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Introducci6n 

El presente trabajo se ocupa primordialmente del análisis 

de 1.a .cal.ificaci6n laboral* de los trabajadores directamente 

productivos. Esta calificaci6n es analizada como una catego-

ría socioecon6mica cuyas características se determinan por las 

relaciones sociales de producci6n dominantes en un modo de pro

ducción específico. ·As~, en el cap~talismo, las características 

que adopta l.a calificaci6n laboral en una sociedad y en un mo

mento histdrico definidos, son el resultado de la relaci6n anta 

g6nica que se establece entre la clase capitalista poseedora de 

los medios de producci6n, y la el.ase asalariada que vende su 

fuerza de trabajo. 

La determinaci6n de las relaciones sociales de producci6n 

sobre la calif icaci6n laboral se establece a trav~s de las fuer 

zas productivas~* ya que, en funci6n de estas últimas, se estruc 

tura el contenido de los diferentes puestos laborales y por tan

to l.as capacidades y conocimientos de los ~rabajadores aue los 

desempeñan. 

El contenido de este trabajo es eminentemente te6rico, su 

objetivo es mostrar cómo la conforrnaci6n que adoptan las fuerzas 

productivas en su desarrollo dentro del modo de produ~ci6n cap~ 

talista, es el resultado directo de los esfuerzos de la clase 

capitalista por aume~tar en forma progresiva el volumen de pro-

ducci6n de plusvalía; y cómo este fen6meno genera directa e in-

* L.a calificación laboral está integrada Únicamente por aquellos conocimientos 
y capacidades propios ce un trabajador, que pueden ser utilizados en forma directa 
inmediata en el proceso de producción de mercancía. 

** Las fuerzas productivas son las condiciones técnicas: procedimientos e instr'.l
mentos materiales utilizados para transformar el objeto de trabajo; y organiza
tivas: coordinacion, ¿is2osición y asignación de las diferentes tareas laborales 
que intervienen en el proceso de prcduccion, a fin de aumentar la capacidad pro
ductiva Cel trabajo. 
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mediatamente la descalificaci6n* de la fuerza de trabajo. 

A fin de asimilar cabalmente el esfuerzo de la clase capit~ 

lista por lograr una descalificaci6n cada vez mayor de los traba-

jadores. se expone ampliamente la forma a través de la cual en es 

te proceso de descalificación el capitalista obtiene un incremen

to considerable en la generaci6n de plusval~a, ya que consigue 

por una parte, una mayor productividad del trabajo derivada del 

aumento de su dominio sobre los elementos del proceso laboral; 

por otra, una disminuci6n en el valor de la fuerza de trabajo 

que resulta de la reducci6n en el tiempo necesario para la forma-

ci6n de la calificaci6n laboral. 

Puesto que el objetivo central de este estudio es el an§li-

sis de las implicaciones del desenvolvimiento capitalista de las 

fuerzas productivas sobre la calificaci6n laboral, se pretende 

presentar la manera concreta en que las transformaciones en las 

condiciones técnico-organizativas del proceso productivo afectan 

la conformaci6n de la calificaci6n laboral de los trabajadores en 

las diferentes formas productivas que se distinguen dentro del 

modo de producci5n capitalista. 

Para alcanzar los objetivos mencionados, en el primer cap!-

tulo, se expone el planteamiento te6rico sostenido por la Econo

mía Política respecto al origen y las causas del desarrollo de 

las fuerzas productivas en el modo de producci6n capitalista y 

se resalta c6mo incide ~ste en el aumento de la capacidad produc-

~ La descalificaci5n laboral es el proceso que se presenta en el modo de pro
ducción capitalista en el que el cap~t:"'l sustrae al trabajador los conoci
mientos y capacidades que lo posibilitan para tener un control real, tanto 
sobre e.l proceso general de producción, como sobre su propio trabajo. 
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tiva del trabajo y la forma en que el_ aumento repercute sobre el 

abaratamiento de la fuerza de trabajo, mismo que genera increme!2 

tos considerables en las ganancias del capital. 

El segundo capítulo consta de dos apartados; en el primero 

se analiza el concepto de calif icaci6n entendido corno una categ~ 

r~a socioecon6mica determinada por las caracter~sticas del modo 

de producci6n en que se ubica. El segundo apartado se refiere a 

las determinaciones concretas que obran sobre la calificaci6n 

laboral dentro del. modo de producci6n capitalista, subrayando la 

importancia de la calificaci6n en el establecimiento y reducci6n· 

del valor de la fuerza de trabajo, así como en el control del ca 

pita1 sobre los trabajadores. Se presenta también la forma en que 

se manifiesta la lucha entre la clase capitalista y la asalaria

da por definir el contenido de.la calificaci6n laboral. 

En el tercer capítulo se describe la manera en que se des

arrolla el proceso de desca1ificaci6n laboral a partir de la si-

tuaci6n de los trabajadores directamente productivos característicos 

del modo de producci6n precapitalista conocido como artesana-

do, cuya ca11ficaci6n integral constituye el punto de partida del 

proceso de descalificación en el modo de producci6n capitali$ta. 

Posteriormente se muestra la evoluci6n de dicho proceso a tra

v~s de las cuatro formas productivas que se distin~en el modo 

de producci6n capitalista: cooperaci6n s:Urple, manufactura, mecanizaci6n y 
aut:amtizaci6n. 

Con este fin se expone la estructura técnico-organizativa 

de cada forma productiva; el contenido de los puestos de trabajo 

directamente productivos que ésta genera; la calificaci6n reque-
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rida para desempeñarlos; la duraci6n del proceso de formaci6n en 

que se adquiere dicha calificaci6n; los conocimientos y capaci

dades que se sustraen en cada etapa a los puestos de trabajo di

rectos· y la forma en que esta desposesi6n afecta el valor de la 

fuerza de trabajo de los obreros, así como su control sobre el 

proceso general de producci6n y sus propias labores. 

Las fuentes bibliograficas en que se sustenta el presen

te trabajo pertenecen fundamentalme'nte a la corriente de pensa

miento neomarxista surgida en la déc~da de los años sesenta, que 

analiza la relaci6n entre el progreso.científico-técnico y la 

evoluci6n cualitativa del trabajo, en el contexto del modo de 

producci6n capitalista. Los textos consultados son básicamente 

de dos tipos; por una parte aquéllos de carácter integral que 

estudian el problema de la determinaci6n capitalista del desa

rrollo de las fuerzas productivas y sus implicaciones sobre la 

conformaci6n general de trabajo y la naturaleza específica de 

la calificaci6n. Y, por otra, los que se centran en el análisis 

concreto de la calificaci6n laboral y sus determinaciones pol!

tico-econ6micas mas inmediatas. 

El primer tipo de fuentes está integrado por el trabajo 

de estudiosos corno Armando de Palma, Benjamín Coriat, Guillermo 

Labarca y algunos más, cuyos planteamientos te6ricos sostienen 

la determinación de los objetivos econ6mico-pol!ticos del capi

tal sobre la naturaleza del desenvolvimiento de la ciencia y 

la t~cnica en general, y de las condiciones técnico-organizati

vas del proceso de producci6n particular; en contraposici6n a 
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la concepci6n que sostiene la objetividad e inmutabilidad de 

la evolución científico-t~cnica y de sus manifestaciones con

cretas en el proceso productivo. 

En esta corriente también se inscriben los trabajos 

de investigadores como Michel Freyssenet, Georges Friedrnan, los 

de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo y otros 

más, que se abocan al estudio del problema de los efectos 

concretos de las transformaciones de las fuerzas productivas 

sobre la divisi6n del trabajo, la jerarqu!a ocupacional y la 

calificaci6n laboral, en el marco de la evoluci6n del trabajo 

en las diferentes formas productivas distinguidas por Carlos 

Marx. 

El segundo tipo de fuentes, también inscritas dentro 

de la interpretación teórica recién esbozada, son textos de 

economistas y sociólogos como Michel-Vernieres, Robert Salais 

y Michel Freyssenet, que se refieren, en Íorma particular, al 

fenómeno de la calificación laboral. Estos autores otorgan un 

papel determinante a la estructura tácnico-organizativa del 

proceso productivo sobre la conformaci6n de los puestos de 

trabajo y, por consiguiente, sobre la calificación laboral y 

niegan el papel de la educación como deterl!\inante de los mis

mos. En sus análisis también confieren un papel detenninante, 

pero secundario, a la lucha política que se establece entre 

traba~adores y empleadores por establecer el ámbito laboral a 

través del que se define la caliÍicaci6n laboral~ as! como 

por confint".ar o desconocer, en forma econ6mica, la califica

ción desarrollada por los trabajadores. 
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Las fuentes bibliográficas en que se basa este trabajo 

pertenecen en su mayoría a teóricos franceses, debido a que 

u.na de las escuelas más importantes de Sociología del Trabajo 

se ub'ica en Francia. Dicha escuela ha tenido un papel destaca

do desde mediados de los años cuarenta, a partir básicamente 

de los trabajos de Georges Friedman, Pierre Naville y Alain 

Touraine y sus equipos de trabajo. La influencia de la Socio

logía del Trabajo se aprecia en el gran nW!lero de estudios so 

bre los problemas relacionados con la industria y el trabajo 

y, en los dltimos años, en la fuerte tendencia al análisis de 

la relaci6n entre evoluci6n técnico-organizativa y los aspectos 

cualitativos del trabajo, que además han centrado su atención 

de una manera especial en los problemas referentes a la calif i 

caci6n laboral. 

Finalmente, es necesario señalar la carencia de fuentes 

que hagan referencia a estudios mexicanos. Esto se debe a que 

en nuestro país no se ha despertado el interés necesario para 

analizar y debatir el problema de las implicaciones del progre

so t~cnico-organizativo sobre los aspectos cualitativos del 

trabajo y, en consecuencia, son escasos y limitados los estu

dios que se han realizado sobre esta temática. 
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I. El desarrollo de 1as fuerzas productivas en el modo de pr~ 

ducci6n capitalista 

1. El modo de producción capitalista 

El modo de producción denota la forma en la que se 

elaboran los bienes materiales necesarios para la subsistencia 

de los hombres. Se trata de un proceso que se desarrolla 

dentro de relaciones sociales de producción esoecíficas, que 

son las que definen las características de un I!Ddo de producci6n 

determinado. 

Estas relaciones son las que se establecen entre los 

hombres a través de la propiedad de los medios de producci6n. A 

partir de ellas se define el tipo de bienes que se producen, la 

forma en que son elaborados y la forma en que se intercambian 

o distribuyen. 

Las relaciones de producci6n capitalista se car.acte-

rizan fundamental.mente por la existencia de dos clases sociales, 

cuya posición se define en función de su relaci6n de propiedad 

respecto a.los med~o& de p~odace~ón 1 • La priillera, la clase ca

pitalista o burguesa, está integrada por un reducido nGmero de 

individuos que concentra la propiedad de los medios de produc-

ción; en tanto que la segunda, la clase asalariada o proletaria, 

1 tos medios· de producción están constituidos por el objeto sobre el cual se 
trabaja, así como por los instrumentes y las condiciones materiales de que 
se vale el bCllllbre para transformar el. objeto de traóajo. 
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está separada de dichos medios, por lo que.tiene que poner en 

venta su fuerza de trabajo 2 como ~nica fuente de subsistencia. 

·El hecho de que los elementos esenciales de todo proceso 

de trabajo sean la fuerza laboral y los medios de producci6n, 

hace que en el proceso de producci6n capitalista se genere una 

relaci6n de dependencia entre los capitalistas como poseedores 

de los medios de producción y los asalariados como propietarios 

de la fuerza de trabajo. Esta relaci6n de dependencia obliga a 

ambos a establecer relaciones de intercambio mutuo,·ya que, p~ 

ra que e1 capital pueda poner en marcha el proceso de produc

ci6n requiere necesariamente del trabajo asalariado, y éste a 

su vez presupone al capital como poseedor de los medios de pr2 

ducci6n para desplegar su fuerza de trabajo. 

Este intercal!lbio se establece a través de la cl)JUpra-ven

ta de la fuerza laboral, proceso que se lleva a cabo en el me~ 

cado de trabajo. En éste el obrero ofrece y vende su fuerza de 

trabajo como una mercancía que le pertenece, la cual se compra 

con el dinero que posee el capitalista. 

Para que el obrero pueda poner en venta su fuerza de tr~ 

bajo en el mercado laboral es necesario que se cump~an dos co!!_ 

diciones hist6ricas. La primera establece la necesidad de que 

el obrero posea libertad jur!dtca sobre su propia persona, a 

fin de disponer de su capacidad dP trabajo sin que ningGn obs

t.S.culo le illlpida venderl.a como una :mercancía cualquiera. "El y 

2 "Por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo entendemos al conjunto de las 
capacidades físicas ymenta1es que éxisten en la corporeidad, en la perso
nalidad -viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce 
valores de uso de cualquier índole", CFR: M.ar.x, l<arl. El Canital, Tomo I, 
MéJ!ico, Siglo Veintiuno Editores, 1979, ¡:;. 203. -
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el poseedor del dinero se encuen~ran en el mercado y traban re

laciones mutuas en calidad de po4eedo~e~ de me4canela4 dotados 

de los mis.mes derechos y que s61o se distinguen por ser el uno 

vendedor y el otro comprador; ambos, pues, son personas juríd.f. 

camente iguales". 3 La segunda establece que el trabajador debe 

carecer de los medios necesarios para producir, ya que al estar 

desprovisto de los recursos que le permiten fabricar sus pro

pias mercancías se ve obligado a vender su fuerza de trabajo 

para subsistir. 

As!, en el modo de producci6n capitalista, la fuerza de 

trabajo toma la forma de una :mercancía que, como cualquier otra, 

es comprada por el capitalista. El valor de la fuerza de traba-

jo, que se expresa monetariamente a través del salario, se de-

te.cnina como en el caso de las demás mercancías, por el tiempo 

de trabajo necesario para su producci6n 4
• En tal forma que la 

magnitud del valor de la fuerza laboral se define en funci6n 

del tiempo de trabajo necesario para producir los bienes indie 

pensables para la producci6n y el mantenimiento de los trabaj~ 

dores. "En la medida en que es valor, la fuerza de trabajo mi~ 

ma representa 'tlnicamente una cantidad determinada de trabajo 

med.io social objetivada en ella" 5
• 

Para conservar su fuerza de trabajo el obrero debe con

sUlllir una cantidad mínima de bienes que le permitan subsistir 

Mal::X,11:ar1, Op. c±t •• p. 204. 
' Este tiempo de trabajo no se mide a partir de la actividad imlividual del 

obrero, sino del trabajo social-medio o trabajo socia.lmente.necesario, 
que es aquél que se determina considerando el nivel tecnológico 111edio, la 

s cal.ificación media de los trabajadores y las condiciones llledias de trabajo. 
Marx,Karl. Op. cit., p. 207. 
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y reponer las energías perdidas en el proc~so de trabajo. Esta 

cantidad debe cubrir además las necesidades de subsistencia de 

su fru11ilia, puesto .~ue es necesario asegurar la reproducci6n 

natural de los obreros para satisfacer la continua demanda de 

un mercado de trabajo cuyas mercancías se extinguen permanent~ 

mente, ya sea por desgaste o muerte. El monto de los bienes n~ 

cesarios para la subsistencia de los trabajadores está dete~ 

nado social e hist6ricamente, debido a que los requerimientos 

de la clase obrera corresponden a características culturales 

· específicas, a la etapa de desarrollo del país en que habita y 

a la correlación de fuerzas que se establece entre los propie

tarios de la fuerza de trabajo y sus compradores, de tal modo 

que el valor de la fuerza laboral varía entre los diferentes 

países y épocas históricas. 

En el valor de la fuerza laboral se incluye el valor co

rrespondiente al tiempo de trabajo que se destina al proceso de 

formaci6n en el que los trabajadores desarrollan los conócimien 

tos y capacidades requeridas para el desarrollo de su labor. 

As!, mientras más alta sea la calificación de un trabajador, s~ 

rá mayor el monto de los valores que se gasten en su produc-

ción como fuerza de trabajo calificada. "Los costos de apren

dizaje, extremadamente bajos en el caso de la fuerza de traba-

jo corriente, entran pues en el monto de los valores gastados 

en la producci6n de €sta" 6 • 

E1 hecho de que el valor de la fuerza de trabajo esté de

• 
6 Mal:x, Xa%l. Op. cit. p. 209. 
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terminadoprincipa.lmc>..ntePOr la suma del valor de los bienes nece

sarios para su producci6n y mantenimiento, determina que éste 

varíe cuando se modifica el valor de dichos bienes. 

2. El proceso de producción capitalista 

En el modo de producción capitalista el proceso de 

trabajo se caracteriza por ser esencialmente un proceso de va

lorizaci6n de capital cuyo objetivo es la extracci6n de plus

valía. Para analizar cabalmente las especificidades que adopta 

el proceso de trabajo e~ el modo de producci6n capitalista, es 

necesario conocer primero las características generales de 

dicho proceso de trabajo, ya que como señala Marx: "La produc

ci6n de valores de uso o bienes no modifica su naturaleza gen~ 

ral por el hecho de efectuarse para el capitalista y bajo su 

fiscalizaci6n. De ahí que en un cOlilienzo debamos investigar el 

proceso de trabajo presci~diendo de la forma social determina

da que asuma" 7 
• 

En el proceso de trabajo el hombre, auxiliado por deter

minados instrumentos, transforma 1a naturaleza a fin 

de satisfacer sus necesidades; así este proceso constitU}'e una 

condici.6n permanente en la existencia humana. El objetivo con

creto del proceso de trabajo es la producci6n de valores de 

uso que son los bienes des.tinados a cualquier tipo de consumo 

human.o. 

Los elementos básicos del proceso de trabajo son:la ac-

7 Mal::x, xar1. op. cit. p. 217. 
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tividad del hombre orientada a un fin y lo~ medios de producci6n. 

La actividad del hombre, que es denominada.fuerza de traba-

jo, constituye la parte subjetiva de la producci6n y consiste en 

la aplicaci6n de la energía humana sobre la transf?rmaci6n de la 

naturaleza con un objetivo previamente establecido. Los.medios 

de producci6n, que constituyen la parte objetiva de la produc

ci6n, están integrados por los objetos y por los medios de tra

bajo. Los objetos de trabajo son aquellos materiales sobre los 

que el hombre despliega su actividad a fin de transformarlos, 

éstos pueden ser de dos tipos, los que se obtienen de la natur~ 

leza de manera inmediata, como sucede con el agua o la tierra, 

y los que se consiguen mediante la intervenci6n del trabajo hu

mano, como los plásticos y metales a los que se les 11arna mate

rias primas. Los medios de trabajo son el "conjunto de cosas 

que el trabajador interpone entre él y el objeto de trabajo y 

que le sirve como vehículo de acci6n sobre dicho objeton 8 , és

tos pueden intervenir directamente como los instrumentos de tr~ 

bajo o de manera indirecta como todos aquellos insumos necesa

rios para la producci6n, tales como talleres, bodegas, medios 

de comunicación, etc. 

El proceso de trabajo sólo puede ser analizado como una 

categoría abstracta, debido a que no existe un proceso de tra

bajo en general, ya que siempre está hist6ricamente determinado 

por las relaciones sociales de producción. La producci6n que se 

realiza en un taller artesanal en el que el propietario de los 

medios de producci6n es el mismo individuo que realiza el tra-

8 Mar~ !Carl. Op. cit. p. 217. 
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bajo directo auxiliado por uno o dos aprendices, es muy dife

rente a la producci6n que se lleva a cabo en un taller manufac-

turero bajo la vigilancia del capitalista. El proceso de 

trabajo que se realiza bajo determinado tipo de relaciones de 

producci6n se denomina proceso de producci6n. 

Con la implantaci6n de las relaciones sociales d13_pr<;>du~ 

ci6n capitalista el proceso productivo adquiere características 

específicas determinadas por la propiedad del capitalista sobre 

los elementos del proceso productivo. Dác.o que, como vimos anterio,;:_ 

mente, la posesi6n de la cla~e capitalista sobre los medios de 

producci6n hace posible que pueda adquirir también 1a fuer-

za de trabajo coll\O una mercancía más de la que puede disponer 

libremente ya que le pertenece su valor de uso. Así, el proceso 

de_ trabajo en el modo de producci6n capitalista es a~u~l en el ~ue 

el capitalista consume "la mercancía por él adauirida, la fuerza 

de trabajo, esto es, hace que el portador de la miSll'a, el obrero, constma a 

través de su trabajo los rnedios de producción"~ 

El hecho de que en el modo de producci6n capitalista el 

proceso productivo se transforme en un proceso en el gue el ca

pitalista i::onsume a la fuerza de trabajo como un factor m&s de 

la producci6n, detennina que el proceso productivo se caracte

rice por los siquientes fen6menos: 

.1) Por la apropiaci6n capitalista 

bajo 

de los productos del tra-

2) Por la direcci6n que ejerce el capital en el proceso pro-

Marx,Karl. Dp. cit. p. 224. 



ductivo. 

2.1. La apropiación capitalista 

trabajo 

14. 

de los productos del 

La propiedad de la clase capitalista sobre los el~ 

mentos· del proceso de producción, en especial sobre la fuerza 

de trabajo, determina que esta ciase pueda apropiarse tam

bién de los productos de dicho trabajo. "El proceso 

de trabajo es un proceso entre cosas .que el capitalista ha com

prado, entre cosas que le pertenecen. De ah! que también le peE_ 

tenezca el producto de ese proceso, al igual que el producto 

del proceso de fermentaci6n efectuado en su bodega"~º . Esto es 

resultado del carácter mercantil que adopta la fuerza de traba

jo, puesto que al transfonnarse en una mercancía que es adquir~ 

da por el capital transfiere todo derecho sobre los productos 

de su actividad laboral al capitalista gue paga por.ella. 

Esto se debe a que el valor de uso del obrero lo con~ 

tituye su propio trabajo, por lo que al comprar la fuerza de 

trabajo el capitalista adquiere el derecho a consumirla hacien

do trabajar a su vendedor y apropiándose el producto de su valor 

de uso. "El capitalista paga, por ejemplo, el valor diario de 

la fuerza de trabajo. Por consiguiente, le pertenece su uso du

rante un d!a como le pertenecería el de cu~lquier otra mercan

cía -por ejemplo, un caballo. A.l comprador de la mercancía le 

pertenece el uso de la l'lti.Sllla, y, de hecho, el poseedor de la 

fuerza de trabajo s6lo al entregar su trabajo entrega el valor 

10 Marx,ICa.rl. Op. cit. p. 224. 
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de uso vendido por ~l" :u • A través del constlillo de la fuerza de 

trabajo el capitalista hace que el trabajador produzca valores 

de uso destinados a la satisfacci6n de las necesidades huma-

nas. 

No obstante lo anterior, en el proceso capitalista la 

producci6n de valores de uso destinados al consumo no es el 

principal objetivo. Unicamente se producen valores de uso por-

que contienen valor de cambio; porgue constituyen mercancías 

que poseen un va1or determinado. Además, ·deben de ser merca!!_ 

cías que tengan un valor superior al de la suma de los valores 

de los bienes que se compran para su produccicSn, esto es, C:e la 

fuerza de trabajo y de los medios de produccicSn. El capitalista 

"No s5lo quiere producir un valor de uso, sino una mercancía; 

no. s6lo un valor de uso, sino un valor, y no s6lo vaJ.or, sino 

además, plusvalor•~t. 

Las nercanc~as poseen un vaJ.or intr!nseco por ser la ma

terializaci5n u oójetivaci6n de la actividad humana; porque en 

su produccx6n se emplea ~uerza de trabajo. Su valor está dete~ 

minado por la cantidad de trabajo que contienen, la cual es n~ 

dida por la durac±6n o tiemi;>o de trabajo socialmente necesa

rio. ".Determinadas cantidades de producto, fijadas por las ex-

periencias no representan ahora ni:!s gue determinadas cantidades 

de trabajo, determinada masa de tiel'llpo de trabajo solidif±ca

do".13 : 

.u .Maor;, JCarl, O,p. c.tt. pp. 224 ... 22s. 
12 Marx1Karl. e>p. cit. p. 226. 
11 Marx;lta%1. Op. cit. p. 230. 
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En el proceso de formaci6n de valor o creaci6n de -mer

cancías intervienen dos tipos de trabajos, representados por 

los elementos básicos del proceso. Un trabajo previo conside

rado c0mo una fase pasada del mismo proceso y que está materia

lizado en los medios de producci6n, y un trabajo nuevo estruct~ 

rada por la fuerza de trabajo que se emplea directamente en el 

proceso final. A pesar de estar separados en el tiempo, ambos 

integran el mismo valor global de la mercancía puesto que son 

considerados como diversas fases sucesivas del mismo proceso. 

Esto se debe a que los trabajos- destinados a la producci6n de 

nercancías solamente difieren en cuanto a su cantidad, ya que 

tien~n la propiedad com1in de ser productos del trabajo humano 

indiferenciado. 

Los medios de producci6n y la fuerza de trabajo inter

vienen de manera diferente en la formaci6n del valor. Los pri

meros transfieren ~nicamente su valor al producto, en tanto que 

1a segunda tiene la capacidad de crear valor y de permitir que 

1os medios de producci6n transfieran su valor al producto. 

Esto sucede cuando el valor de uso del producto se ma

terializa en otro valor de uso mediante el trabajo 'del hombre, 

puesto que de esta manera se transforma el viejo valor de cam

bio an un nuevo valor. El valor que pierden al ser utilizados 

en el proceso de produc:ci6n se traslada al artículo de cuya. 

fabricaci6n son ins\Il'Dos NS6lo cede al producto el valor de uso 

que pi:erde en cuanto 1t1edi:o de producct6n 1•-l~ • Los 1t1edtos de tr~ 

-l~ Mal:x,Ka%l. op. cit. p. 245. 
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bajo transfieren su valor de manera paulatina debido a que la 

pérdida de su valor de uso, manifestada en su desgaste físico, 

se lleva a cabo en forma parcial. En tanto que las materias pri 

mas al ser consumidas íntegramente en el proceso de trabajo, 

transfieren su valor al producto de manera total. 

Ambos elementos empleados como medios de producci6n tie 

nen la característica de transferir su valor al producto, de 

tal manera que el nuevo artículo adquiere valor en proporci6n 

al monto del valor que se desgasta y consume en el proceso de 

producci6n. 

En carubic la fuerza de trabajo humano tiene la capaci

dad de agregar nuevo valor al bien que produce mediante la apli 

caci6n de determinada cantidad de tiempo de trabajo. Esto se 

debe a que es la ~nica mercancía capaz de producir más vaior 

del que le cuesta al capitalista. 

Así, en el proceso de valorizaci6n de capital o crea

ción de plusvalía no s6lo se crea una nueva mercancía, sino 

que se produce un valor superior al que se invirtió al inicio 

del proceso, lo cual es posible gracias a la característica de 

la fuerza de trabajo que permite producir un valor mayor 

del que se· paga por ella. Esto se debe a que el valor 

de cambio de la fuerza 1aboral, representado por el tiempo de 

trabajo necesario para la producción de los bienes indispensa

bles para 1a producci6n y reproducci6n de 1os trabajadores, es 

inferior a su valor de uso consistente en el tiempo de trabajo 
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que ellos emplean en la producci6n de mercancías, "El hecho de 

que sea necesaria media jornada laboral para mantenerlo vivo 

durante 24 horas, en modo alguno impide al obrero trabajar du

rante 'una jornada cornpleta." 15 

La característica de la fuerza de trabajo que le permi

te producir más valor del que necesita para sobrevivir, deter

mina que en el proceso de valorizaci6n de capital la jornada 

de trabajo se divida en dos partes. En la primera, el obrero 

produce únicamente el equivalente del valor de su fµerza de 

trabajo, correspondiente al valor adelantado por el capitalista 

por concepto de la compra de la fuerza laboral; se trata de un 

tiempo de trabajo destinado a producir el capital adelantado, 

por lo que se le denomina tiempo de tr~ajo necesario. La se

gunda parte de la jornada laboral se extiende por encima del 

tiempo durante el cual se reproduce el valor de la fuerza 

de trabajo y no genera ningún valor para el obrero, 

corresponde a un tiempo de trabajo no pagado, por lo que se le 

llama ·tiempo de trabajo extra o sobretrabajo. La suma del tiem 

po de trabajo necesario y del tiempo de sobretrabajo integran 

la totalidad de la jornada laboral. 

El sobretrabajo es el tiempo de trabajo que representa 

la diferencia entre el valor que se pagó por la fuerza laboral 

y el nuevo valor creado por ella. En el proceso de producci6n 

capitalista este sobretrabajo, que en su forma dineraria toma 

el nombre de plusvalía, es acaparado por el poseedor de los me 

dios e~ producci6n. Por esto,dicho proceso se cons~dera 

15 Marx,Karl.. op. cit. p. 234. 
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un proceso- de producci6n de plusvalía u.objetivación de 

trabajo no pagado. As! pues, en el proceso de valorizaci6n de 

capital "Todo el secreto consiste en que el proceso de la pro

ducci6n del nuevo valor, continfie más allá de aque~ tiempo du

rante el cual se reproduce el valor de la fuerza de trabajo. 

De esta manera, este proceso se divide en reproducci6n de la 

fuerza de trabajo y en la producci6n de la pl usval.!a, además· 

la fuente de esta ~ltima está constituida por la prolongaci6n 

del uso de la fuerza de trabajo por. encima del tiempo durante 

el cual se reproduce su valor". 16 

El capitalista valoriza o hace crecer el capital que 

adelanta por la compra de la fuerza de trabajo, a través de su 

participaci6n en un proceso en el que paga el valor de ca.Illbio 

de dicha fuerza, en tanto que se adjadica su valor de uso que 

como vimos se caracteriza por poseer un rendimiento mucho ma-

·yor. 

Los medios de producci6n y la fuerza de trabajo adquiri 

dos por el capitalista a fin de producir plusvalía, repre

sentan el capital que éste posee después de transformarlo 

de su forma dineraria a los factores del proceso pro-

ductivo. La parte del capital que se transfoDIJil en meqios de 

producción no modifica la magnitud de su valor en el proceso 
~ 

productivo, por lo que se le llama capital constante. En tan-

to que la parte del capital que se convierte en fuerza de tra-

16 RozembArg,n.r. El cap±tal de Carlos Marx, Comentarios al primer temo, 
·México, Ediciones de CUitura Popular, l978, p. 160. 
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bajo modifica su valor continuamente, puesto que, al participar 

en el proceso productivo, no s6lo reproduce su equivalente, si

no que adeltlás agrega un excedente, raz6n por la que se le deno

mina capita1 variable. 

La inserci6n del proceso productivo bajo relaciones so-

ciales de producción capitalista determina que éste asuma 

una forma hist6rico-social que lo caracteriza COlllO proceso de 

valorizaci6n de capital o extracci6n de plusval!a, puesto que 

ªDesde que el capitalista se apropia del proceso de trabajo que 

prexiste a su aparici6n, .lo hace funcionar, sobre todo y ante 

todo, como proceso de producci6n de plusvalfa" 17 • Esto se debe 

a que la producci6n de plusvalía es el i.Jnpulso absoluto y el 

objetivo fina1 de la clase capitalista que, como poseedora de 

los elementos del proceso pro~uctivo, tiene la cap~cidadparade

terminar las principales decisiones que se toman respecto a 

la producci6n: qué producir, c6mo producir y la forma en que 

se intercambia o distribuye el producto. 

2.2- La direcci6n capitalista 

tivo 

en el proceso produ~ 

Otra caracter!stíca esencial del proceso de 

produ~~L6n capitalista es la direcci6n que ejerce la cLase bu~ 

guesa sobre e1 proceso productivo, la cual, al ser asum.ida por 

los poseedores ae los medios de producci6n, adquiere un car&c~ 

ter eminentemente autoritario determinado por e1.prin-

17 COria~SenjamÍD· Ciencia, Técnica y capital, Madrid, H. Blume Eili.ciones, 
~976. pá9. 30. 
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cipal objetive de produccioo de dichos propietarios: la extracci6n 

del mayor volumen pos:ible de plusvalía, que implica la explot.2_ 

ci6n creciente de los trabajadores por el capital. "La direcci6n 

ejercida por el capitalista no es s6lo una funci6n especia1 de

rivada de la naturaleza del proceso social de trabajo e inhere~ 

te a dicho proceso: es, a la vez, 6unc.~ón de exp¿ozac.~ón de un 

p11.oc.e.&o 1>ac....i..a.f. de z11.a.ba.jo y de ahí que est€ condicionada por el 

inevitable antagonismo entre el explotador' y la materia prima 

de su exp1otaci6n" 18 • 

La clase capitalista goza de la prerrogativa de dirigir 

y controlar el proceso productivo gracias a su propiedad sobre 

1os elementos de dicho proceso. Así, con base en la autoridad 

que le confiere su propiedad jur!dica, el ·capitalista se ad

judica las Íunciones de direcci6n y control del proceso pro

ductivo y posteriormente transforma las condiciones técnicas 

y organizativas del proceso productivo, con lo que se 

apropia del dominio sobre la base material del mismo. En esta 

forma consique optimizar la utilizaci6n del tiempo de trabajo 

y de los medios de producción que adquiere en el rrercado y con ello obti~ 

ne la mayor cantidad posible de trabajo no pagado. "El capitalista 

asumió estas funciones de gerente en virtud de su propiedad 

del capital. Bajo relaciones de intercambio capitalistas, el 

tiempo por el aue contrataba a los obreros correspondía al 

suyo propio, lo mismo que ·eran suyos los materiales que propor-

.,,,. 
- Marx,Karl.. Op. cit. p. 402. 
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cionaba y los productos que sacaba• 19 

La direcc~On capitalista sobre el proceso de producci6n, 

en su bGsqueda de una mayor cantidad de plusval!a, se encuentra 

con la resistencia natural de los trabajadores ante condiciones 

adversas de trabajo. Esta priva a los trabajadores de su 1i-

bertad a1 imponerles todo tipo de restricciones sobre su pers~ 

na: los obliga a obedecer horarios rígidos de trabajo, 

les prohíbe hablar, fumar o descansar y les fija una serie 

de restricciones a la satisfacci6n de sus necesidades básicas. 

Además se les confina en lugares de trabajo donde laboran bajo 

condiciones hostiles a causa de la mala ventilaci6n, los ruidos 

excesivos, el ambiente t6xico, etc.; sirviendo a maquinarias 

que les imponen ritlllos y formas de trabajo y bajo vigilancia y 

supervisicSn continuas. Es·· por esto que para los trabajadores 

resulta sumamente dif1:cil" ••• aprender a habituarse a la disci

plina de la fábrica. Co~enzar a una hora determinada, terminar a 

otra, comenzar otra vez, marchar con los movimientos de la ~qui

na, siempre baj~ el d.igtado V la estricta supervisi6n del omnipr~ 

sente jefe, eso era lo nuevo." 2 CI: 

La resistencia natural de los trabajadores se refuerza 

por el hecho de que no encuentran motivaci6n alguna para lle-

var a cabo un trabajocon las sigui.entes característ.icas:estableci.Co previ~ 

mente por la direcci6n; en el que es~ ma..~os de toda decisi6n respecto al p~ 

19sraverman, Barry. Trabajo v Capital Monopolista, México, Ed. Nuestro Tie~ 
po, S.A., 1975, p. 78. 

loHuberman, Leo. Los Bienes Terrenales del Hombre, México, Ed. Nuestro Tie:! 
.Pº• 1979. 
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so productivo; que los expone a las consecuencias de los continuos 

cambios técnicos y organizativos y, principalmente, en el que 

les son impuestos objetivos productivos de cuyo resultado no 

optienen ninguna participaci6n ni beneficio. 

ci6n 

Ante esta situaci6n el capitalista establece una direc

eminentemente autoritaria y dominante, a fin de mantener 

el control social sobre el proceso productivo y, a través de él, 

obligar a los trabajadores a cooperar para qenerar una :masa ere-

ciente de plusvalía. La dirección implanta reglamentos coercitivos 

que regulan el desempeño de las labores y el uso de los instrumentos 

de trabajo. "El capitalista vela porque el trabajo se efectúe de 

la debida manera y los medios de producci6n se empleen con arreglo 

al fin asignado, por tanto para que no se desperdicie materia pr! 

ma y se economice el instr\llllento de trabajo, o sea que s6lo se de~ 

gaste en la medida en que lo requiera su uso en el- trabajo" 21 • Y 

dado que como poseedor de su fuerza de trabajo debe asegurarse de 

obtener los máximos resultados de su utilizaci6n, pone especial in 

terés en establecer normas para controlar el comportamiento de los 

trabajadores, puesto que una mínima pérdida de tiempo por parte 

de la fuerza laboral, o una utilización inferior a su 6ptimo ren

dimiento, significan una reducci6n en el volunen de plusvalía. 

Existen m6ltiples ejemplos que muestran cómo a través de 

la historia ha sido reglamentado el comportamiento de los trabaj~ 

dores, mediante la i:mposici6n de r!gidas normas organizacionales. A 

conti.nuaci6n se presenta uno de e1los: 

"I.os hilanderos de un taller pr6x:im::> a Manchester ten!an que trabajar cato.E 

11 Marx, Karl. Op. cit. p. 224. 
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ce horas diarias en una temperatura de 80 a 84 grados 

(Fahrenheit), sin que se les permitiera. enviar por agua p~ 

ra beber y, adem4s, estaban sujetos a las siguientes pen~ 

lidades: 

Al hilandero que se le encuentre la ventana 

abierta 

Al hilandero que se le encuentre suciedad en 

su trabajo 

Al hilandero que se le encuentr~ lav~ndose 

Al hilandero que se le encuentre reparando 

su cilindro con el gas encendido 

Al hilandero que trabaje con luz de gas 

demasiado tiempo por la mañana 

Al hilandero.que se le oiga silbar 

1 chelín 

1 chelín 

1 chelín 

2 chelines 

2 chelines 

1 chel!n"22 

Con el crecimiento del proceso productivo en tamaño y compleji~ 

dad, aumenta el ntlmero de trabajadores y su resistencia al traba

jo capitalista, lo que genera la necesidad de que el capitalista 

se desligue de todo tipo de actividad directamente productiva y 

se dedique exclusivamente a realizar funciones eminentemente ca

pitalistas, esto es, enfocadas a optimizar la producci6n de plus

va1!a, ya que, "en cuanto productor de laboriosidad ajena,· en 

cuanto succionador de plustrabajo y eKplotador de fuerza de traba 

jo, el capital excede en energía, desempeño y eficacia.a todos 

los sistemas de producci6n precedentes basados en el trabajo di

rectamente productivo" .23 

:: Huberman, Leo. Op. cit. p. 221. 
Marx, Karl. Op• cit. p. 376. 
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El capitalista se vale cada vez más de la introducci6n 

de normas y mátodos de organización del trabajo y de tecnolo·-

gias con una creciente complejidad para aumentar su autoridad 

y su control sobre los trabajadores, a fin de conseguir la máxi 

ma productividad posible. 

3. La apropiación capitalista del proceso productivo 

En un princip:i.o el capitalista maneja el proceso pr9_ 

ductivo tal como lo hereda del modo de producci6n precedente, 

G.nicamente se apropia de él de manera formal, esto es, a partir 

de los derechos que le corresponden en función de su propiedad 

jurídica sobre la fuerza de trabajo. Esta propiedad le perJIU.te 

tanto util:i.~ar los elel!lentos del proceso productivo de acuerdo 

a sus intereses, como apropiarse del producto que se genera a 

través de ellos. No obstante, la mencionada propiedad no le oto!:_ 

ga los conocimientos que se requieren para poner en funcionamie~ 

to el proceso productivo, ni lo posibilita para intervenir en el 

mismo o para definir la manera en que deben llevarse a cabo las 

tareas. Esto se traduce en una falta de control del capitalista so

bre dicho proceso, lo que limita sus posibilidades para extraer el 

volumen de plusvalra deseado. 

Con el objeto de qenerar un volumen mayor de plusval!a 

a trav~s del control sobre el proceso productivo, el capitalista 

también se apropia de los conocimientos referentes a dicho pro-

ceso y-desarrolla las fuerzas productivas mediante la transfo:raa-
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ci6n de los factores que intervienen en él, lo que le permite o~ 

tener el control sobre su base t~cnico-organizativa. A través 

de este proceso el capitalista adquiere la propiedad real sobre 

el proceso productivo, ya que .no s6lo cuenta con las prerrogati

vas que le otorga su propiedad jurídica, sino que también posee 

el dominio total sobre su funcionamiento. 

En la primera etapa de apropiación del proceso de produc

ci6n se genera principalmente la producci6n de plusvalía absolu

ta que se obtiene mediante la extens~6n de la jornada de trabajo. 

En tanto que en la segunda etapa, se produce básicamente plusva

l!a relativa que se deriva de una reducci6n del tiempo de traba

jo necesario y del consiguiente aumento en el tiempo de sobretr~ 

bajo. E..c:ota plusvalía se. obtiene gracias al desarrollo de las fuerzas 

productivas~ dado que a través de éste se consigue el aumento de 

la capacidad productiva del trabajo. Ambos tipos de plusval!a son 

formas capitalistas de apropiaci6n.del sobretrabajo cuya 1inica 

diferencia estriba en el medio de obtenerlo. 

3.1.La apropiaci6n formal del proceso productivo 

En un principio los capitalistas ponen en marcha los 

procesos productivos cuya propiedad han adquirido, sin que la 

forma de realizar el trabajo sufra ninguna modificaci6n técnica 

ni organizativa. Esto determina que, para extraer lá mayor ma-

sa posible de plusval!a, el capitalista comience a someter el 

proceso de trabajo aprovechando las ventajas que le confiere la 

propiedad jur!dica sobre sus elementos, en especial sobre la fuer 

za de trabajo. 
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El capitalista establece un contrato con el obrero median

te el cual compra la fuerza de trabajo al pagar su va1or de cam

bio. A partir de esta negociaci6n puede disponer del va1or de uso 

del trabajador durante la totalidad de la jornada laboral. Con la 

adquisici6n de dicho valor el capitalista obtiene 12sicarrente dos derechos: el 

de libre utilizaci6n de la fuerza de trabajo y el de usufructo de1 producto 

de la misma. 

El priller derecho sanciona a1 capitalista para utilizar a la ·fuerza 

de trabajo en la fuma en que nejor oonvenga a sus intereses. I.o que inp1ica l.a 

inp:>sici6n de su estructura disciplinaria sobre el ocrnportamiento de los tra

bajad:>:res, principalllente en lo que se refi&e a1 establecimiento de regl.arcen-

tos y tredidas ordenadoras, tales caro: calendarios y horarios de trabajo, 

cuidado de materiales, instr\Jnlmtos y nedios de trabajo, prohibiciones tenden

tes a evitar la distracci6n del trabajador de sus labores durante la jornada 

lal:loral. En tanto que el seguncb derecho confiere a1 capital. la propiedad 

sobre los bienes que el trabajador genera a lo la%gO de la jo:r:nada 1aJ:ora1. 

Estos de:cechos se adquieren debido a que, a1 pagar por la fuerza de trabajo 

el capitalista se hace acreedor de su valor de uso, corno sucede 

con cualquier otra mercanc!a y, dado que en el caso de l.a fuerza 

de trabajo el-mencionado valor se manifiesta en la producci6n de 

mercanc!as y de plusval!a -por constituir la objetivaci6n de la ac

tividad laboral del trabajador- éstas pasan a ser propiedad del. 

comprador en cuesti6n. 

El monto de las utilidades que el capitalista puede obte

ner del usufructo del valor de uso de la fuerza laboral se 

establece en funci6n del tiempo de duraci6n de la jormada de 

trabajo, debid:> a~~ constituye el per!odo de consurro de la n:excanc!a 
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ádquirida por el capitalista. "El capitalista, pues, se remite 

a la ley del intercambio mercantil. Al igual que cualquier otro 

comprador, procura extraer la mayor utilidad posible del valor 

de us~ que tiene su mercancia" 24
• 

3.1.1. La generación de plusvalía absoluta 

En esta primera etapa de extracción de plusva

lía -el capitalista se esfuerza por aumentar al máximo la jorna

da laboral ya que en esta forma aumenta el volumen de plusvalía. 

El tipo de plusvalía que se obtiene alargando la jornada de tr!!_ 

bajo se llama plusvalía absoluta, y se produce a través de un 

aumento en el tiempo de sobretrabajo sin reducir el tiempo de 

trabajo necesario. Esto se debe_a que en esta etapa el valor de 

la fuerza de trabajo y, por consiguiente, el tiempo de trabajo 

necesario, son magnitudes constantes que no pueden ser modifi

cadas. El capitalista aumenta el tiempo de sobretrabajo media_!!. 

te la prolongaci6n de la totalidad de la jornada laboral, sin 

aumentar proporcionalmente el salario del trabajador con lo que 

obtiene una mayor cantidad de plu~valía. 

La modificaci6n de los límites de la jornada de traba

jo es factible porque su duraci6n es una magnitud variable que 

se puede determinar en función de las necesidades de quien con

trola el proceso productivo y puesto que "de la naturaleza del in

tercambio mercantil no se desprende límite alguno de la jornada 

:H Mar,¿ Karl. • cp._ cit. p. 200. 
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laboral, y por tanto lúnite alguno del plustrabajo. El capita

lista, cuando procura prolongar lo más posible la jornada labo

ral y convertir, si puede, una jornada en dos, reafirma su de

recho en cuanto comprador" 25 
• Esta flexibilidad en los límites 

de la jornada de trabajo no implica la inexistencia de restric

ciones te:mporales,de manera que dicha jornada está limitada 

tanto en su magnitud mínima como en la máxima. 

El limite mínilllo de la jornada laboral se determina por 

la duraci6n del tie111po de trabajo necesario, esto es, por el 

período de la jornada en que el obrero produce el valor de los 

bienes necesarios para su subsistencia. No obstante, este perí~ 

do s6lo constituye una parte de la jornada, la parte mínima cu 

yo limite no puede ser rebasado. 

Los limites máximos determinan la imposibilidad de pr2. 

longar la jornada indefinidamente y se imponen al tiempo de tra 

bajo excedente en el que el trabajador tiene que laborar para 

el poseedor de los medios de producci6n sin recibir remunera

ci6n alguna. Existen dos tipos de lí.mites máximos; unos ·de or

den fisiol6gico-social y otros de orden hist6rico. Los prime

ros obedecen, por una parte, al tiempo que requiere el trabaj~ 

dor para satisfacer sus necesidades fisiol6gico-naturales, ta

les como el descanso, la alimentaci6n, la limpieza, etc. y,por 

otra, al t~empo que precisa para satisfacer sus necesidades S2_ 

ciales, entre las que se incluyen las necesidades psicol6gicas 

H Marx, KarL. Op. cit. pp. 281-282. 
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y las morales. 

Los límites de orden hist6rico son aquéllos que se imp2 

nen a causa de la resistencia que opone la clase obrera al au

mento de la jornada laboral. Esta irnposici6n no se.produce de 

manera natural, sino a través de una lucha continua que se es-

tablece entre Los capital is tas que compran la fuerza laboral_ y 

los trabajadores que la ~onen en venta. 

El af~n del capitalista por obtener una masa cada vez 

mayor de plusval!a lo conduce a luchar por extender lo más po

sible la jornada de trabajo, con lo que reafir-

ma las facultades que le confiere su posición de comprador de 

la fuerza laboral. En tanto que el obrero al luchar en favor 

de la reducci6n de la jornada ejerce también los derechos que 

como vendedor de su capacidad de trabajo le otorga su partici-

paci6n en el intercambio de mercancías, "tiene lugar aquí, 

pues, una antinomia: derecho contra derecho signados ambos de 

manera uniforme por la ley del intercambio mercantil"2. 6
• 

Así, la duraci6n máxima de la jornada laboral se esta

blece en funci6n de la resistencia fisiol6gico-social del tra

bajador y de la correlaci6n de fuerzas que existe entre la el~ 

se poseedora de los medios de producción y la clase vendedora 

de la fuerza de trabajo, de tal manera que "en la historia de la 

producción capitalista la reglamentación de la jornada laboral 

se presenta como lucha en torno a los límites de dicha jornada, 

26 . Marx,Karl. Op. cit. p. 282. 
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una lucha entre el capitalista colectivo, esto es, la clase de 

los capitalistas, y el obrero colectivo, o sea, la clase obre-

ra• :t 7 • 

En el período de apropiaci6n formal del proceso productivo 

la clase trabajadora presenta un desarrollo incipiente que no 

le perlllite organizarse y luchar en contra de las imposiciones 

de la clase capitalista. Por ello, la duraci6n de la jornada 

labora1 se prolonga hasta su límite máximo. 

3.2 .La apropiaci6n real del proceso productivo 

Ante los límites impuestos por los trabajadores 

al aumento de la duración de la jornada de trabajo, el capita

lista se ve obligado a buscar otros medios para aumentar la 

producci6n de plusvalía. Para lograr dicho incremento es nece

sario que el capitalista no s61o se limite a prolongar la du

raci6n de la jornada laboral, sino que también · debe tranfor

mar la organizaci6n y los elementos del proceso productivo, a 

fin de obtener el control sobre su funcionamiento. 

La medida m5s idónea para incrementar la producci6n de 

plusva1ía consiste en aumentar la fuerza productiva del trabajo, 

entendida ésta como "una modificaci6n en el proceso de trabajo 

gracias a la cual se reduzca el tiempo de trabajo socialmente 

requerido para la producción de una mercancía, o sea que una ca~ 

tidad menor de trabajo adquiera la capacidad de producir una ca!}_ 

tidad mayor de valor de uso• 2 •. 

~= Maxx.JCarl. 09. cit. p. 282. 
Marx, !Carl. Op. cit. p. 382. 



32. 

Para lograr la maximizaci6n de la actividad productiva de los 

trabajadores, el capitalista va más allá de. las prerrogativas que 

le confiere su propiedad jurídica sobre el proceso, las cuales se 

limitan básicamente a la prolongación de la jornada laboral, y trans 

forma las fuerzas productivas. 

Con el desarrollo de las fuerzas prcductivas el capitalista transforna 

de manera progresiva los elementos del proceso de trabajo que hereda de mxlos de 

producción anteriores y les ~rime caracter!sticas espec!ficarrente capitalistas. 

Esto lo consigue a través de la separaci6n creciente de las. funciones intelec-

tuales de los puestos de trabajo directamente· prcductivo y de la ap:ropiaci6n de 

las mismas, dado que &ta le pennite dcrninar dichas funciones y con e1lo consi

gue el control sobre el :funcionamiento del proceso y la fuerza de trabajo, lo 

· que permite alcanzar sus Objetivos ¡;)roductivos. 

Ia apropiaci6n del capital sobre las funciones intelectuales del proce

so productivo se lleva a cabo a costa de la despo~i6n gradual de 1os trabaja

dores directos de las miSl::as • Esto ocasiona que dichos trabajadores sean obje

to de una descalificaci6n29que aumenta con el desenvolvimiento de· las fuerzas 

productivas, dado que a través de ~ste se genera la p&-dida progresiva de su 

autonan!a y de el control q-.Je poseían sobre el proceso prcductivo y su propio 

trabajo. Es por esto que Marx afirma que "Si las potencias intelectuales de la 

producci6n anpl!an su escala en un lado, ell.o ocurre porque en otros lados se 

desvanecen. I.o que pierden les obreros parciales se concentra enfrentando a 

ellos en el capital" 1º. 
La apropiaci6n capitalista de las tareas intelectuales 

le permite obtener el control total sobre el proceso productivo 

y ejercer plenamente su dominio sobre los trabajadores, debido 

Z<J !!!~· Cita p. 2 

10 Marx, .Karl. Op• cit. p. 440. 

._. 
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a que la divisi6n del trabajo "no s6lo desarrolla la fuerza produc

tiva social del trabajo para el capitalista, en vez de hacerlo para 

el obrero, sino que la desarrolla mediante la mutilaci6n del obrero 

individual. Produce nuevas condiciones para la dominaci6n que el 

capital ejerce sob~e el trabajo." 31 De esta manera el capitalista irn 

plementa las condiciones necesarias para lograr la generaci6n cre

ciente de plusvalía, ya que al. contar con los conocimientos y capac;!,. 

dades intelectuales referentes al funcionaxniento de la total.idad del. 

proceso de producci6n, puede reorganizar y transformar las condicio 

nes productivas sin encontrar ninguna oposici6n por parte de los 

trabajadores directos que, al ser descalificados, pierden de manera 

paulatina sus posibilidades de comprensión, control. y autonomía so

bre las labores que realizan, y quedan .enteramente subordinados a 

l.a autoridad del capitalista. 

A1 revolucionar las fuerzas productivas el. capitalista 

arrebata al obrero el control. sobre el funcionamiento de los me-

dios de producci6n para asegurarse por s! mismo de su funciona-

miento y para someter directamente la resistencia obrera. De es-

ta manera complementa su propiedad formal que llnicamente le con-

fería derechos de car~cter jurídico (tal.es como la disposición 

sobre el tiempo de trabajo de l.a fuerza l.al::>oral o sobre la pro-

piedad de los productos del. trabajo), con su dominio sobre la 

estructura técnico-organizativa del. proceso. Esto lo posibilita 

para controlar y utilizar los elementos laborales de acuerdo con sus 

necesidades espec!.ficas.Es por esto que continua!Iente "son incorporados nuevos nétodos 

31 Marx, Kar1. Op• cit. p. 444. 
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y nueva maquinaria en un esfuerzo patronal para ~isolver el pr~ 

ceso de trabajo como un proceso conduc~do por el obrero y recon~ 

truido 9omo un proceso dirigido por la adrninistraci6n patronal"~ 

As!, mediante la descalificaci6n creciente del trabajador, el e~ 

pi tal is ta obtiene el daninio absol.uto sobre el proceso produc

tivo, a partir de lo cual puede dirigirlo y controlarlo, a fin 

de conseguir el m~imo rendimiento posible de la fuerza de tra

bajo. 

As!, el hecho de que en el modo de producci6n capitalista 

el proceso productivo se subordine al proceso de valorizaci6n de 

capital, determina que toda transformaci6n en las fuerzas producti 

vas esté determinada por la necesidad capitalista de explotaci6n 

de la fuerza de trabajo. 

con el control de la base técnica-organizativa . del pro-

ceso productivo el capitalista reestructura dicho proceso de tal mo 

do que no s6lo responde con precisi6n a sus objetivos producti

vos y de valorizaci6n del capital, sino que, gracias a la apropi~ 

ci6n de la parte intelectual del trabajo refuerza también su 

propiedad sobre los medios de producci6n, asegurando as! la per

manencia de su dominio absoluto sobre el proceso. 

3.2.1° La generaci6n de plusvalía relativa 

En esta segunda etapa de apropiaci6n el capi-

32 Braverman, Harry. Op. cit. p. 201. 
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talista genera pr.ilx:::i:pal.nente la prcxlu::ci6n de plusvalía relativa, gue se 

produce a t.ravl!!s ·ae 1a modificaci6n del volumen de las. partes que 

componen la jornada laboral, de tal manera que se consigue una 

reducción en el tiempo de trabajo necesario, a la que correspog 

de un aumento en e1 tiempo de sobretrabajo que es aquél que 

se transforma en plusval~a. 

caro Vimos, la durac:itn del tieirpo de trabajo necesario e~ de~ 

do por el tiempo en que el obrero produce el. valor de los bie

nes indispensables para su producci6n y reproducción, incluye~ 

do los insumos necesarios para desarrollar un determinado nivel 

de calificaci6n. As!, para lograr una reducción en el tiempo de 

trabajo necesario es preciso que el obrero requiera menos tiem

po .para producir el. valor equivalente a su fuerza la

boral, ya que •no puede ser que el salario del obrero disminuya 

por debajo del valor de su fuerza de trabajo, sino tan solo que 

este valor mismo disminuya" 53 
• Este constituye el tinico medio P!:, 

ra abaratar el valor de·ia fuerza de trabajo. 

La disminuci6n en el valor de la fuerza de trabajo se 

puede lograr a trav~s de dos nedios: consiguiendo una reduc

ción en el valor de los artículos necesarios para la producción 

y reproducción de l.a fuerza de trabajo, y/o mediante una di~ 

nuci6n en e1 tiempo de formaci6n que requieren los trabajadores. 

Ambas acciones se llevan a cabo gracias al desarrollo y perfec

cionamiento de las ~uerzas productivas. 

3 3 Manr, KarL o p. c.tt. p. 381 • 
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Para obtener una reducci6n del valqr de los bienes de 

consumo necesarios para el mantenimiento y la reproducci6n de 

los trabajadores, así como de los materiales e instrumentos que 

se requieren para su producci6n, es necesario disminuir el 

tiempo de trabajo que contienen dichos bienes. Esto se logra m~ 

diante un incremento en la productividad del trabajo a través 

del perfeccionamiento en las condiciones técnicas y organiza~ 

tivas del pJ:OCeSO laboral. El acrecentamiento de la productivi.-

dad del trabajo en aquellas industrias que no producen artícu

los de consumo bSsico, ni medios de producción para las mismas 

no afecta en absoluto el valor de la fuerza de trabajo. 

Para que pueda lograrse la reducci6n del valor de la 

fuerza de trabajo es necesa·rio que disminuya el de todos y cada 

uno de los bienes que componen la totalidad de los medios de 

subsistencia. Esta reducci6n en el valor de los bienes "s6lo ha 

ce bajar el valor de la fuerza de trabajo p~o t~nto, esto es, 

s6lo en la proporción en que entra en la reproducción de la fueE 

za de trabajo" l\ • Por esto un abaratamiento en el valor de la 

misma sólo se logra cuando el desarrollo de las fuerzas produc

tivas se generaliza en todas las esferas de la producci6n como 

un resultado de las acciones aisladas de los diferentes capita

listas. 

El otro medio para reducir el valor de la fuerza de tr~ 

bajo consiste en lograr una disminución en el tiempo de forma

c i6n necesario para que el trabajador lleve a cabo sus tareas. 

311 Marx,l<arl. Op. cit. p. 383. 
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Esta reducción es posible debido a que la producci6n de fuerza de 

trabajo calificada implica la aportaci6n de un mayor volumen de 

gastos destinados a su formación, los cuales disminuyen con la 

reducción de la calificacl6n de los trabajadores o quedan exclui

dos en caso de la producci6n de fuerza de trabajo simple35
• 

La disminuci6n en el período de formación se consigue 

mediante el desarrollo de las fuerzas productivas, puesto que en 

el modo de producción capitalista éste conduce a una simplifica

ci6n cada vez mayor de las tareas productivas, que requieren pa-

ra su desarrollo la menor cantidad posible de capacidades y co-

nocimientos. Es por esto que los trabajadores ocupados en proce-

sos productivos que han logrado un alto grado de desarrollo técn! 

co y organizativo, por lo general sólo requieren de un mínimo en-

trenamiento especial. El siguiente ejemplo sobre una banda empac~ 

dora de carne muestra este fenómeno de manera m4s clara: 

"Seria difícil encontrar otra industria donde la división . 
del trabajo ha sido tan ingeniosamente y'microsc6picamente 

elaborada. El animal ha sido estudiado y diagramado como un 
mapa; y los hombres han sido c1asificados en más de tre.inta 

especialidades y veinte tarifas de pago, que van de 16 cen

tavos a SO centavos la hora. Los hombres de SO centavos 1a 

hora se ven restringidos a usar el cuchillo en las partes 

m~s delicadas del pellejo o a usar el hacha para partir 

los huesos de la espalda. Se establece un lugar y se origf 

na una ocupación donde quiera que puede ser colocado un 
obrero menos calificado por 18 centavos, 18 y medio, 20, 

22, 24, 25 centavos y as~ sucesivamente. Tan s6lo en qui-

35 Cfr. Marx, Karl. Capita1 y Tecnología, Manuscritos inéditos (1861-1868). 
MSxico, Editorial Terranova, S.A., 1980. pp. 40,41. Marx, Karl. El CapL
tal, Tomo I, México, Siglo Veintiuno Editores, 1979, p. 239. 
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tar el pellejo se encuentran nueve posi~iones con ocho 

diferentes tarifas de pago. Un hombre de 20 centavos qu~ 

ta la cola, uno de 22 y medio desprende otra parte donde 

ho hay buena piel, y el cuchillo de un hombre de 40 cen

tavos corta una porci6n diferente del de uno de 50 centa 

vos" • 36 

3.2.2- ~a generaci6n de plusval!a extraordinaria 

El desarrollo de la fuerza productiva del tra

bajo es promovido por las acciones individuales de los diferen

tes capitalistas en su bdsqueda por aumentar el volumen de sus 

ganancias. Los cambios introducidos en la estructura técnica-

organizativa del proceso productivo, permiten la producci6n 

de un nGmero mayor de mercanc!as en un mismo período debido a 

que posibilitan la transformaci5n de la capacidad de trabajo 

en trabajo potenciado. Este tiene la característica de que "en 

lapsos iguales genera valores superiores a los que produce el 

trabajo social medio del mismo típo" 37
, sin que esto implique 

que este tipo de trabajo adquiera un valor superior. 

las transfonnaciones de· las fuerzas prcxluctivas tienen ¡;:or objetivo la 

generación de una productividad creciente por parte de la fuer

za laboral, a través de la optimización de su uso, as.í como 

del. de los medios de trabajo. Esto se logra mediante la 

creaci6n de técnicas de producción y de modificaciones en la 

organización del trabajo que al ser impuestas por los trabaja

dores, los obligan a generar un rendimiento productivo mayor. 

3 6 J. R. Cotlunons, Queaterly Journal of Economics, Vol. XIX. 
Citado por: Braverman, Harry, Op. cit. p. 102. 

37 Marx Karl. Op. cit. p. 366-367. 
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El aumento de la capacidad productiva del trabajo per

mite que eL valor de la fuerza laboral se distribuya entre un 

volumen mayor de mercancías, lo que da lugar a una reducci6n en 

el valor de las mismas. Esto permite que aquellos capitalistas 

que introducen ' innovaciones en el proceso productivo puedan 

producir bienes cuyo valor individual es nenor que su valor so

cia1, debido a que son producidos en menos tiempo del que se ern 

plea en las condiciones sociales medias de producci6n. Es así 

como "el capitalista que emplea el modo de producci6n perfecci~ 

nado, ( ••• } anexa al plustrabajo una parte mayor de la jornada 

laboral que los demás capitalistas en la misma industria. Hace 

individualmente lo que el capital hace en gran escala en la pre-· 

ducci6n del plusvalor relativo" 
38

• 

Así, el reducido número de capitalistas que logra si

tuarse en la vanguardia de las innovaciones productivas obtiene 

una plusvalía extraordinaria, resultado de la diferencia entre 

el valor individual de sus mercancías y el valor social que el 

mismo tipo de bienes posee en el·mercado. La necesidad del cap_! 

talista de vender la totalidad de su producci6n ya aumentada, 

lo lleva a reducir el precio de sus productos por debajo de su 

valor social, pero manteni~ndolos todavía por encima de su valor in 

dividua!; en tal forma que, a pesar de reducir su margen de ga

nancia, atin le es posible obtener un volumen considerable de 

plusvalía. 

Este tipo de .p.lusva1!:a puede obtenerse en todas las ra-------
se Marx,Karl. Op. cit. p. 387. 
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mas de la producci6n. No obstante es necesario subrayar que se 

trata de un fenómeno ~uy singular que ~nicamente se produce co 

mo resultado de las acciones aisladas de aquellos capitalistas 

que son los primeros en transformar las condiciones t~cnicas u 

organizativas del proceso de producci6n. 

Las ·desventajas competitivas que enfrentan la mayor!.a 

de los industriales que contin~an produciendo con procesos tra

dicionales, frente al pequeño namero de empresarios que introd~ 

ce las innovaciones en el proceso productivo, obligan a los pri 

meros a adoptar nuevas formas a fin de aumentar su productivi

dad, ya que Gnicamente mediante dicho incremento pueden recupe

rar su posici6n en el mercado. A través de este proceso se ge

neraliza la nueva fonna de producci6n de bienes y con ella se 

elimina l.a diferenc:i::a entre el valor social y el valor indivi

dual de las mercancías, perdiéndose así toda posibilidad de 

continuar generando plusvalía extraordinaria. 

El deseo del capitalista de volver a producir plusva

lía extraordinaria lo inserta en un proceso de continuo desarr~ 

llo y perfeccionamiento de las fuerzas productivas,que adquiere 

una fuerte dinámica debido al esfuerzo de cada capitalista por 

generar, antes que otros, aquellas innovaciones que le permitan 

obtener ganancias extraordinarias. No obstante, es necesario se 

ñalar que con la generaci6n de plusval!a extraordinaria nno hay 

abaratamiento de la xuerza de trabajo, debido a que el increme~ 

to de la pi:oductiví:dad del trabajo tiene lugar solamente en em-
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presas aisladas o bien en aquellas ramas del trabajo que no irr 

fluyen sobre el valor de la fuerza de trabajo" 39 • 

El esfuerzo para generar este t:i:po de plusvalía se en.f.e_ 

tiza por el hecho de que cada innovaci6n en las condiciones 

técnicas u organizativas del proceso productivo, genera un 

crecimi.ento considerable de la 1llagnitud del capital constante, 

lo que determina una progresiva disminución en el volumen de 

ganancia debido a que aumenta precisamente aquella parte del 

volumen total de capital que no produce plusval!a. El hecho de 

que el restablec.illl:iento del volumen de ganancia sólo se logre 

·mediante la generac:i:ón de plusval!a extraordinaria, determina 

que "el impu_~:so inmanente y la tendencia constante del capital 

(seanl los de aumentar la fuerza productiva del trabajo para 

abaratar La mercancía y, mediante el abaratamiento de la mer

canc!a, abaratar al obrero mismo•.•º 

El vigor de cada capitalista particular para generar 

plusvalía extraordinaria y la necesidad de los que se han rez~ 

gado en las innovaciones de recuperar su posici6n en el merca

do, conduce· a la difusi6n de las innovaciones técnicas y orga-

nizativas en todas las e·sferas de la prOducción. Esto repe!: 

cute directamente sobre la producci6n de plusvalía relativa, 

puesto que ésta tiene un mayor incremento en la medida e~. que 

el desarrollo de las fuerzas productivas se i.Jllpone en un campo 

mas ampl~o del sector productivo. •por consiguiente, la p1usv~ 

39 Rczed:ierg,D.J:. ep. ctt:. pp. 233...224 • 
.. o Marx,Karl. q>. c:tt. p. 388. 
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1!a extraordinaria precede a la relativa; rn~s e~actamente, a m~ 

dida que el nuevo n~vel t~cnico o la organizaci6n del trabajo, 

de un caso particular se hace general, 1a p1usva1!a extraordi

naria es relevada por la plusval!a relativa~~~ • 

.. 1 Rozember<¡, o. r. gp. cit. p. 213. 
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II. La calificacidn laboral. en el modo de producci6n capitalista 

1. La calificación como categoría socioecon6mica 

El concepto que hace referencia a la calif icaci6n no pu~ 

de ser rígido ni inmutabl.e dado que ésta se ubica invariablemen

te en un modo de producción especifico que· está determinado por 

las condiciones particulares que adoptan las relaciones sociales 

de producción. En este sentido la calificación constituye una c~ 

tegor!a socioeconómica que conforma sus características princip~ 

les de acuerdo con la forzna especifica en que se el.abaran los 

bienes necesarios para la producción y reproducción de los hom-

bres. 

Las relaciones sociales de producción que se entablan en 

tre los hombres se conforman a partir del tipo de propiedad que 

se establece sobre los medios de producción. Los propietarios de 

los medios de producción, que en razón de dicha propiedad adqui~ 

ren un papel dominante en la sociedad, .definen el carácter éie 

las relaciones mencionadas mediante sus elecciones respecto al 

tipo de bienes que se producen (satisfactores de las necesidades 

individuales o mercancías enfocadas a la obtenci6n de ganancias), 

la forma en que se elaboran {tipo de técnica y de organización 

del trabajo) , y la manera en que. se distribuyen. 1 

La naturaleza propia de las relaciones de producci6n de

termina los conteni-dos espec1f icos de las diferentes cali.ficacio 

nes. Esta determinación se real.iza específicamente a través de 

1 La.barca, Guill.enno. Economía Política de la Educación, México, Ed. Nueva Ima 
gen, 198.o. pp. 26,27. 
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las fuerzas productivas, puesto que las opciones de la clase 

dominante respecto al tipo de técnica y de organizaci6n del 

trabajo que debe implementarse en los procesos laborales def~ 

nen·1a estructura de los puestos ocupacionales, a partir de la 

que_se establecen los.conocimientos y capacidades de quienes los 

asj'. o::iro las posibilidades de formaciC:Sn de los in:li.viduos. z 

La estructura técnica y organizativa éi.el proceso de 

trabajo se impone de manera directa e indirecta sobre la cali

ficación. Influye en forma directa·a través del proceso de pr~ 

ducci6n mismo, al precisar las capacidades y conocimientos que debe poseerun 

individuo como condición para inte~venir en dicho proceso y p~ 

ner en funcionamiento las mencionadas fuerzas productivas. En 

tanto que ejerce su peso de manera indirecta mediante el proc~ 

so de formaci6n de las calificaciones, puesto que éste se impaE 

te ya sea en instituciones educativas que est~n influenciadas 

en mayor o menor medida por el estado de las fuerzas producti

vas, o a través de la práctica progresiva de la calificación 

que se desea adquirir la cual se lleva a cabo en diversos pro

cesos de elaboraci6n de bienes, integrados por una técnica y una 

orqanizacidn del trabajo con una conformación particular. 

Para comprender claramente el fen6meno de la calif icaci6n 

y las determinaciones de que éste es objeto por parte de la es-

tructura productiva dominante, es necesario analizar el proble-

ma de manera específica, 

2 Naville, Pierre. Essai sur la qual;fication du travail. Paris. Librerie Mar
cel Riviere et Cie., 1956. p. 27. Salais,Robert. "Qualification individue
ll.e et qualification de l'emploi. Quelcaues definitions et interrogations" en 
Economie et statistique, No. 01, 82, sept-oct 1976, p. B. Vernieres, Michei 
"L'evolution les qualifications". Seminaire Economie du travail, dec. 1977. 
Mimeo. 
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E1 término ca1ificaci6n cubre dos nociones diferentes 

que se encuentran estrechamente relacionadas, la calificación 

individua1 y la calificación laboral. La primera se desarro

lla en forma particular por ·cada person~ a fin de utilizar

la en ÍOrma· particular o de ofrecerla en el mercado de trabajo 

a cambio de una remuneración salarial. Por su parte, la segunda 

se desenvuelve. en el proce·so de producci6n y se conforma· de 

acuerdo con las necesidades del mismo. 

La calificación individual, se sitaa corno un fenómeno. 

personal cuyas características presentan cierta independencia 

respecto a la forma productiva prevaleciente, por ser la. con

secuencia directa de un proceso de formaci6n extralaboral. En 

tanto que la calificaci6n laboral, alude directamente a una 

categoría socioecon6mica que, como tal, se encuentra estrech~ 

mente ligada a la estructura productiva dan.inanU: en 1.a sociedad. Es

ta segllJlda c~tegor!a se determina en ferina directa por el si§!_ 

tema productivo, a través del mercado laboral y las condi-

ciones técnico-organizativas del proceso de trabajo, ya q~e 

las modificaciones que estos factores sufren determinan la 

formaci6n, desarrollo o desaparici6n de ciertas califica-

ciones laborales o de parte de los conocimientos y capacida

des que las integran. 

1.1- La calificaci6n individual 

La calificaci6n individual est~ compuesta por aque

llos conocimientos y capacidades propias de una persona,que 

le permiten obtener un efecto preciso como resultado de una 
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actividad determinada. Esto significa que debe saber conduciE 

se en forma ta1 que, al desarro~lar una actividad particular, 

pueda obtener un objetivo previamente definido.> 

Para que la actividad de un individuo pueda conside

rarse calificada éste debe desarrollar previamente ciertos e~ 

nocimientos y capacidades especificas. Estas últimas pue~en 

ser de orden intelectual y/o físico. Las capacidades intelec-

tuales son aquellas que, con base en el cono9imiento y el en

tendimiento, permiten realizar operaciones mentales tales como 

el análisis, síntesis, organizaci6n, concepci6n, etc. Las f!si 

cas son las que posibilitan el desempeño de actividades como 

la cornbinaci6n y el equilibrio de los movimientos musculares, 

la fuerza, la resistencia, la respuesta de los reflejos, etc. 

todo ello a partir del desarrollo del organismo corporal del 

hombre. 

Segan. Rarl Marx "el trabajo que se considera califica

do es aquél rnás complejo con respecto al trabajo social me

dio."~ o trabajo simple que es el que puede ser realizado por 

cualquier persona sin necesidad de desarrollar previamente ni!!_ 

quna capacidad especial. Esto implica que todo trabajo califi

cado no es sino múltiplo del trabajo simple, ya que. "se consi

dera que e1 trabajo más complejo (o calificado) es igual s6lo 

a trabajo simple potenciado o más bien multiplicado, de suerte 

que una pequeña cantidad de trabajo co~plejo equivale a una 

cant~dad mayor de tr<Íbajo simple" 5 
, De aquí que las califica

> Naville Pierre. Op. cit. pp. 14,15. 
4 Marx, Karl. El Capital. Tomo I. México, Siglo Veintiuno Editores, 1979. 

p. 239. 
s Ibidem. p. 55. 
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cienes puedan desarrollarse progresivamente, de manera que un 

trabajador que inicialmente s6lo posea capacidades y conoci

mientos rudimentarios puede adquirir con el tiempo un nivel de 

calificación mayor~ siempre que cUlilpla con el proceso de for

mación necesario. 

1.1.1. El proceso de formaci6n de la ca1ificaci6n indivi

dual 

La ejecuci6n de un trabajo calificado implica cier 

ta dificultad en su realizaci6n, por lo que se requiere apren

der y desarrollar los conocimientos y capacidades necesarias 

para llevarlo a cabo, ya que éstas no son innatas en el indivi 

duo. Una persona puede considerarse calificada para desempeñar 

cierta actividad cuando pasa por un proceso de formaci6n inte

grado por un período de aprendizaje y otro de experiencia. De 

aqu! que la calificación de un individuo se considere corno una· 

característica personal producto de su desenvo1viln:iento hist6-

rico. 

En el per!odo de aprendizaje el individuo desar~ 

lla las capacidades intelectuales y físicas y adquiere los co

nocimientos indispensables para obtener 1a cali~icaci6n desea

da, a través de un proceso· de reflexLdn continua so-

bre la forma en que debe realizarse la actividad por desarro

llar. Esta etapa se efectaa recurriendo a deteJ:lllinadas instit:!!_ 

ciones educativas· o desempeñando de manera paulatina la activi 

dad en la que se requiere la calificaci6n, en fo:rma autodidac

ta o bien bajo la gu!a y direcci6n de personal ya ca1ificado. 
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El período de aprendizaje puede llevarse a cabo en cualquier l~ 

gar (talleres, centros de trabajo, etc.) siempre que éste cuen

te con los inst.rwnentos y medios de trabajo· necesarios. 

El periodo correspondiente a la experiencia es la fase 

finaJ. del proceso de formaci6n en que se perfeccionan los cono

cimientos y las capacidades básicas adquiridas en el lapso ant~ 

rior. En esta etapa el individuo. se ejercita en forma constante 

hasta que logra dominar y adaptar sus capacidades y conocimien

tos a los problemas e imprevistos que puedan pre~entarse en el 

desempeño de la actividad para la que est& calificado. 

S6lo mediante la superación de estas etapas se llega a 

la adquisici6n plena de una calificaci6n, momento· en el cual no 

s6lo se pueden lograr los fines propuestos con una gran calidad 

en su ejecucidn, sino que tambi~n se pueden realizar innovacio

nes que contribuyen al enriquecimiento de los conocimientos co

lectivos. 5 

1.1. 2. Niveles o.C! calificación individual 

El hecho de que la adquisici6n y desarro1lo de 

las ca1ificaciones se lleve a cabo con una progresi6n perfect~ 

mente control.able determina la existencia de una jerarquía en la que 

se distinguen distintos niveles o grados de calificaci6n en 

función de sus diferencias cualitativas Y cualitativas. 

El e1emento esencial en la adquisici6n de una 

" Freyssenet, Michel."Peut-on. parvenir a une definition unique de l.a qua
lification;' en1 La Q?alification du Travail: de guoi parle-t-on?. Paris, 
La Docu:mentation Francaise, 1978. 
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calificación es el tiempo que se requiere para su forrnaci6n, 

esto es, el mínimo necesario para aprender y d~sarrollar los 

conocimientos y capacidades requeridas. El periodo de forma

ci6n constituye uno de los principales criterios que general

mente se utilizan para evaluar el nivel de calificaci6n de 

un individuo. Así, no se considera calificada una persona que 
1 

para realizar una actividad específica no requiere de ningún 

tipo de formaci6n; es decir, que no dedique previamente ningún 

período a su aprendizaje y perfeccionamiento. Por el contra

rio, a aquellas personas gue han dedicado un lapso largo a su 

formaci6n se 1es otorga una calificaci6n muy elevada. As!, cua~ 

do mayor es el tiempo de aprendizaje y experiencia que se des

tina a la fÓrmaci6n mayor es el nivel de calificaci6n, lo que 

implica que este nivel se eleva proporcionalmente al alargamie~ 

to del tiempo necesario para la formaci6n. 7 

Esta proporcionalidad obedece a que las· actividades 

que requieren cal~ficaciones generadas en un tiempo muy corto 

de formaci6n y que por consiguiente tienen un nivel bajo, pre

sentan generalmente las siguientes características: "los impr~ 

vistos, los problemas nuevos por resolver son muy 1imitados, 

[ ••• ) las posibilidades de innovaci6n son casi nulas y el campo 

de interve.nci6n en el proceso general del trabajo es muy res

tringido"ª, o está cerrado definitivamente. En cambio, las la-

bores que requieren calificaciones que se alcanzan en per!odos 

largos de formación y que se clasifican en los nive1es altos, 

7 Verniéres, Michel.."QUalification etLequalifi~ation Essai de definition~en: 
La Qualification du Travail: d~ quoi parl.e le-ton?. Paris, La oocumentation 

• FrancD.ise. 1978, pp. 71-72.Naville, Pierre, Op, cit. p. 73. 
Frey~senet, Michel. Op• cit. p. 72. 
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se distinguen por desplegarse en ámbitos de actividad amplios y 

por tener contenidos complejos que generalmente se orientan a 

la realizaci6n integral de una actividad o un producto. 

No obstante, la uti1izaci6n del tiempo de a~rendizaje 

y de experiencia como indicadores para evaluar el nivel de 

calificaci6n de un individuo, es un método que debe ser 

cuestionado sistemciticamente, ya que la apreciaci<Sn suele ser 

esquemática e imprecisa a causa de los factores que influyen s~ 

bre el tiempo de formaci<Sn. Entre éstos se encuentran los que 

enwnera Pierre Naville; 

"L) El tiempo de formaci<Sn es diferente según el carácter 

más·o menos complejo y polivalente de las operaciones 

aprendidas; también depende de 1a dificultad .intr!ns=. 

ca de las tareas, y en consecuencia de la ampliaci6n 

de' los conocimientos y la experiencia que éstos requi~ 

ren. 

2) El tiempo de formacidn es elástico para una misma ope

raci6n o conjunto de operaciones, en funci6n del 

status biol6gico del 1ndividuo: edad, capacidades 

psicol6gicas, sexo, etc. 

3) Varía también (y mucho) en funci6n de los métodos pe

dag6gicos propiamente dichos. 

4) Varía en funci6n del medio de aprendizaje, (escuelas, 

talleres, artesanos, mixtos, etc.). 

5) Varía según se trate de una iniciaci6n o de un rea

prendizaje. 

6) Varía según el_nivel y la forma de la escolaridad ge

neral que ha precedido al tiempo de aprendizaje. 
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7) Varía segOn el medio social de origen, las tradicio

nes profesionales del medio, etc. 

8) Varía segan las regiones geogr~ficas. 

9) Var~a segdn la perfección de la herramienta, la di
mensión de las unidades econ6micas donde se desarro

lla, el volumen de la poblaci6n colectivamente en 

aprendizaje. 

10) Varía segan los reglamentos (tradicionales, conven

cionales, oficiales)" 9 

La influencia de esta gran cantidad de factores sobre el 

tiempo-que requiere un individuo para la forinaci~n de una cali

ficaci6n, resta validez y objetividad a las apreciaciones que 

se basan en tal indicador. Por ello, cuando hay necesidad de re 

currir a estos parámetros, por no contar con otros elementos de 

análisis, es necesario realizar una evaluaci6n rigurosa del co~ 

tenido de la calificaci6n. Esta evaluaci6n debe partir de crit~ 

rios cualitativos precisos y del análisis de procesos de forma

ci6n que tengan una calidad media com1ln o cuyos contenidos pue

dan estudiarse objetivamente. 

Sin ~argo, para lograr una evaluaci6n realmente obje

tiva del nivel de calificaci6n de un individuo, es necesario 

además de considerar el tiempo destinado a la formaci6n, realf 

zar un examen·C1lalitativo de su desempeño en la actividad para 

la que se considera calificado. Conviene compenetrarse en el 

conte~ido real de la actividad por evaluar, a partir de un es

tudio deta1lado de los conocimientos y c~pacidades que el ind! 

vidUo pone en acci6n para llevarla a cabo. Con este fin deben con 

side>.i:arse su desenvolv.im:iénto en la. ejecucioo, tanto las .tareas que se reali-
9 Naville, Pierre. Op. cit. pp. 73, 74. 
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zan en forma cotidiana como en situaciones eventuales; su maes

tría en ·e1 manejo de los materiales que utiliza; su dominio so

bre la maquinaria e instrumentos que ~aneja, etc. 

1.1.3. Influencia de la estructura socioecon6mica sobre 

la calificaci6n individual 

La estructura productiva predominante en un mo~ 

do de producci6n determinado ejercen su inf1uencia sobre la 

calificación individual a trav~s del proceso de formaci6n de 

las calificaciones. 

Como vimos anteriormente,. las capacidades que de

be poseer un individuo para considerarse calificado deben ser 

aprendidas y desarrolladas por él, puesto que no son innatas. 

'Esto se logra mediante un proceso de formaci6n integrado por 

dos etapas: una de aprendizaje y otra de experiencia. 

El proceso de aprendizaje necesario para el des

arrollo de la calificaci6n individual puede llevarse a cabo 

tanto en instituciones educativas, como en procesos de produc

ción determinados que, por el solo hecho de encontrarse en un 

modo de producci6n concreto, son influenciados de manera dire~ 

ta por el estado de las fuer2as productivas y de las relacio

nes de producci6n dominantes. 

La composici6n técnica y organizativa del pro-. 

ceso de producci6n influye indirectamente sobre las instancias 

de formaci6n porque comprende el Stnbito de Los medios para 



53. 

aprender a desempeñar un trabajo calificado al proporcionar las 

bases material.es necesarias para la adquisicidn y el. desarrollo 

delas calificaciones. Annque la calificación individual puede 

existir independientemente. del sistema productivo, siempre esta

rá influida por él en mayor o menor medida, debido a que las 

fuerzas productivas definen el tipo de relaciones que se .estable

cen entre los diferentes trabajadores y las caracéer!sticas de 

los procedimientos medios e instrumentos que se requieren para 

aprender y desarrollar las capacidades y conocimientos que inte

gran las calificaciones. 10 

Los conocimientos y capacidades requeridas para poder 

interactuar con las fuerzas productivas en el desempeño de una 

actividad se usan corno referencia para estructurar los conteni

dos que se imparten en las instituciones educativas y en los 

centros productivos. Esto se debe a que la participación en un 

proceso de producci6n espec~fico impone una cierta forma de ad

qu~sici6n de los conocimientos y capacidades necesarias para 

trabajar, puesto que se labora bajo condiciones t~cnicas y or

ganizativas concretas. De aqu! que los contenidos y la dura

ci6n de los procesos de formaci6n se modifiquen en función de 

las transformaciones de 1as fuerzas productivas.~. en una forma 

productiva precapitalista como la artesanal el trabajador des

tina a su formación un lapso que fluct~a entre uno y siete o más 

años, en tanto que en las formas productivas más desaxrolladas 

del modo de producci6n capitalista, como la mecani2aci6n·rn4s 

avan2ada o la automatización, la mayor!a de los obreros directos 

o manuales destinan a su formación períodos que excepcional.me~ 

iovernieres, Miche1. Op• cit., p. 58. 
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te exceden una semana de duraci6n. 

La reducci6n progresiva del tiempo requerido para 

la adquisici6n y desarrollo de las calificaciones, constitu

ye una muestra clara de la influencia que ejercen las fuerzas 

productivas sobre la calificaci6n individual a través del pr~ 

ceso de formaci6n. Esta reducci6n obedece a que, a medida que 

se hace m1s complejo el funcionamiento de las fuerzas produc

tivas, se simplifican más las labores de los trabajadores y 

en consecuencia se reduce el per!odo de formaci6n. De aqu! 

que esté presente una relaci6n inversamente proporcional al 

grado de complejidad técnica y organizativa de los procesos 

productivos predominantes. 

En el caso de la experiencia que complementa la etapa 

de forrnaci6n, esta determinaci6n adquiere un carácter más dire5:_ 

to debido a que el proceso se realiza mediante la participaci6n 

del trabajador en estructuras productivas concretas, en las que 

pone en práctica su calificaci6n, ubicado en una organizaci6n 

del trabajo preestablecida y en relaci6n con instrumentos y téc 

nicas productivas definidas. 

Es importante señalar que la conformaci6n de la cali 

ficaci6n individual no se limita a la influencia que ejercen so 

hre ella las fuerzas productivas que integran los procesos o las 

formas productivas dominantes, ya que para adquirirla y desarro

llarla el individuo puede recurrir a las alternativas que ofre-
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cen los diferentes procesos de formaci6n y los elementos de las 

fuerzas productivas correspondientes a formas . .de producci6n su

bordinadas o superadas hist6ricamente. 

1.2. La calificaci6n laboral 

La calificaci6n laboral est~ integrada solamente 

por aquellos conocimientos y capacidades propios de un trabaja

dor que pueden ser utilizados directa e inmediatamente en el 

proceso de elaboración de bienes mercantiles. Este tipo de cal.f_ 

ficaci6n se diferencia de ia que pertenece al individuo en que 

contiene tinica y exclusivamente los conocimientos y capacidades 

susceptibles de ser desplegados con fines eminenteJI1ente produc

tivos, y que,por lo_ general, con~tituyen z6lo una parte de los 

que se desarrollan en el proceso de formaci6n de la califica

ci6n total del individuo. 

La calificaci6n individual se determina por el de~ 

arrollo particu1ar de cada persona, dado que es el resultado 

del proceso de aprendizaje y de la experiencia que ésta acumula 

a lo largo de su vida. En cambio, la calificaci6n laboral se es 

tablece a partir de los requer:Unientos concretos del aparato 

productivo que la demanda, generados en funci6n de las caracte

rísticas de las fuerzas productivas que integran los diferentes 

procesos de trabajo. 

1.2.1. Conformaci6n de la calificaci6n laboral 

La conformaci6n de la calificaci6n laboral se rea 

liza a través de la estructuraci6n de los contenidos de los pue~ 
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tos de trabajo que componen los diversos procesos productivos, 

ya que mediante su deÍinición se delimitan y precisan los con!:!_ 

cimientos y capacidades que se requieren de las personas que 

los 11evan a cabo 11 • 

De aquí que en el caso de realizar la evaluaci6n del 

nivel de desárrollo de la calificaci6n laboral se requiera de m~ 

yor rigor que en el de la individual, con respecto• a la consider.aci6n 

del ·:iempo de formaci6n como parámetro central. Esto obedece a 

que cuando se evalüa 1a calificaci6n laboral no s6lo se presen

tan las objeciones señaladas para la individual, además se agr~ 

ga el problema de la adecuaci6n entre la formaci6n que recibe 

el trabajador y los requerimientos específicos del puesto de tr~ 

bajo considerado. Conferir un papel importante a dicho indicador 

implica considerar que existe un alto nivel de adecuaci6n entre 

el contenido de la formaci6n, especialmente en el caso de1 apre~ 

dizaje, y l'Os conocimientos y capacidades derran::Jadas en funci6n <ie 
los puestos de trabajo, fen6Ieno que se presenta con muy poca frecuencia. 

Así pues, en la evaluaci6n de la calificaci6n labo

ral es necesario real.izar el análisis del contenido real del 

puesto de trabajo a partir del cual se define la calificación. 

Dicho análisis se rea1i2a a trav~s del estudio de los contenidos 

que integran el puesto de trabajo, dado que ellos delimitan 1as 

posibilidades de utilizaci6n y desarrollo de los conocimientos 

y capacidades que posee el trabajador. 

Por su parte, los contenidos de los diferentes pue~ 

tos de trabajo se constituyen a partir de las características de 

11 Salais, Robert,_Op. cit. p. 8. 
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la estructura técnico-organizativa del proceso de producción. 

Esta determinaci6n directa de las demandas del aparato product!_ 

vo sobre ia calificaci6n laboral a través de la configuraci6n 

de los cargos que ocupan los trabajadores, establece el carácter 

dependiente de la misma. 

1.2.2. Determinaci6n de las fuerzas productivas sobre 

la calificaci6n laboral 

El modo de producci6n,cuya naturaleza se define 

en funci6n de la conformación de las relaciones de producci6n 

dominantes, actGa sobre la calificación laboral a través de 

las fuerzas productivas debido a que a partir de éstas se con

forman las condiciones materiales en las que el individuo des

pliega sus capacidades y conocimientos. 

Las condiciones técnicas y organizativas del 

proceso de producci6n determinan la calificación laboral a1 

definir de la conformaci6n particular de la distribuci6n y 

estructuración de funciones producti'vas, as! como de los proc~ 

~ dimientos y medios de producci6n. Esto obedece a que los con

tenidos de los diferentes puestos ocupacionales se estructuran 

en función de la relación que el trabajador que los desempeña 

establece, por una parte, con los otros hombres encargados de 

trabajos previos y posteriores y de jerarquía inferior o su

perior al suyo. Y, por otra parte, con las materias o produc

tos por transformar; las herramientas, maquinarias e instala-
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cienes productivas. Re1aciones que determ~nan los conocimien

tos y capacidades que debe poseer dicho trabajador a fin de 

desempeñar adecuadamente el cargo en cuesti6n. 

Asi, las fuerzas productivas infiuyen en forI11a directa 

e inmediata sobre la calificaci6n laboral, al implantar las 

condiciones materiales en que se desenvuelve el trabajador, 

puesto que éstas definen el tipo de tareas que éste debe lle

var a cabo, as! como las capacidades, y conocimientos que re

quiere para ejecutarlas, 

Las transformaciones que sufren las fuerzas producti

vas en el transcurso del tiempo modifican de manera inmedia

ta a la estructura de los empleos y con ella la de las cali

ficaciones puesto que, al introducir una nueva técnica por 

dominar o al transformar el medio ambiente social en que se 

desenvuelve el trabajador se genera la demanda de conocimien 

tos y capacidades diferentes a los que usualmente aplican los 

trabajadores implicados en dichos cambios. 

La evoluci6n de las condiciones técnicas v orqanizati

vas del proceso de trabajo origina la modificaci6n constante 

de los contenidos de 1as calificaciones, con lo que se gene

ra un movimiento hist6rico de transforrnaci6n, creaci6n y el!_ 

minaci6n continua de calificaciones¡ asi como de los conte

nidos y la duraci6n de 1os procesos de formaci6n. 
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La detenninaci6n de las fuerzas productivas sobre las 

calificaciones se aprecia no s6lo a través del transcurso de 1a 

historia, sino tambi~n dentro de un mismo período •. Esto se de

be a que las diversas etapas o fases de desarrollo de un modo 

de producción no sólo se presentan a lo largo de la historia s~ 

cediéndose la una a la otra, también se manifiesta con una tem

poralidad simultánea dentro de un mismo periodo histórico, As~, 

en la actualidad es posible observar dentro de· una misma rama 

industrial diversas formas productivas y mediante su estudio com 

probar cómo a diferente tecnqlog!a y organización del trabajo 

corresponden puestos laborales distintos que demandan capacida~ 

des diferentes de sus ocupantes. 

Expl.icar las determinaciones concretas de que es obje

to el fenómeno de la calificación conduce necesariamente a de

finirlo y analizarlo en e1 cuadro del modo de producción en que 

se ubica, a fin de.definir con claridad sus caractei1sticas 

esenciales y la forma en que son determinadas. Esto implica pr~ 

cisar el modo de producci6n en cuestión, con base en la carac

terizaci6n de las relaciones de producci6n que .se establecen en 

su interior y en el tipo de desarrollo que presentan las fuerzas 

productivas, ya que, como vimos, es a partir de ambos factores 

que se define el modo de producci6n y, por consiguiente, las 

particularidades que adquiere la calif±caci6n. 

2. La calificaci6n laboral en el modo de producción cap!_ 

tal is ta 

Los rasgos que caracterizan las relaciones de produc

ción insertas en lID m:xio de producci6n capitalista son: la propiedad 
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privada sobre los elementos del proceso de trabajo y la relaci6n 

anta96nica que se establece entre 1a clase capitalista y la tra

bajadora, generada a partir de la propiedad privada de la clase 

capitalista sobre los elementos de1 proceso laboral, y de su in-

terés por lograr un incremento constante en la generaci6n del 

excedente productivo que se apropia. 

En raz6n de su propiedad sobre los elementos del proc.~ 

so laboral, la clase capitalista adquiere el predominio sobre la 

sociedad en general y sobre el proceso de producci6n en particu

lar, lo que le permite orientar la producci6n material de acuer

do con su objetivo principal de lograr una generaci6n creciente 

de ganancias y no con el fin de satisfacer las necesidades de la 

mayoría de los individuos. 

Para lograr su objetivo productivo la clase capitali~ 

ta subo~dina el interés de las mayorías y de los sectores soci~ 

les y se aboca.a la producci6n de bienes orientados al interca~ 

bio mercantil, valiéndose de todos. los medios a su alcance para 

lograr un aumento continuo en la producción de plusvalía. As!, 

desarrolla las fuerzas productivas con el doble fin de reducir 

el valor de la fuerza laboral y de tener un control cada vez 

mayor sobre el proceso productivo y los trabajadores~ dado que 

a través de estos medios consigue el mantenimiento y la ampli~ 

ci6n del proceso de valorizaci6n de capital. 

Los dos fines que persigue el capital a través del 

desarrollo de las fuerzas productivas pueden alcanzarse en ra-. 
z6n del doble carácter del trabajo que, como toda mercancía, 
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posee un valor de cambio que l.a hace susceptible de ser compr~ 

da y vendida~ y un val.or de uso que la posibilita para particf. 

par en la producción de bienes. 

En lo que se refiere al. valor de canf>io de la fuerza de trabajo, 

éste se genera en funci6n de la propiedad privada del capital sobre los rredios 

de producci6n, dado que ésta ocasiona que l.os trabajadores ten

gan que poner en venta su fuerza de trabajo como una mercanc.1a 

cua1quiera, dado que no poseen los medios de producción ni las 

mercanc1as necesarias para obtener los bienes que requieren p~ 

ra su subsistencia. El valor de dicha mercancía se fija de acueE._ 

do con la regla que se aplica a todas las mercancLas: en fun

ci6n del tiempo de trabajo necesario para su producci6n, es de

cir, del tiempo de trabajo que se requiere para producir los bie 

nes necesarios para su producci6n y conservaci6n. 

En este marco la cal.if icaci6n l.aboral adquiere un pa

pel sumamente importante, ya que en el caso de que la fuerza de 

trabajo por remunerar se considere calificada, su valor se incre 

menta en proporción al nivel de calificación que posee. Esto se 

debe a que el tiempo de trabajo invertido en la formacicSn de la ca

lificaci6n del trabajador aurrenta l.os costos de su producci6n. 12 De este hecho 

se deriva una de las determinaciones esencial.es de la ca1ifica

ci6n laboral, puesto que a lo largo de1 desarro1lo del capitali~ 

me la clase burguesa realiza. un esfuerzo continuo por reducir 

cada vez más el espacio en e1 que el trabajador puede desplegar 

y desarrollar su calificación laboral., ya que en esta forma 

consigue una disminuci6n en el valor de la fuerza de trabajo, y 

12
Mant, Karl. Op. cit. p. 209. 
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con ello logra un aumento considerable en el volumen de plusva

lía que se genera. 

En lo que respecta al valor. de uso de la fuerza de tra

bajo, éste se determina por la propiedad privada del capitalista 

sobre los elementos del proceso de trabajo, dado que ésta le 

otorga el predominio formal sobre los mismos. En el caso de los 

medios de producci6n este predominio se traduce en la sanción j~ 

r1dica que concede al capital la preeminencia sobre su utiliza

ción y usufructo, en tanto que, cuando se trata de la fuerza de 

trabajo, le otorga el cerecho de utilizaria y apropiarse de los 

bienes que- ésta produce durante el lapso de la jornada de traba

jo. Lo que fundamenta el establecimiento del valor de uso de di

cha fuerza laboral. 

No obstante, la propiedad sobre los elementos del pro

ceso de trabajo anicamente confiere al capital la preeminencia 

formal sobre ellos, puesto que al no dominar su funcionamiento 

técnico-organizativo no puede controlar realmente el proceso 

productivo, lo que limita sus posibilidades de continuar incre

mentando el volumen de generación de plusvalía. 

Para subordinar dichos elementos de manera real, es 

decir, de modo que el capitalista pueda disponer la forma prec~ 

sa en que deben ponerse en marcha y obtener de ellos e_xactamen

te el resultado preestablecido, es necesario que transforme las 

fuerzas productivas dándoles una conformación específicamente 

capitalista, a fin de lograr, además de la utilización y usu

fructo de los elementos del proceso laboral, el dominio total 

sobre su funcionamiento, disposici6n y desarrollo. 
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El valor de uso de la fuerza laboral que.se materiali

za en la actividad dtil y práctica que ésta desarrolla y que re

presenta un "gasto de fuerza humana de trabajo en una forma part!_ 

cular y orientada a un fin y en esta condición de trabajo útil 

concreto produce valores de uso" 13 , es lo que determina que el ca 

pitalista incremente la generaci6n de plusvalía mediante el aurnen 

to del control de la fuerza de trabajo. 

A partir de su capacidad corno productor de valores de 

uso, el capital se interesa·porgue la fuerza de trabajo que 

adquiere a través de la compra sea utilizada en forma racional, 

ya que los valores de uso que ésta produce. también poseen un va

lor de cambio del que se apropia él capitalista en raz6n de su 

propiedad sobre los elementos de dicho proceso. Así, el capitali~ 

ta se esfuerza por controlar al máximo a los trabajadores, a fin 

de lograr la · 6ptima utilizaci6n de su fuerza de trabajo y de las 

materias primas y los medios de producci6n que utiliza, ya que de 

este modo incrementa el volumen de sus ganancias. 

De aquí se desprende otra de las determinaciones esen

ciales de la calificaci6n laboral, dado que en raz6n de este fen6-

rneno el capitalista desarrolla las fuerzas productivas a fin de 

limitar progresivamente el ámbito en que la mayoría de los traba

jadores ejercen su calificaci6n constriñéndolo estrictamente al 

ejercicio de operaciones fragmentadas y altamente simplificadas, 

ya que en esta forma pierden paulatinamente el control y la auto

nomía sobre el trabajo gue realizan, lo que tiene como consecuen

cia directa un aumento cada vez mayor del control del capital so-

13 Marx, Karl. Op• cit. p. 27. 
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bre la totalidad de1 proceso productivo. 14 

El an~lisis de la calificación laboral en sociedades 

con un modo de producción capitalista no s6lo muestra la estructu 

ra específica que ésta adquiere a partir de sus determinantes más 

di.rectas, sino que también pone al descubierto la lucha social que 

existe entre la clase capitalista y la asalariada, provocada por 

el empeño de la primera en extraer de la fuerza laboral la mayor 

cantidad de trabajo realizable a cambio de los salarios más bajos 

posibles. 

El estudio de la manifestaci6n de tales contradiccio-

nes se hace factible debido a que el establecimiento del ámbito de 

la calificación laboral es un elemento central en el aspecto eco-

nómico y político de dicha pugna. A nivel económico en razón de la 

importancia de la calificación como un elemento que influye de ma

nera directa en el establecimiento del valor de la fuerza de traba 

jo; y a nivel político, a causa del papel estratégico que ésta ju~ 

ga en la delimitación de las posibilidades de control y autonomía 

que puede tener el trabajador sobre sus. labores particulares y so

bre la totalidad del proceso de producción en que participa. 

2.1. Importancia de la calificación laboral en la reducción 

del valor de la fuerza de trabajo 

La reducción del valor de la fuerza de trabajo puede 

darse gracias a su capacidad para adquirir valor de cambio, lo 

cual es posible debido a que su carácter de mercancía la posibilf 

ta para ser objeto de. los procesos de compraventa que se llevan a 

cabo en el mercado de trabajo. 15 

14 

15 
Freyssenet, Michel. Q~. p. 74. 
Cfr. ~p. 2. 
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2.1.1. Papel de la calificación labora1 en la determina

ci6n del valor de la fuerza de trabajo 

Para que la fuerza de trabajo pueda ~ocializarse y 

transformarse en un factor productivo al ser incorporada al proc~ 

so de producci6n, es necesario que pase por los procesos de com

pra-venta de mercancías que, en el caso de la fuerza laboral, se 

llevan a cabo en el mercado de trabajo en el que se vinculan 1os 

individuos que ponen en venta su fuerza de trabajo con el sistema 

productivo que la demanda. 

Al no tener otra posibilidad de subsistencia, el 

trabajador debe ofrecer su .fuerza de trabajo eñ e1 mercado labo

ral a fin de que ésta adquiera un valor económico que le asegure 

su mantenimiento. En dicho mercado la fuerza laboral entra en la 

esfera de la circulaci6n de mercancías, en la CJ'le se dan el con

junto de procedimientos de compra-venta, entre los que destacan 

e1 intercambio econ6rnico de rnercanc!as y 1a determinaci6n final 

del valor de las mismas. 

La funci6n que tiene el mercado 1aboral de vincu

lar a los trabajadores con el sistema productivo determina que 

éste constituya.el espacio en el que, por una parte, se presenta 

el trabajador a fin de poner en venta su fuerza laboral, en tan

to que, por otra,concurre el capitalista como poseedor de los m~ 

dios de producci6n ,Y presenta una demanda solvente a dicha mer

canc~~. Aquí, el trabajador ofrece el valor de uso de su fuerza 

laboral a fin de obtener su valor de cambio representado por la 

remuneraci6n salarial que le permite adquirir los bienes necesa

rios para su subsistencia, En tanto que el capita1ista adquiere 

el valor de uso ·de dicha mercancia debido a que su consumo 1e 
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permite generar las mercancías requeridas para valorizar su ca

pital.. 

El establecimiento de relacione.s de intercambio entre 

la clase capitalista y la asalariada, 'ias conduce a enfrentar 

una lucha política que tiene por objeto definir la orientaci6n 

pol!tica y econ6mica de las instancias mercantiles y productivas 

en que ambas clases se involucran. En la actualidad esta lucha se 

ubica al nivel de las relaciones antag6nicas que se establecen 

entre patrones y asalariados a través de la política de personal 

de las empresas, en particular en lo que concierne a los proce

sos de selecci!Sn y promoci6n de personal, as! como a la institu

ci!Sn de tabuladores salariales y calificaciones oficiales. 

Como habíamos visto con anterioridad el valor de la 

fuerza laboral se determina por el tiempo de trabajo que se 

requiere para elaborar los bienes necesarios para la producci6n 

y el mantenimiento de los asalariados. En el caso del esta

blecimiento del valor de la fuerza laboral calificada debe 

agregarse el monto de las mercancías equivalentes al tiempo 

de trabajo que se destin6 a su formaci6n, puesto que "El tra

bajo al que se considera calificado, ••• es la exterioriza

ci6n de una fuerza de trabajo en la que entran costos de 

formaci6n más altos, cuya producci!Sn insume más tiempo de tra 

bajo y que tiene por tanto un valor más elevado que el de la 

fuerza de trabajo simple" 16
• Por consiguiente, el valor de la 

faerza laboral var!a de acuerdo con el nivel de calif icaci6n 

que se le reconozca, puesto que éste representa la inversi6n 

del trabajador en un período mayor o menor de tiempo de traba-

16 Marx, Karl. ap. cit. p. 239. 
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jo destinado a su formaci6n. As! el capital paga tanto por el tr~ 

bajo que realiza la fuerza laboral en el momento de la producci6n, 

como por el trabajo que emple6 en el pasado para su formaci6n. 

Este fen6meno permite apreciar el papel central que 

desempeña la calif icaci6n laboral en la determinaci6n del valor 

de la fqerza de trabajo. Y es precisamente en funci6n de su impo~ 

tancia en dicho proceso que la conformaci6n de la calificaci6n la 

boral se .ve determinada por las necesidades productivas del capi-

tal. 

2.1.2. Determinaci6n del contenido de la calificaci6n la 

boral a través del mercado de trabajo 

Guiado por la necesidad, el trabajador se dirige al 

mercado laboral a fin de poner en venta su fuerza de trabajo y, 

dado que la existencia econ6mica de las calificaciones s61o pue

de darse cuando son consideradas como mercanc!as por el mercado 

laboral, ofrece su capacidad productiva con la espectativa de 

~er reconocida por el capitalista la totalidad de su califica

c16n individual, ya que esto representa una remuneración mayor 

p~ra su fuerza laboral. No obstante, el capitalista dnicarnente 

concede valor econ6mico a aquellas capacidades y conocimientos 

que pueden ser utilizadas en el proceso productivo de manera 

directa e inmediata, y que s6lo representan una parte de la calf 

ficaci6n individual de los trabajadores. 17 Esto se debe a que de es 

te modo obtiene un aumento en el volumen de plusvalía, al dismi 

nuir el valor de una fuerza de trabajo que destin6 un reducido 

periodo de trabajo a su formac16n. 
17 Verniéres, Michel. Op• cit. p. 57. 
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De aqu! se desprende que entre los elementos de la cali

ficaci6n unos poseen valór de cambio y otros valor de uso. El va

lor de cambio de determinados conocimientos y capacidades de la 

calificaci6n individual y su demanda en el mercado de trabajo pu~ 

de comprenderse si se considera que el valor de toda mercancía 

proviene del costo de trabajo que requiere. As!, s6lo aquellas c~ 

pacidades y conocimientos que posibilitan la producci6n de merca~ 

cías son demandadas por el mercado laboral, puesto que el emplea

dor paqa la capacidad de ejecuci6n del trabajador anicamente por

que constituye una parte del valor del producto del trabajo. 

Las capacidades y conocimientos que de·acuerdo con las 

características del proceso productivo pueden ser aprovechadas 

de manera directa e inmediata.en la producci6n de bienes, son 

considerados.por el capital como elementos de la calificaci6n la 

boral: por tanto adquieren un valor econ6mico que les permite 

participar en los procesos de compra-venta de la fuerza de trab~ 

jo. En tanto que aquellas capacidades y conocimientos que no tie 

nen una utilidad dir~cta en dicho proceso no son reconocidas por 

el capitalista como parte de la calificaci6n laboral y, por con

siguiente, no se les otorga valor econ6mico alguno ~n el mercado 

de trabajo. Su exclusi6n del proceso productivo puede deberse a 

su obsolescencia como resultado de las transformaciones en las 

fuerzas productivas o en la correlaci6n de fuerzas en el mercado 

laboral; o por tratarse de capacidades y conocimientos que no ti~ 

nen utilidad para determinados procesos productivos por correspo~ 

der a una calificaci6n orientada a un proceso de producción cual~ 

tativamente diferente~ o por integrar calificaciones individuales 

que por su carácter artístico o de aficionado no son aplicables 
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a la producci6n de mercanc!as. 

No obstante, el hecho de que ciertas capacidades y conoci 

mientes no sean reconocidas por el mercado de trabajo no implica 

que éstas dejen de existir, ya que tienen una materialidad objeti

va y contienen valor de uso para su poseedor, quien puede ponerlas 

en acci6n de manera independiente dado que forman parte de su ca

lificación individual. AdeI11ás de que, en términos de intercambio 

mercantil continGan existiendo para el mercado laboral pero tie

nen el inconveniente de encontrarse frente al problema de la dif e 

rencia entre la demanda solvente y la demanda potencial de mercan 

cías. 18 

La apreciaci6n de 1a utilidad de capacidades y conocimien 

tos determinados depende de manera directa de las elecciones de la 

clase econ6micamente dominante respecto a la naturaleza y el volu 

roen de bienes producidos, as! como al tipo de organizaci6n del tr~ 

bajo y tecnoloq!a que se emplee. As!, valiéndose de la preeminen

cia que le confiere su poder econ6mico en el mercado de trabajo, 

el capitalista determina la conformaci6n de la calificaci6n labo-
i 

ral al definir los elementos seña1ados y, posterioi:m=nte, adquirir sólo 

las capacidades y oonocimientos que mejor convienen a sus intereses productivos, 

ya que selecx:iona únicamente aquéllos estrictamente utilizables en 

la prcducci6n de mercanc!as. Con esto la fuerza de trabajo se convierte en una 

nercanc.ía en el sentido preciso del ténnino, ~esto que "SUs usos ya no son 

~rganizados de acuerdo a las necesidades y deseos de aquéllos que 

la venden, sino in.is bien de acuerdo con las necesidades de sus 

compradores, quienes, ante todo, son patrones que buscan expandir 

el valor de su capital. Y precisamente el interés especial y per-

1e ~· P• 59. 



70. 

manente de estos compradores es abaratar esta mercanc!a. " 19 

Medi.ante su política selectiva, el capitalista l~ 

gra no Onicamente reducir el ámbito de ejecución de la califf, 

caci6n 1aboral, sino también estrecnar los contenidos de la 

calificación individual y a través de ello impedir el desarro 

llo de ciertas potencialidades hUI11anas del trabajador. Esto 

obedece a que mediante la remuneración salarial, el capitali~ 

ta s6lo conserva las capacidades y conocimientos indispensables, 

en tanto que aquellos que no son reconocidos por él desaparecen 

progresivamente como resultado de su inutilización, o sirnpleme~ 

te dejan de desarrollarse por no reportar ninguna utilidad eco

nómica a su poseedor. 

Z.1.3. Restricción de la ca1ificaci6n laboral mediante 

el desarrollo capitalista de las fuerzas produ~ 

ti vas 

Si se toma en cuenta tanto el aumento directame~ 

te proporcional que sufre el valor de la fuerza de trabajo en 

funci6n del nivel de calificación laboral que ésta posee, como 

el hecho de que la clase capitalista produce con el objetivo ~ni 

co y exc1usivo de generar un volumen creciente de plusvalía, es 

posible afirmar que el desarrollo de las fuerzas productivas en 

el modo de producción capitalista tiene como uno de sus fines 

principales la reducción del nivel de calificación de la fuerza 

de trabajo, ya que a través de éste reduce su valor y logra au

mentar el monto de sus ganancias. 20 

20 

Bxave:r:man, Harry. Trabajo y Capita1 HonopoLista. México, Ed. Nuestro Tie!!!. 
po, 1975. p. 104. 
Freyssenet, Michel.La división capita1ista du travail, Paris, Ed. save11i, 
1977, pp. 18,19. Braverman, Harry, Qp- cit. pp. 90-104. 
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Ante la evidencia de que a mayor tiempo de formación c~ 

rresponde un mayor salario, -dados los altos costos de la pro

ducción de la fuerza laboral- el capitalista se esfuerza por 

conseguir, a través del desarrollo específicamente capitalista 

de las fuerzas productivas, una reducción creciente de las ca

pacidades y conocimientos que el trabajador debe desplegar en 

la realización de sus labores. 

Para lograrlo el capitalista reestructura las condici~ 

nes técnicas y organizativas del proceso productivo, dado 

que a través de ellas define la conformación de la calificaci6n 

laboral deseada. Esta transformación, que se lleva a cabo prin

cipalmente medi.ante la profundización cada vez mayor de la se

paración entre la parte manual e intel~ctual del trabajo y el 

desarrollo tecnológico; dado que ambos conducen a la reducci6n 

paulatina del contenido de la calificación laboral ·y a la ejec:!:!_ 

ci6n de tareas cada vez m~s parciales y simples. 

La transformación de las condiciones técnicas y orga

nizativas del proceso de producción y como consecuencia las 

modificaciones en el contenido de la calificación laboral, se 

realizan gracias al desarrollo capitalista de las diferentes 

formas productivas. Este se inicia con la cooperación simple, 

cuya introducción permite al capitalista desligar de las funci~ 

nes del trabajador las labores intelectuales de dirección y 

coordinación del proceso productivo; continda con la manufactu

ra en la que se divide la totalidad del proceso de trabajo en 

un gran ntlmero de especialidades diferentes realizadas por la 

mayor!a de los trabajadores; le sique la mecanización, donde las 
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labores parciales que ejecutan los diferentes especialistas son 

sustituidas por m~quinas, y los trabajadores directamente pro

ductivos son destinados a servir~as 11evando a cabo tareas cada. 

vez m~s simples y atomizadas; por rtltimo, aparece 1a automatiz~ 

ci6n que desplaza a los trabajadores de las tareas inmediatas 

a la producci6n para reducirlos a la realizaci6n de labores de 

vigilancia que s6lo exigen respuestas reflejas· a señales emi

tidas por los mecanismos automatizados. 

En esta forma el capitalista genera un proceso que como 

tendencia general, acaba con las calificaciones globales que 

permit1an al trabajador directo elaborar un producto en su to

talidad y consigue limitar los contenidos de la mayor parte 

de los puestos de trabajo a la ejecuc~6n de tareas manuales ca 

da vez más elementales y parcializadas, para cuya ejecuci6n se 

requiere una calificaci6n laboral que contiene un nd.rnero cada vez 

menor de capacidades y conocimientos. De esta manera se confor 

man "individuos parcelados, fragmentarios, literalmente inadae 

tados porque s6lo un aspecto de sus personas, productoras de 

valores, interesa al patr6n" 21 • 

Con ello el capitalista logra reducir al m1nimo el tiem 

po de aprendizaje y/o entrenamiento especial que requieren los 

trabajadores para desarrollar su calificaci6n, con ~o que ob

tiene una disminuci6n considerable en el valor de 1.a fuerza de 

trabajo y el consiguiente aumento en la generaci6n de plusva

lía relativa. 

21 Navielle, Pierre. Teoría de la orientación profesional, Madrid, Alianza 
Editorial, S.A., 1975. pp, 65,66, 
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Así, a través del desarrollo de las fuerzas productivas 

la clase capitalista logra limitar el contenido de la califica

ci6n laboral, al dejar de requerir ciertos conocimientos y cap~ 

cidades que antes le eran imprescindibles. Y,no obstante el he

cho de que éstos sigan poseyendo una calificación individual 

mas amplia, ésta no tiene en su totalidad ning{in valor de uso 

para el capitalista y, por consiguiente, ning1ín valor de cambio 

eri el mercado laboral, por lo que el trabajador no puede inter

cambiarla integralmente, dado que, en su condición de desventa

ja, se ve obligado a aceptar sólo la remuneraci6n correspondie~ 

te a los conocimientos y capacidades que componen la califica

ción laboral conformada por el capital, 

En conclusión, un trabajador contará con una califica

ci6n individual siempre y cuando haya cumplido con el proceso 

de fonnaci6n necesario. Sin embargo, para que esta calificación 

o parte de ella sea demandada y valorada econOmicamente por el 

capitalista, debe ser considerada por él como ~til para la pr~ 

ducci6n de los valores que él mismo ha seleccionado para elabo

rar, de acuerdo con las modalidades técnicas y organizativas 

que también él ha definido. 

No obstante, es necesario señalar que el valor que el 

mercado de trabajo confiere a algunos de los elementos de la ca 

lificaci6n individual, que son precisamente aquéllos que inte

gran la calificación laboral, no est~ determinado unilateraLme!!_ 

te, ya que ~ste no s6lo se define por las elecciones del capital 

dentro del proceso productivo, sino que en él también intervie

ne la correlación de fuerzas que se da a nivel mercantil entre 
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la clase capitalista y la clase asalariada: as1 como los procesos 

de competencia a los que se enfrentan las diferentes calificacio

nes. 

2.1.4· Conformaci6n final de la calificaci6n laboral en 

el mercado de trapajo 

En los procesos de intercambio de la fuerza de 

trabajo tanto la clase que pone en venta dicha mercancía, como la 

que la adquiere, se esfuerzan por obtener el mayor beneficio po

sible del intercambio en el que participan, lo que genera un en

frentamiento entre ambas clases. El resultado final de esta con

frontaci6n establece el monto por el que se determina el valor 

final de la fuerza laboral, cuya parte inicial es definida dentro 

del proceso productivo, en funci6n del tiempo de trabajo necesa

rio para su producci6n y reproducción. 

La disputa que se e&tablece entre asalariados y 

capitalistas a fin de determinar el valor final de la fuerza de 

trabajo gira principalmente en torno al reconocimiento de la ca 

lificaci6n individual de los trabajadores. En efecto, el hecho de 

que los trabajadores posean una calificaci6n individual, que no 

siempre es sancionada en su totalidad por el capitalista, hace 

que ~stos se encuentren en una lucha continua por lógrar el rece 

nocimiento integral de su calificaci6n. El interés que guía a 

los trabajadores para enfrentarse con los capitalistas en defen

sa de su calificaci6n individual es esencialmente de orden saia

rial, ya que, como vimos, a un recon<:>cimiento de un ntirrero mayor de 

las capacidades y conocimientos que integran·1a calificaci6n in

dividualcorresponde una !llayor remuneraci6n económica. 



En su lucha por lograr 1a sanci6n de la mayor parte de su 

calificación individual los trabajadores se esfuerzan tanto por 

inf1uir para que en el proceso productivo se conserven e implan-

ten condiciones técnicas y organizativas que no conduzcan a la 

disociaci6n y a la eliminaci6n de los contenidos que componen 

las tareas laborales, como por impedir la introducci6n de nue-

vas fuerzas productivas que implementen y profundicen la especia

lización o la fragmentaci6n'de las tareas, ya que esto conduce a 

una reducci6n progresiva de las posibilidades de que dispone el 

trabajador para ejercitar integralmente su calificaci6n indivi-

dual y, por consiguiente, a la disminuci6n de1 valor de su fuer-

za de trabajo. Un ejemplo de los esfuerzos que realizan los tra

bajadores en este sentido es el del Sindicato de trabajadores de 

la empresa Lucas Aerospace de Inglaterra, cuyo Comit§ Coordina

dor presentó un conjunto de normas orientadas a servir de guía 

en las negociaciones con la patronal en materia de introducci6n 

de nueva tecnología. Entre ellas se destaca el objetivo general: 

"La empresa y el o los sindicatos acuerdan que la utilización 

de cualquier nuevo equipo o método de trabajo tendrá como obje

tivo aumentar los puestos de trabajo, mejorar las posibilidades 

de cualificaci6n profesional, mayor remuneraci6n y una reducci6n 

en el tiempo de trabajo para todos los empleados presentes y ve

nideros" 22 , as! como el punto que se refiere a la calificación 

·de los trabajadores: 

"Todos los nuevos métodos, equipos y maquinaria serán intr~ 

ducidos con el objetivo principal de mantener y elevar el 

contenido de trabajo y las aptitudes de todos los emplea
dos presentes y futuros. 

22 "Consideraciones relativas a los acuerdos sobre introducción de nueva tecno 
logía. (El caso de Lucas)" en: Revista Mensual.. Monthly Review, febrero ·1901, 
voi. 4-5, p. 38. 
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i. Se proteger4 la capacidad de decisión del trabajador 

sobre su trabajo, o sea que bajo ning~n concepto el 

equipo serl! utilizado para imponer los ritmos del tra 

bajador. 

~i. La confrontación entre el obrero y el equipo basada 

en la computaci6n no podrá ser de direcci6n anica. Es 

decir, que el equipo debe tener tales características 

que el trabajador puede modificar y cambiar los datos 

y no los datos actuar sobre el trabajador" 23 
• 

AdetnAs de intentar influir en la conservación e implanta

ci6n de fuerzas producti.vas espec!ficas, los trabajadores luchan 

a trav~s del mercado de trabajo por obtener la aceptación global 

de s11 calificación individual, incluyendo su correspondiente val~ 

raci6n econ6mica, aunque ~sta no sea utilizada por el capital de 

manera directa e inmediata en el proceso productivo, 2~ El logro de 

este objetivo depende básicamente de la correlaci6n de fuerzas 

que existe en un momento determinado entre la clase capitalista y 

la asalariada, la cual se inclina en favor de los trabajadores en 

funci6n del poder pol!tico de que éstos disponen frente a los ca

pitalistas o a sus representantes, En este enfrentamiento los tra

bajadores cuentan ~nicamente con el poder que les proporciona la 

negociaci6n colectiva y la pos±ci6n estratégica que tienen algunos 

trabajadores en el proceso laboral, en tanto que el capitalista 

tiene a su favor todas las prerrogativas que le concede. su pose

si6n y su control sobre los elementos del proceso de trabajo. 

Por su parte los capitalistas se resisten a sancionar 

!ntegramente la calificaci6n individual de los trabajadores por 

razones econ6micas, ya que el reconocimiento de un mayor nOmero 

de capacidades y conocimientos laborales :inplica un gasto ma.yor por concepto de 
23 Ib!dem. p. 43, 
2 ~ veriiieres, Mi.chal. Op. cit. p. 61. 
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salarios. Por esto, además de esforzarse por limitar el ejercicio 

de la calificaci6n laboral a través del desarrollo capitalista de 

las fuerzas productivas, por una parte se oponen sistemáticamente 

a reconocer oficialmente todas aquellas capacidades y conocimien

tos que no intervienen de manera directa en el proceso de produc

ci6n; por otra, pugnan por valorar ellos mismos los niveles de 

ca1ificaci6n mediante exámenes y requisitos de todo tipo dentro 

de sus empresas. 

El hecho de que en la mayoría de los casos la evaluación 

de las calificaciones se realice con base en el tipo y nivel de 

formaci6n recibida por el trabajador, confiere un papel estratégi 

co a los procesos en los que se adquieren y desarrollan las .; .... li-

ficaciones, así los capitalistas se esfuerzan por "calificar" a 

sus trabajadores dnica y exclusivamente en funci6n de sus necesi

dades productivas inmediatas 25 y por controlar las posibilidades 

de formaci6n externas al proceso productLvo. De este modo preten

den acabar con toda posibilidad de desarrollo de conocimientos y 

capacidades que no tengan utilidad directa e inmediata para la 

producci6n de mercanc!as, y con ello con toda tentativa de ser 

obligados a reconocer y remunerar salaria1mente elementos de la 

calificaci6n individual que no le reportan ninguna utilidad eco

nómica • .26 

De aqu! se deriva la actividad que desp1iegan los tra

bajadores tanto por intervenir en los planes y programas de for

maci6ñ que dete:rm:Lnan el contenido y la amplitud de las califica-

ciones laborales, como por hacer reconocer los diplomas y certi-

25 Naville, Pierre. Op. cit. p. 66. 
zs Vernieres, Michel:. oP· cit. p. 61. 
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ficados que acreditan sus diferentes calificaciones individuales, 

as! como el papel que juega la experiencia y la antigüedad en la 

adquisici6n de la misma, ya que de esta maner~, se protege y garél!!_ 

tiza el reconocimiento y la ~dn correspondiente a sus ca

lificaciones individuales. 

Un Qltimo factor que influye en la determinación del va 

lor de la fuerza de trabajo son las fluctuaciones en la demanda de 

calificaci6n que se presentan en el mercado laboral colllO resultado 

de los procesos de competencia. En éstos intervienen principalmen

te el volumen de empleo, desempleo o subempleo que se presenta pa

ra ciertas ~alificaciones, que en su mayor!a dependen de las deman 

das que realiza el capital en funci6n de sus necesidades internas. 

Uno de los factores que m!s influye en los niveles de demanda de 

las calificaciones es la estructura t~cnico-organizativa del pr2 

ceso productivo, lo que puede comprobarse al observar las reduc

ciones que se dan en el volumen de la demanda de ciertas califica

ciones o de sus elementos cuando se atraviesa por períodos de re-

novaci6n t~cnica o de transformaci6n organizativa en los que 

se elimina la necesidad de un gran na:mero de capacidad y conocimie~ 

tos. 27 En estos procesos también influyen de manera importante los 

fen6menos de escasez, exceso y singularidad que llegan a presentar 

algtln tipo de calificaciones. 

2.2. Importancia de la calificaci6n laboral en el control de 

la fuerza de trabajo 

El modo de producci6n capitalista encierra una contra

dicci6n básica derivada de la conformaci6n particular que adquieren 

las relaciones de producci6n dominantes, ya que "El motivo impulsor 

27 Naville, Pierre. op. cit. p. 66, 
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y el objetivo determinante del proceso capitalista de producción, 

ante todo, consiste en la mayor autova1orizaci6n posible del ca-

pital, es decir, en la mayor producción posible de·plusvalor y 

por ~onsiguiente la mayor explotaci6n posible de la fuerza de 

trabajo por el capitalista ( ••• por lo que ••• ). La direcci6n ejeE 

cida por el capitalista no es s6lo una funci6n especial derivada 

de la naturaleza del proceso social de trabajo e inherente a di

cho proceso: es, a la vez, funci6n de la explotaci6n de un proce

so social de trabajo, y de ah1 que esté condicionada por el inevi 

table antagonismo entre el explotador y la materia prima de su 

explotaci6n. 28 Esta contradicci6n se manifiesta a través de la 

lucha que se establece entre la clase capitalista y trabajad~ 

ra en el interior del proceso productivo, provocada por los inte 

reses contradictorios de ambas. 

En dicha pugna se encuentra por un lado el capitalista 

que, como poseedor de los elementos del proceso de trabajo y de 

su producto, se esfuerza continuaJD.ente por conseguir la ge-

neraci6n de un volumen cada vez mayor de plusval~~ puesto que é~ 

te es su principal objetivo productivo. En tanto que, por otro 

lado, se ubica el trabajador que en su condici6n de asalariado, 

dnicamente tiene interés por percibir el pago correspondiente 

a la utilizaci6n de su fuerza de trabajo y por lograr que su l~ 

bor sea lo m~s tolerable posible, en tanto que le es totalmente 

indiferente el resultado material del proceso productivo en el' 

que participa. 

Esta contradicci6n determina que el capital se valga 

de todos los medios posibles para imponer su interés de generar 

la inayor cantidad posible de plusvalía. 1\s!, recurre al al.arga-
28 Marx, Karl. _0p. cit. p. 402-
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miento de la jornada laboral, al convencimiento ideol6gico, al 

otorgamiento de primas productivas, pero principalmente al de~ 

arrollo capitalista de lás fuerzas productivas, ya que éstas p~ 

sibilitan, además del aumento de la eficiencia técnica· de las 

operaciones, el mejoramiento del control sobre los trabajadores, 

lo que redunda de manera directa en un incremento en la genera

ci6n de.plusval!a. 

El desarrollo capitalista de las fuerzas productivas peE 

:mi.te que la clase cap~talista se apropie !ntegramente no s6lo 

de ·ros medios de producci6n, sino también de la fuerza laboral, 

ya que al transformar las condiciones técnicas y organizati-

vas del proceso productivo adquiere el dominio sobre el funcio

namiento del mismo y con él. el control absoluto de los trabaja

dores. Esta apropiaci6n por parte del capital se traduce en des 

posesi6n para la mayoría de los trabajadores, ya que el dominio 

· que adquiere el capitalista sobre el proceso de producci6n lo 

consigue tinicamente a través de la pérdida del mismo por parte 

de los trabajadores directos, quienes después de haber sido de2_ 

pose!dos de la propiedad jur!dica sobre los elementos del proc~ 

so laboral pierden toda posibilidad de dominio sobre el proceso 

productivo. 

La clase capitalista.logra controlar a los trabajadores 

al forzarlos a adaptarse a la conformaci6n de las nuevas fuer

zas productivas. Estas son desarrolladas por el capital a fi~ 

de incrementar la producci6n de plusvalía principalmente median

te la descalificaci6n de.l trabajador, dado que ésta lo posibi-
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lita para arrebatarle el control y la autonom!a que le permiten 

disentir de las políticas productivas que lo afectan en forma 

negativa. 1-~ichel Freyssenet expone este fen6meno de manera muy 

clara al afirmar: "El capital va a lograr romper la autonomía 

del trabajo creando las "necesidades técnicas", materializando 

su orden en las m&quinas y modelando la fuerza de trabajo él 

~ismo en función de este orden material". 29 En esta forma l~ 

clase capitalista consigue sujetar a los trabajadores directos 

a fin de que lleven a cabo sus objetivos productivos a pesar de 

la contradicción existente entre ambas clases a causa de la 

apropiaci6n del producto del trabajo por parte del capital. 

2 .2 .1. Descalificación de la fuerza de trabajo rnediai1~:e 

e1 desarrollo capitalista de las fuerzas produc-

ti vas 

Con el desarrollo de las fuerzas productivas el ca

pitalista transforma las condiciones t~cnicas y organizativas 

del proceso de trabajo a fin de realizar una redistribuci6n soci 

de las tareas necesarias para la fabricaci6n de una mercancía de

terminada. En razdn de la necesidad de acrecentar su control so-

bre el proceso productivo, y en especial sobre la fuerza de tra

bajo, el capitalista divide progresivamente las labores que com

ponen dicho proceso reservando para ~l y sus colaboradores de 

confianza las tareas inte1ecfüales daninantes y ·~.JC:iendo a la ~!a. 

de los trabajadores a la real iz-cHSn de las 1aboreS ~: ~ •30 

29 Freyssenet, Miche1. Op.cit. p. 75. 
>D Braverman, Harry. Qp. cit. Freyssenet, Mic."le1. La división capitalis"U:. du 

travail.."Paris, Ed. Savel1i, 1977.Labarca, Gu.il.lermo, Op. cit. Margl:in 
Stephen. Orígenes y funciones de l.a parcelaci5n de las tareas, ¿para c;¡ué 
sirven los patrones?"en: Crítica de la divisiSn del trabajo. Barcelona, 
Ed, Laia, 1977. 
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Esta divisi6n de las actividades tiene como consecuencia 

la progresiva pérdida del control del proceso productivo por paE_ 

te de los trabajadores, ya que ? medida que ~sta se profundiza 

y se materializa a través de la innovaci6n técnica-organizati.va, 

se avanza en 1a desposesi6n de los trabajadores sobre el control, 

tanto del proceso de trabajo como de sus propias tareas. En es

ta forma la clase capitalista consigue someter a los trabajado

res y obtiene de ellos el comportamiento y la laboriosidad de

seada. 

Las transformaciones en las condiciones técnicas y orga

nizativas del proceso productivo determinan la creaci6n de nue

vos puestos de trabajo. Por una parte se genera un grupo muy 

re~tringido de cargos laborales en los que se centralizan las 

actividades bSsicamente intelectuales relacionadas con el con

trol del proceso productivo, tales como la concepci6n, la pla

neaci6n, la direcci6n, la qesti6n, etc. Por otrá, 1a mayoría 

de los puestos de trabajo directo presentan una reducci6n pro

gresiva hacia la ejecuci6n de tareas subordinadas y fragmenta

das cuya ejecuci6n no requiere de ninguna capacidad de deci

si6n ni iniciativa, dado que son concebidas, organizadas y con 

troladas por los trabajadores encargados de la rea1izaci6n de 

las labores eminentemente intelectuales. 

En esta forma desaparecen los puestos laborales que pe~ 

mit~an que el trabajador pusiera en práctica una calificación 

individual que lo posibilitaba para rea1izar un proceso de pro

ducci6n completo, con el cual ªperrnanec~a soberano en el seno de 

S\l trabajo en tanto proyector y productor, transformando y transfi 
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gurando la materia seg11n unos métodos y un ritmo que, dentro 

de ciertos limites, le eran particulares. " 31 

El establecimiento de los nuevos puestos ocupaciona

les demanda calificaciones diferentes de la fuerza laboral. 

En el caso de los puestos de trabajo directo el titular debe 

abandonar el ejercicio de su calificaci6n indi.vidual,que en 

muchos casos le perrni.tia elaborar un producto en su totalidad, 

a fin de limitarse a ejercitar solamente su calificaci6n la

boral, compuesta por aquellas capacidades y conoci~ientos esta

blecidos de acuerdo con los objetivos del capital. 

As1, e1 desenvolvimiento capitalista de las fuerzas 

productivas genera la descalificaci6n de los trabajadores di

rectos, ya que al restringir el contenido de· puestos de trabajo di

rectos generan la limitacicSn progresiva 'del ámbito, en que se puede des

plegar y desarrollar la calificacidn indivi.dua1. Por una par

te - · eliminan todas las labores básicamente intel.ectuales en 

las que el individuo aplica las capacidades y conocimientos que 

permiten controlar tanto el proceso productivo como su propio 

trabajo cotidiano, funciones complejas tales como la coordina

ci6n, la concepci6n, l.a administración, o bien simples como la 

decisi6n e iniciativa en la realización del propio trabajo. 

Por otra parte,las posibilidades de desenvolvimiento 

de capacidades y conocimientos fundamentalmente f!sicos son 

re~ucidos de manera creciente al limitar a 1os trabajadores a 

la ejecución de tareas que constituyen 11nicamente una parte p~ 

31 Gorz, Andre. Adiós al Proletariado, Barcelona, El Viejo Topo, 1981. p. Ji. 
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queña y accesoria de las operaciones que integran la totalidad 

del proceso productivo y que, por lo tanto, es~án desprovistas 

de un sentido propio. Además, estas tareas se reducen a la rea 

lización de movimientos elementales que requieren una mínima 

formación para su desarrollo y que se realizan bajo estricto 

control técnico y organizativo. De aquí se desprende la afiE 

maci6n de Marx en el sentido de que la clase capitalista "no s~ 

lo desarrolla la fuerza productiva social del trabajo para el 

capitalista, sino que La desarrolla mediante 1a mutilación del 

obrero individual. Produce nuevas condiciones para la domina

ción que el capital ejerce sobre el trabajan 32 

El fen6meno de la descalificación laboral en el modo 

de producci6n capitalista es factible debido a la existencia 

de relaciones de producci6n en las que la fuerza de trabajo 

constituye una·mercanc~a que debe adaptarse a los requerimien

tos de su comprador. EL capitalista que adquiere la fuerza la

boral necesita tener un (!la)'Or dct!'inio sobre la misma en razón de 

su necesidad de incrementar conti~uamente la generación de 

plusval!a. Lo que determina que aquellos trabajadores que po

seen una calificación individual rica en contenidos, que puede 

posibilitarlos para la elaboraci6n de bienes materiales termi

nados, la atrofien debido a la falta de ejerc~cio ya que rea

lizan dnica.Inente un nW:nero limitado de operaciones detalladas 

cuya función. y finalidad ignoran. En tanto que los que 

no poseen una calificaci6~ individual, pero que pueden adquiriE 

la, pierden todo inter~s en desarrollarla debido a la falta de 

valoración económica de la misma por parte dei capital. 

32 Marx, Karl. Op. cit. p. 444. 
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2.2.2 Aumento del control de la fuerza de trabajo a 

través de la descalificación laboral 

Los trabajadores son sometidos al dominio del ca

pital gracias al desarrollo.capital.ista de las fuerzas producti

vas que le permite dividir y reestructurar el.· contenido de cada 

una de las tareas limitando los conocimientos y capacidades del 

trabajador sobre el proceso productivo al mínimo posible y sin 

dejar ningt'.in tipo de decisi6n sobre las actividades que realiza. 

El capitalista genera la descalificaci<Sn paul.atina de los trab~ 

jadores directos al establecer las caracter!sticas que deben in

tegrar la calificaci6n laboral, y con ello delimitar progresiva

mente el margen de autonomía y· control que ~stos pueden tener 

sobre sus labores y sobre el conjunto el proceso productivo, y 

los sujeta a una relaci6n subordinada con respecto al capitali~ 

ta y a sus colaboradores de confianza, quienes·deciden y definen 

la forma en que deben realizar sus tareas. 

Por otra parte , los conocimientos y capacidades n·ece

sarios para llevar a cabo el proceso tota1 de producci6n se fra~ 

nentan entre un gran n1hnero de trabajadores cuya· calificación l!, 

boral s61o puede ser ~til combinada con las demás. El alto.grado 

de descalificación que se deriva de.tal parcializaci6n es mostr!, 

do por George Friedman cuando expone los resultados de sus entre 

vistas con las obreras de una Tejeduría en Sedan, Francia: " 

1as obreras ignoraban·la calidad y el nombre de. la tela que te

jían:· sin embargo eran mujeres que trabajaban en la fabrica desde· 

hacia mucho tiempo (de 5 a 20 años) y que hab!a visto muchas fa

bricaciones diversas. No.ten!an noci~n sobre la estructura de la 

tela, la trama, y, por supuesto se sentían desampara-
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das ante el menor desperfecto de su telar" 12 , Además, el alto gr~ 

do de fragmentaci6n de las tareas sujeta al trabajador al dominio 

del capital en razón de la dependencia que le impone la posesi6n 

de una calificaci6n laboral simple y fragmentada que, en razón de 

su parcialidad tlnicamente puede desenvolverse insertada en las 

condiciones productivas dominantes. As!, la falta de posibilida-

des de los trabajadores para producir de manera autónoma, para ve~ 

der una fuerza laboral calificada integralmente o bien una cali

ficaci6n laboral rica en contenidos, elimina las condiciones de 

resistencia e insubordinaci6n que estaban ligados a su independe.~-

cia relativa. 

El dominio que adquiere el capital sobre las activida

des que lleva a cabo el trabajador .le permite tener un control 

estricto sobre el tiempo en que realiza cada tarea, la forma en 

que lo hace y su comportami.ento general, dado que el trabajador 

no tiene pretexto alguno para no ajustarse a las normas de real~ 

zaci6n y eficiencia impuestas por el capital, ni para distraer-

se de un trabajo que ha sido dividido y reorganizado por él mis-

mo. 

El papel que desempeña la calificaci6n laboral en el 

establecimiento del control sobre el proceso de producci6n es 

de suma importancia, ya que cuanto mayor es el espacio en el .que 

el trabajador puede desplegar su calificaci6n tiene más posibi-

lidades para dominar su trabajo y, por consiguiente, para obrar 

en forma independiente. Para ello el capitalista se esfuerza por 

reducir el espacio en el que el trabajador pone en acci6n su 

32 Friedman,' George. Problemas Humanos del Maquinismo Industria1, Buenos 
Aires, Ed. Sudamericana, 1956, p. 285. 
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calificación laboral, ya que mientras nás independencia y autonan!'.a ~ 

ne sobre sus labores posee mayor oportunidad para marginarse de 

la organizaci6n y de la disciplina impuestas por el capital~sta y. 

en consecuencia, para reducir el dominio de éste sobre el proceso 

productivo. '3~ 

2.2.3. Lucha por el establecimiento de los contenidos 

de la calificación laboral 

La lucha por el dominio del proceso productivo 

se lleva a cabo mediante el establecimiento de los contenidos de 

la calificación laboral, ya que la delimitación de sus márge~es 

determina, ya sea que el capitalista acreciente su dominio sobre 

el proceso de producción o que el trabajador conserve su control 

sobre él mismo, o al menos sobre la parte del proceso que el lle 

va a cabo. El capitalista se esfuerza, por una parte, por debili 

tar el poder de los trabajadores mediante su descalificaci6n, ya 

que como señala Ure: "el obrero cuanto más diestro es, se vuelve 

tanto más terco e intratable, y por tanto inflinge con sus Eaniá 

tices antojos graves daños al mecanismo colectivo" 35 
, en taDto 

que, por otra parte, procura no contratar t.rabajadores cuyas ca

pacidades excedan el nivel de calificaci!Sn demarcado por ellos, 

ya que éstos representan una amenaza para la legitimidad de la 

divisi6n social del trabajo dentro de la empresa. 

Por su parte los trabajadores luchan porque sea utili 

zadá 1-a totalidad de su cal.ificaci6n individual, y se resisten 

a la introducción de nuevas fuerzas productivas que los descaLi-

34 Freyssenet, Michel. "Peut-on parvenir a une def2nition unique de la qual.i
fication?" en: La qualification du travail: de guoi pa.rle-t-on? Op• cit-· 

35 p. 74. 
Marx, Karl. Op. cit. p. 448. 
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fiquen, a sabiendas de que con la reducci6n de los con~enidos de 

su calificaci6n laboral pierden paulatina.mente su pree!!l.inencia 

sobre el proceso de producci6n, pu~sto que sus conocicientos y 

capacidades sobre el funcionamiento de dicho proceso o sobre s~ 

propio trabajo se vuelven inútiles y, con ello disminuye su con 

trol sobre los mismos. 

De este modo se reducen progresivamente las posibili

dades de los trabajadores para oponerse a las arbitrariedades . 
del capital, ya que al convertirse de manera progresiva en fue~ 

za de.trabajo siI:lple e indiferenciada, pierden el poder que les 

confería la dependencia del carital respecto a sus conocimien

tos y capacidades, as! corno el papel políticamente estratégico 

de que gozaban gracias a su calificaci6n. En este sentido un 

sindicalista norteanericano expone,respecto a la división téc-

nica del trabajo, lo siguiente: " •.• es evidente que no se podía 

dar golpe más decisivo al movimiento sindical que separando el 

.conocimiento del oficio de la destreza manual ••. si no quere

mos ver al obrero norteamericano convertido en una gra.• masa s~ 

micalificada y sin duda poco organizada, hay que encontrar un 

nuevo modo de producci6n ••• "~ 

·Por otra parte, al darle un carácter indiferenciado a 

la calificación laboral de los trabajadores, éstos se.vuelven f! 
cilmente sustituibles, con lo que reducen sus posibilidades de 

resistencia, ya que en cuanto presentan alguna oposici6n o cues-

tionamientc a las políticas del capital son sustituidos por nue

vos trabajadores que no requieren de calificaci6n especial algu-

na o deben destinar un tiempo mínimo a su formación. 

3G Frey, John F., International Moulders Journal, citado en: Fried:lan, George. 
Op· cit. p. 285. 
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En esta lucha por la supremacía sobre el proceso la~ 

ral, cuyo eje reside en las restricciones y el control sobre la 

calificación y ámbito de acci6n de los trabajadores, éstos s6-

lo han podido presentar una débil resistencia frente al capital. 

Esto obedece a que dicha pugna es enfrentada de manera desigual, 

dado que la clase capita1ista la encara por una parte bajo rela

ciones de producci6n que la favorecen y, por otra, valiéndose de 

las prerrogativas que le confiere la disponibilidad total sobre 

las fuerzas productivas y los medios necesarios para transforma~ 

las. En tanto que la clase trabajadora la afronta contando única 

mente con su solidaridad colectiva, y con el poder que les pro

porcionan sus conocimientos y capacidades sobre el proceso produ~ 

tivo, as~ como su posición estrat~gica dentro del mismo. 

No obstante, como vimos anteriormente, los dos últimos 

elementos que posibilitan a los trabajadores para presentar una 

cierta resistencia en favor de su calificaci6n, han perdido peso 

a lo largo de la historia del capitalismo debido a que~ con el 

desarrollo de las fuerzas productivas, el capitalista ha reduci

do progresivamente el ámbito de la calificaci6n laboral y con 

éste las posibilidades de los trabajadores para enfrentar consis 

tentemente su poder. Los trabajadores directos se han convertido 

en individuos que no cuentan con una calificaci6n integral que 

los faculte para comprender lo que hacen, y que les abra la pos~ 

bilidad para reapropiarse del dominio sobre el proceso de produs 

ci6n ·en que participan. 

As!, el an.11is~s de ia calificaci6n laboral, a través 

del desarrol1o de1 modo de producci6n capita1ista refleja 1a de~ 

igualdad en 1a corre1ac~6n de fuerzas existente en la lucha que 
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enfrentan la clase capitalista y la asalariada por el poder so

bre el proceso productivo. Y es en raz6n de esta disparidad que 

cada transformaci6n en las condici.ones técnicas u organizativas 

de dicho proceso ha constituido un elemento m.ás para restringir 

el ámbito en el que el trabajador puede desplegar su califica

ción laboral. Con ello se ha desposeído el obrero del valor de 

uso que para él tenía su fuerza de trabajo, ya que al ser frag

mentada y simplificada su calificaci6n laboral se vuelve inca

paz de realizar ningún proceso de produccidn completo y con 

ello de servirse de su fuerza de trabajo con fines personales, 

domésticos o privados. 



III. El proceso de descalif icaci6n laboral en el modo de 

producci6n capitalista 
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En el modo de producci6n capitalista se presenta, como una 

tendencia general, un proceso que genera la descalificaci6n crecie~ 

te de los trabajadores directamente productivos. Este se deriva del 

interés de la clase capitalista por lograr su principal incentivo 

productivo: la generaci6n de un volumen creciente de plusval!a. 

Como se vio en capítulos anteriores, la generaci6n de plu.::_ 

valía absoluta -aurrento del sobretrabajo sin reducir el trabajo necesario

encuentra un obstáculo en la resistencia física de los trabajadores; 

esto determina que la clase capitalista recurra a la producci6n de 

plusvalía relativa -aumento del sobretrabajo a costa de la reducci6n 

del trabajo necesario- mediante la transformaci6n de las fuerzas 

productivas. 

La plusvalía re1ativa se consigue. por dos medios que casi 

siempre se presentan simultáneamente. El primero consiste en recu

cir el.tiempo de formaci6n necesario para que los trabajaQores pue

dan producir, ya que el valor de la fuerza de trabajo aumenta en 

funci6n del tiempo invertido por el trabajador para desarrollar su 

calificación laboral. El capital logra su objetivo al descalificar 

a los trabajadores directos mediante la orientaci6n del desarrollo 

de las fuerzas productivas hacia la generaci6n de puestos ocupacio

nales que por su simpleza y parcialidad requieren para su desempeño 

el menor nfunero posible de capacidades y conocimientos. 

El segundo, estriba en conseguir la apropiaci6n real de 

los elementos productivos con el fin de dominar el funcionamiento 
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técnico-organizativo del proceso, ya que as1 pueden obtenerse 

los incrementos"productivos necesarios para reducir el valor de 

los bienes que requiere la clase trabajadora para su manteni

miento, y con ello, incrementar la generación del. volumen de 

plusvalía. 

El capitalista alcanza el dominio sobre 1a producción cuando 

se apropia, de manera progresiva, de todos aqae1los conocimientos 

y capacidades relacionados con el control del proceso de produc-

ci6n, los cuales se encuentran básicamente integrados en funcio-

nes intelectuales. Sin embargo, esta apropiaci6n sólo es posible 

a costa de la pérdida de tales· canoci:rnientos y capaci:dacies p::>r parte de los 

trabajadores directamente productivos, lo que se traduce en su 

descalificación creciente: "No porque fuera el Gnico capaz de 

combinar los trabajos de los obreros, pod!a el capitalista enri

quecerse a costa de ellos; sino al contr~rio, porque él mismo les 

hab!a incapacitado para ejercer la función que deseaba reservar-

se. n 1 

As!, la necesidad de1 capital de producir un volumen cada 

vez rnayor de p1usval!a determí.na que la estructura t~cnica-orga-

nizat;í.va de 1os diversos procesos productivos se ~odifique de 

manera progresiva, lo que genera la transformación de las rela

ciones que se establecen entre los hombres y los medios de produ~ 

ci6n por una.parte, y entre los hombres entres! por otra. 

La transforrnaci6n de las fuerzas productivas y la consi-

guiente descalificación de la fuerza de trabajo se llevan a cabo 

de un rnodo pro9resivo: se gene.ra un proceso en _el. cual, dentro ~e 

Marglin, Stephen, Orígenes y funciones de la parcelaci5n de tareas, en: cr!
~.Cª a la división del trabajo, Barcelona, Ed, Laia, 1~77, p. 58, 
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una misma forma de producci6n, se introducen pequeños cambios 

cuantitativos que modifican en un mismo sentido y de manera pau

latina los diferentes puestos de trabajo directo, estructurando 

tareas cada vez m~s simples y parciales que para ser ejecutadas 

requieren de un nGmero cada vez menor de conocimientos y capaci

dades; en tanto que, entre las diferentes formas productivas, se 

dan cambios cualitativos que transforman de modo sustancial las 

relaciones que establecen los trabajadores directos dentro del 

proceso de producci6n, que los alejan en forma radical e irrever 

sible del control sobre su trabajo. 

Las diferentes formas productivas que se han desarrollado 

hasta nuestros días.con base en las transformaciones mencionadas, 

no se presentan anicarnente a lo largo de un proceso histórico, 

también coexisten dentro de un mismo período. De aquí que sea pos~ 

ble encontrar en la actualidad, dentro de una misma forma produc

tiva, la gama completa de formas de producción resultante de las 

modificaciones de las fuerzas productivas, a través del desenvol

vimiento del modo de producci6n capitalista. 

Asimismo, es factible observar que dentro de un mismo pr~ 

ceso laboral se combinan diferentes tecnologías· y form.as de erg~ 

nizaci6n del trabajo. Se pueden encontrar procesos de trabajo en 

los que predomina la forma de producci6n manufacturera, pero que 

presenta etapas productivas en las que se ha implantado el. uso 

de máquinas para sustituir a los obreros en la realización direc

ta de las tareas productivas. 
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El analisis de la evoluci6n de las diferentes formas pr~ 

ductivas posibilita el estudio del proceso de descalificaci6n 

d~ la fuerza de trabajo d~recta, generado por.el desarrollo 

capitalista de las fuerzas productivas. 

1 • El artesanado 

La forma de producci6n artesanal se presenta en proce

sos productivos precapitalistas en los que los trabajadores direc

tos son propietarios tanto de los medios de producci6n y de su 

fuerza de trabajo, como de los productos que generan. 

Este tipo de producci6n se lleva a cabo en pequeños talle 

res instalados generalmente en la casa del maestro artesano, 

quien lleva a cabo la producci6n asistido por dos o tres ayuda~ 

tes que pueden ser sus aprendices. Este tipo de trabajadores e~ 

tablecen una relaci6n laboral particular, puesto que acuden al 

artesano con el fin de formarse en su oficio. As!, se establece 

un acuerdo entre ambos, en el cual el artesano se compromete 

a cal.J.ficar al aprendiz a través de la enseñanza de todos los 

conocimientos referentes a su oficio y el desarrollo de las ca

pacidades necesarias para desempeñarlo; en tanto que el apren

diz conviene en trabajar y empeñarse en este proceso de forma

ci6n. 

r;n el artesanado la producci6n se organiza CCQ; base en la j~ 
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quía existente entre el maestro artesano y los aprendices. Este 

tipo de organizaci6n se diferencia de las que se establecen en 

formas productivas específicamente capitalista, en que, tanto en 

1a cumbre como en la base de la jerarquía opera un productor di

recto. El dueño-artesano trabaja conjuntamente con el aprendiz, 

y ambos se empeñan en el mismo tipo de tareas, dado que no exis

te divisi6n entre labores dcminantes y subordinadas. Por otra 

parte, esta jerarqu!a puede superarse a través del proceso de fer 

macidn, ya que el aprendiz al alcanzar la calificaci6n que le per

mite dominar integralmente el proceso productivo, tiene posibilid~ 

des para asociarse con el maestro artesano o para establecer su 

propio taller. 

La calificaci6n que requieren los individuos para llevar a 

cabo un trabajo artesanal sintetiza la calificaci6n individual y 

laboral, ya que por su.car~cter integral reane la totalidad de 

los conoci.mientos y capacidades necesarios para realizar en forma 

total el proceso de producción de un bien. 

Un ejemplo claro de la calificación integral que posee elª.!. 

tesano es el maestro ceramista que produce por el proceso de va

ciado, Este tiene los conocimientos y capacidades necesarios para 

producir, en forma aut6noma e independiente, sus propias mercanc!as: 

adquiere las materias primas, prepara la pasta y los esmaltes con 

base en sus propias f6rmulas, diseña y esculpe la pieza original que 

sirve de patrón para los moldes, fabrica los moldes, vacfa la pasta, 

seca las piezas de los moldes, termina las piezas -recorta, aplica 

asas y/o formas, quita la rebaba y pule-, esmalta, quema,. aplica e1 
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decorado y comercializa los productos terminados. 

El artesano domina los procedimientos y técnicas que se pre-

cisan para concebir, coordinar, acL.-ninistrar y contz·olar el proceso 

de producción de una mercancía hasta su último detalle; conoce la 

estructura interna de las materias primas y sus posibles aplica-

cienes y combinaciones, y está p1enamente capacitado para el mane-

jo de las herramientas e instalaciones -hornos, molinos, etc.-

que sé utilizan en la transformación de las materias primas. Asi-

mismo, está posibi1itado para administrar el trabajo, el capital 

y los medios de trabajo, y para controlar la cantidad y la calidad 

de los productos a lo largo de todo el proceso. Puede afirmarse 

que posee "un saber tecnológico de concebidor y realizador que va

loriza los secretos del oficio ce1osamente conservados y también 

un saber 'burgués' corno puede ser la capacidad de dirigir, admini~ 

trar y educar"2 
• Todo esto le permite ejercer un control absoluto 

tanto sobre el proceso de producción corno sobre sus productos. 

La técnica aplicada en los procesos artesanales se basa en +a 

calificaci6n emp.írica de los ejecutantes, dado que ésta constituye 

la síntesis de una técnica desarrollada mediante la acumulación a~ 

cestral de conocimientos y procedimientos productivos, cuyos carn-

bios, realizados muy esporádicamente, apenas pueden percibirse, 

" ••• el oficio o el trabajo calificado ••• (es) ••. la unidad básica, 

la célula elemental del proceso de trabajo. En cada oficio, el 

obrero ••• (es el) ••• maestro poseedor de un cuerpo de conocimientos 

tradicionales y los métodos y procedimientos ••• (son) ,., dejados a 

Deforge, Yves, "Sistema de producción y sistema de adquisición del saber": 
en: Perspectivas, voi, rx, No. 1, 1979, p. 8, 
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su discreción. En cada obrero de este tipo reposa el conocimiento 

acumulado de materiales y procesos por medio de 1os cuales se rea

liza la producci6n en e~ ramo." 3 

La duraci6n del proceso de formaci6n del productor artesanal 

varía en función de los conocilllientos que se deben asimilar y del 

desarrollo de las capacidades que se requieren para conseguir la 

calíficaci6n que posibilite el dominio del oficio. Los procesos 

de aprendizaje que corresponden a los diferentes oficios pueden 

extenderse de uno hasta siete años. En los casos en que los cono-

cimientos y capacidades de un oficio sean muy numerosos y comple

jos, la duraci6n de la formaci6n puede exceder el l!mite señala-

do. 

La calificaci6n necesaria para ejercer un oficio artesanal 

se adquiere a través de la constante experiencia practica en las 

diferentes funciones que integran la totalidad del proceso pro-

ductivo, tal "forma de saber s6lo admite una enseñanza descriptiva 

y demostrativa, en ocasiones ritualizada como sucede con los herre 

ros, los fundidores o los mineros. El modo de adquisici6n de un sa 

ber de esa índole es esencialmente el contacto permanente entre el 

maestro que sabe hacer y el aprendiz que aprende a hacer". 4 

De las relaciones sociales prevalecientes en la producci6n 

artesanal, caracterizadas por la "igualdad entre :maestros y la f!!!_ 

cilidad con la que los artesanos· pod!an ser maestros" 5 , se despre~ 

Bravernan, Harry. Trabajo y Ca pi tal Monopolista, Méxi.co, Ed. Nuestro Tiempo, 
1975. p. 135 

s 
Ibídem. p. 7, 
Huberman, Leo. Los bienes terrenales de1 Hombre, México, Ed. Nuestro Tiempo, 
1979, p. 83, 
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de la capacidad de los trabajadores directos para dominar de manera 

integral el proceso de producci6n y la posibilidad de que los apre!!_ 

dices desarrollen una calificaci6n individual que los posibilite p~ 

ra llevar a cabo la producci6n total de un bien, dado que los con

tenidos de dicha calificaci6n les permiten desenvolverse adecuada-

mente en funciones que van, desde la adquisicion de las materias 

primas y su transformaci6n, hasta la comercializaci6n de los pro-

duetos terminados. 

2. La cooperacion simple 

La cooperaci6n simple es la forma productiva que se ca

racteriza por la organizaci6n simultánea de muchos trabajadores 

orientados hacia el logro de un mismo objetivo: la producci6n de 

mercancías. El carácter colectivo de este tipo de producci6n y el 

consiguiente aumento en el volumen productivo, determinan la ne-

cesidad de implantar una direcci6n "que medie la armonía de las 

actividades ·individuales y ejecute aquellas funciones generales 

derivadas del cuerpo productivo total, por oposici6n al movimien-

to de sus 6rganos separados"º Esta direcci6n la asume el capit~ 

lista en raz6n de su propiedad sobre el capital necesario para i~ 

plantar condiciones productivas cuyo aumento cuantitativo implica 

fuertes inversiones. 

La apropiaci6n de las funciones directivas por parte del 

capital implica la implantaci6n de una divisi6n del trabajo en la 

que el capitalista sustrae a los trabajadores todas las labores 

Marx, Karl, El Capital, Tomo I. México, Siglo Veintiuno Editores, 1979, 
p, 402, 
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relacionadas con la organizaci6n, adrninistraci6n, programación y 

cornercializaci6n de la producci6n. A través de esta separaci6n en 

tre las funciones eminentemente intelectuales y las directamente 

productivas, el capitalista da el primer paso en la apropiación 

del proceso productivo, y con ~l comienza a dominar su funciona-

miento. 

El capitalista asuma l.a :facultad de decidir sobre~ la ·aistríbuci6n del tra 

bajo entre los diferentes productores, 1a utilización de las gana~ 

cías, el tipo de bienes por producir, la programaci6n de 1a produ~ 

ci6n, la compra de materias primas y la venta de productos termin~ 

dos. Asimismo, controla la cantidad y la calidad de los bienes pr~ 

ducidos independientemente. Por su parte, el trabajador directamen 

te productivo conserva, en forma integral, todas las funciones ne-

cesarias para la elaboración total de una mercanc~a pero l.e son 

sustraidas aquellas que lo posibilitan para domínar la totalidad 

del proceso productivo. 

La estructura técnico-organizativa de l.a producción en la 

cooperación simple difiere rn:ínimamente de la industria artesanal. en la 

dispos.icioo de las labores y en los proced:imientos y ~ ee producción. Co

mo se vio en el apartado anterior la estructura artesanal se apo-

ya en la calificación de los trabajadores, cuyo contenido compren

de gran número de conocimientos empíricos sobre las caracter!sti-

cas de .las materias primas y los procesos necesarios para su tran:!. 

formaci6n, as! como la capacidad en el manejo de las herramientas 

empleadas en el proceso productivo. La cooperac~6n simole posee una es

tructura muy semjante a la del artesa.nado en la gue los trabajadores cal.iHcados en la 
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elaboraci6n integral de los productos continúan produciendo con 

los mismos métodos, técnicas e instrumentos laborales y bajo u.~a 

organización del trabajo muy similar a la del proceso artesanal: 

"los obreros se encuentran ya entrenados en las artes tradiciona 

les de la industria practicadas previamente en la producción ar

tesanal ••. hiladores, tejedores, ceramistas, herreros •.. (etc) •.. 

siguen ejercienoo, bajo el mando del capitalista, los oficios 

productivos que realizaban corno ••• (aprendices o) •.• artesanos in

dependientes." 7 

En cuanto a las diferencias mínimas introducidas en la or 

ganizaci6n del trabajo, se efectúa una reorganización de éste en 

dos planos que se diferencian a ·partir del tipo de producto que 

se elabora. El capitalista puede coordinar a trabajadores que 

con calificaciones diferentes realizan las partes de un producto,o 

a trabajadores que como poseedores de un·a calificaci6n igual o si-

milar realizan un mismo trabajo. En ambos casos el operario di

recto sustrae de sus labores aquellas funciones que se· ha adjud~ 

cado el capital. 

En el primer ca.so se establece la cooperaciOn de un grupo 

de individuos poseedores de calificaciones artesanales diferentes 

e independientes asignándoles la fabricaci6n de subproductos que, 

gracias a la dirección del capitalista, integran finalmente la to 

talidad de un producto complejo, 

En el segundo caso se implanta la cooperaci6n de individuos 
7 Braverman, Harry, Oo. cit. p. 77. 
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que tienen calificaciones iguales o semejantes y gue, por lo consi-

guiente, realizan tareas del mismo tipo o muy similares. En este ca 

so se puede implantar una división temporal del trabajo (que.no 

constituye una divisi5n de las labores en sentido estrictol en la 

que el operario lleva a cabo la totalidad de las tareas necesarias 

para la elaboración de una mercanc!a en forma discontinua, dado que 

al trabajar en la realtzaci6n de un nmnero considerable de bienes 

puede llevar a cabo su transformaci6n de manera conjunta, y cambiar 

el tipo de operaci6n segGn se requiera. En ocasiones, con base en 

este mismo principio, puede distribuirse el trabajo entre los dife

rentes cooperan~es de modo que cada uno de ellos realice una fase 

diferente del proceso laboral, "la sola masa de los cooperantes 

permite distribuir la diversas operaciones entre diversós brazos 

y, por consiguiente, ejecutarlas s1.mu1táneamente y, con ello, red~ 

cir el tiempo de trabajo necesario para la producción del producto 

total". 6 Es necesario aclarar que esta divisi6n rudimentaria del 

trabajo no es permanente, dado que s6lo implanta cuando las cir-

cunstancias lo exigen. 

La cooperaci5n de los trabajadores, caractertstica ds esta 

nueva forma productiva, se establece por iniciativa del capital 

quien coordina la relacidn entre los diferentes cooperantes y con 

ello transfo:rma el proceso de trabajo en un proceso social. Con 

excepción de este cambio las condiciones técnico-organizativas 

del proceso productivo contindan funcionando sin modificaciones,de 

a.qui aue· Marx afirme que Al.a cooper.ac::ion Simple es siempre la forma 

predominante en aquellos ra.IllOS de la producci6n donde el cap~tal 

opera en gran escala, pero sin que J.a di.visión del. trabajo o la 

maquinaria desempeñan Un papel s±gnificativo". 9 

6 Marx, Karl.. Op. Cit.· p. 398 

' ~-p. 408. 
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El contenido del trabajo de los_ productores directos abar

ca todas aquellas funciones que se refieren a la elaboraci6n to

tal de una mercanc!a, de acu~rdo con procedimientos y técnicas 

que ellos mismos deEinen y en función de sus propios lineamien

tos. 

El trabajador debe conocer todos y cada uno de los pas.os 

necesarios para fabricar integralmente una mercanc!a, desde la 

transformación más elemental de la materia prima hasta el acaba

do final. del producto terminado. Por ello la calificación laboral 

que se requiere en esta forma productiva abarca todos aquellos 

conocimientos referentes a la estructura interna de las materias 

primas utilizadas y a su proceso de transformación, as~ como las 

capacidades necesarias para el manejo de las herramientas emplea

das ·y el funcionamiento de las instalaciones de trabajo, 

En este nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la 

apropiación de las funciones directivas por parte del capital de

termina 1a S?stracci6n de éstas de la calificaci6n individual de 

los trabajadores. Para los operarios directos esta división del 

tral:lajo se traduce en la imposibilidad de ejercer todas aquellas 

labores relacionadas con las funciones de -oraanizaci6n adminis

traci6n, programación y comercialización de la producción, lo que 

significa la pérdida paulatina de las capacidades y conocimientos 

necesarios para 1levarlas a cabo. 

En esta fase productiva la-desca1Lficaci6n de que es objeto 

el trabajador ti.ene como consecuencia d.Lrecta la pérdida ·de su con..-
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trol sobre el proceso general de producci6n, dado que se inutili

zan los conocimientos y capacidades gue le permitían dominarlo. En 

efecto, la división efectuada entre las labores eminentemente in-

telectuales y las directamente productivas conduce a los trabajad~ 

res directos a la pérdida de su independencia y autonorn!a produc-

tivas y los obliga a sujetarse al capital para adquirir-las mate-

rias primas y vender los productos terminados. Asimismo, pierden 

su autonomía para determinar la naturaleza de la producci6n y la 

cantidad de bienes por producir~ para administrar el capital, las 

utilidades productivas, y en algunos casos hasta sus propios her~ 

rios y calendarios de trabajo y, por altirno, para organizar la pr~ 

ducci6n en cooperacidn y determinar la parte del proceso que rea

lizan en cada ocasi6n o el subproducto que elaboran. 

Por.otra parte, la d±vísi6n entre las labores directivas, 

eminentemente intelectuales,y las de producci6n directa establece 

también una diferenctaci6n entre tareas dominantes y subordinadas, 

ya que las primeras se sitaan en una posici6n dominante que suboE_ 

dina a las segundas al dictarles formas de organizaci6n¡ imponer-

les contenidos, plazos y disciplinas de trabajo1 y sustraerles el 

sobretrabajo que generan, De aqu~ que Benja:rn!n Coriat sostenga 

que: "no basta con decir que el trabajo manual y el trabajo inte-

lectual se 'separan'. Es necesario ta.mbi~n precisar que esta 1 se

paraci6n1 se hace en forma de opostci6n~. 10 

En la cooperacidn simple al igual que la forma de produc

ci6n artesanal, el proceso de formaci6n se efect~a mendtante el 

ejercicio, conti~uo deJ.. trabajo realizado en contacto directo con el 

1° Coriat, Benjall'.~~ Ciencia, tgcni~a y Capital,Madrid, H, Blume Ediciones, 
1976, p. 83, 
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maestro que domina plenamente el proceso, y que, mediante la des

cripción y la demostraci6n de sus labores forma a1 aprendiz. La 

duración del aprendizaje tambi~n puede prolongarse desde un año 

hasta siete o más, pero su e~tensi6n siempre será menor a la del 

artesanado, debido a que son excluidos todos aquellos conocimien

tos y capacidades relacionados con la direcci6n y comercializa

ci6n de la producci6n. 

El aumento en la generaci6n de plusvalía que resulta de la 

trans~ormaci6n de las fuerzas productivas en esta etapa se deriva 

de 1a apropiación de las funciones directivas y comerciales por 

parte del capitai. Dicha apropiación, por una parte, lo posibili

ta para imponer a los cooperantes los volúmenes productivos dese~ 

dos y para aprovechar mejor la utilización de su tiempo ya que al 

liberarlos de la realizaci6n de esas funciones, los concentran en 

la ~jecución de las tareas directamente productivas. Y, por otra, 

le permite reducir el tiempo de formación de los trabajadores, al 

sustraer de sus labores las funciones que se apropia. 

La cooperación simple se puede concretizar en dos formas di

ferentes, una de ellas se presenta cuando el capita1ista, mediante 

un acuerdo, organiza la cooperaci6n de diversos trabajadores que pr~ 

ducen en sus propios talleres; ia otra sucede cuando el capitalista 

ret:l.ne dentro de un mismo taller y bajo su autoridad directa a un 

cierto n~mero de individuos que trabajan en cooperaci6n. 

En el pri.mer caso denominado "sistema doméstico", el capita-
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talista establece un acuerdo con un número determinado de trabaj~ 

dores que poseen una calificaci6n artesanal, a fin de que estos 

produzcan para él un vo!umen definido de productos terminados o 

subproductos que se pagan sobre la base del trabajo por pieza. Los 

artesanos y sus ayudantes trabajan en sus propios talleres o ca

sas, y uti1izan herramientas que tarnbi€n son de su propiedad. En 

tanto que el capitalista funge corno un intermediario colocado entre 

el maestro y el consumidor, dado que se encarga de organizar a los 

diferentes cooperantes, proveerlos de las materias primas necesa

rias y comercializar los productos generados. 

Esta forma de cooperación presenta una serie de obstáculos 

para el aumento en la generación de plusvalia, dado que el capita

lista se encuentra frecuentemente con problemas de "irregularidad 

de la producci6n, pérdida de ~ateriales en tránsito, desfalcos, 

lentitud de manufactura, falta de uniformidad e incertidumbre en 

la calidad del producto" 11 _, fen6menos que se deben a la falta de 

control directo del trabajador por parte del capital. 

En el segundo caso de cooperación, e+ capitalista guiado por 

su necesidad de tener un mayor control sobre los trabajadores, 

reúne a los diferentes cooperantes dentro de un mismo taller con 

el objetivo de que produzcan para ~l, bajo las condiciones t~cni

cas y organizacionales ya mencionadas. Bn este caso el l.ugar de 

trabaj9, las instalaciones y algunas herramientas productivas son 

propiedad del capitalista. 

11 Braverman, Harry. Op, cit. p, 82 
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La concentraci6n de muchos cooperantes en el mismo lugar 

de trabajo bajo una direcci6n central, y realizando trabajo de 

equipo, genera aumentos mayores en la productividad del trabajo 

dado que, además de los incrementos obtenidos por las razones 

mencionadas con anterioridad, se generan los que se derivan de 

las siguientes causas: 

La ubicaci6n conjunta de un número considerable de tra-

bajadores compensa las desigualdades de habilidad y rap! 

dez en el trabajo, lo que conduce a una productividad 

media 

- La combinaci6n de muchos trabajadores permite utilizar-

los stmult§.neamente en aquellos trabajos que no pueden 

realizarse en forma individual, ·o bien para reducir el 

tiempo de producci6n a través de la divisi6n elemental 

de las tareas 

- La econom.ta que resulta de la utilización com~n de edif~ 

cios, instalaciones y algunas herramientas productivas 

- La facilidad para introducir normas y reglamentos que dis 

ciplinen el comportamiento_ de los trabajadores 

- El aumento de la e.ficiencia laboral generado por la com

petencia que se establece entre los diferentes cooperan-

tes. 

-~A La manufactura 
·:~ 

~J._;;.. 

En'la producci6n manufacturera tanto los instrumentos e 
.. -·-

!n~~iacíones productivas, como los talleres o edificios fabriles 



101. 

en los que se realiza la producci6n son propiedad del capita1is

ta. Este continúa realizando las funciones directivas relaciona

das con las labores de Producción y comercialización ?e las · 

mercancías. 

La especificidad de la forma de producci6n manufacturera 

se presenta en raz6n de las transformaciones que se llevan a ca 

bo en su estructura organizacional. Esto resulta de la adjudica

ci6n de las funciones referentes a 1a organizaci6n del proceso 

de trabajo por parte del capital, ya que a partir de ésta puede 

modificar las relaciones establecidas entre 1os trabajadores pa

ra la fabricaci6n de bienes. 

El proceso de trabajo heredado de ia cooperacidn simple, 

cuya organización concentraba en un solo individuo todas las la

bores necesarias para producir un bien, es analizado por el cap!_ 

talista a fin de separarlo en sus e1ementos constitutivos y reor 

ganizarlo a trav~s de la estruct~raci6n de-un ndmero determinado 

de tareas parciales y heterogéneas que pueden ejecutarse en for

ma fragmentaria por diferentes obreros. E1 siguiente paso que re~ 

liza el capitalista es.redistribuir las tareas derivadas del aná

lisis del proceso entre los diferentes trabajadores directamente 

productivos. 

La divisi5n del trabajo impuesta por el capitalista a tra

vés de la diferenciación entre las labores productivas es " ••• un 

caso especial de diferenciaci6n funcional ••• (que) •• , se produce 

toda vez que diversas funciones productivas son realizadas de tal 
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forma que cada persona recibe en asignaci6n una tarea como su 

ocupación particu.lar" 12 A través de ésta la organizaci6n del 

trabajo se reestructura de tal. modo que a cada trabajador se le 

asigna, en forma permanente y exclusiva, una funci6n fragmentada 

que puede llevarse a cabo ünicamente con la cooperaci6n de los 

individuos encargados de realizar las funciones que integran la 

totalidad del proceso. 

La divisi6n manufacturera del trabajo tiende a profundizar

se pau1atinamente con objeto de simplificar al maximo las tareas 

directamente productivas, as~, en los niveles m~s desarrollados 

de la manufactura, el proceso laboral se integra por mtiltiples 

operaciones segmentadas,muchas de las cuales se caracterizan por 

ser altamente elementales y repetitivas, dado que cada una de 

ellas la realiza un obrero diferente. Esto obedece a que •El 

principio de especializaci6n consiste en descomponer todo trabajo 

en tareas elementales simples y en confiar a un ntimero reducido 

de trabajadores los trabajos que se originan de la descomoosici6n 

de los otros trabajos y que no pueden ser nuevamente descompues-

tos". 1 ~ 

Como en la cooperaci6n simple la manufactura adopta dos for-

mas b~sicas de organización del trabajo, que se diferencian en 

funci6n del tipo de mercanc!a que se elabora. Si ~sta es compleja 

su producción requiere la integraci6n de varias fases laborales 

independientes, en cambio, si se trata de un bien cuyo proceso de 

fabricaci6n es simple, sólo es necesaria la interrelaci6n de las 

tareas que complementan su elaboración. 

lZ Weiss, Donald. "Marx y Smith ante la divisi6n del trabajo" en: Revista Mensual. 

13 
Monthy Review, Vol. Dl y V, febrero 1981, p. 63. 
Preyss~net Michel. La ~~visi6n capiU!lista du trayail. París, Ed. Savelli, 
1977, pp. 33 y 34. 
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La primera forma de organizaci6n manufacturera se basa en 

la cooperaci6n de varios asalariados poseedores de calificaciones 

artesanales diferentes, cuya funci6n individual consiste en fa

bricar un subproducto que s61o constituye un elemento del produc~ 

to total. La tendencia a la divisi6n creciente del trabajo, carac-

ter~st1ca de la manufactura, restringe paulatinamente el campo de 

acción de estos trabajadores; primero lo limita a la elaboraci6n 

de un solo tipo de subproductos y posteriormente a la realizaci6n 

del menor namero de operaciones parciales que formen parte del 

producto final. En esta forma, los trabajadores calificados que 

llevan a cabo la elaboración de subproductos en forma independie~ 

te "pierden su autonomfa y se vuelven unilaterales hasta el punto 

de no constituir mas que operaciones parc±a1es, mutuamente compl~ 

mentarias, en el proceso de producci6n de una y la misma mercan-

c1a". 1 ~ 

En l~ segunda forma de organxzar la manufactura, que parte 

de la reuni6n de muchos trabajadores con calificación artesanal 

igua1 o semejante, el capitalista divide el trabajo artesanal de 

caracter individual en sus diversos elementos constitutivos, los 

separa y distribuye entre los diferentes cooperantes, a fin de 

que reaLicen cada tarea parcial en forma indivicual. En esta fer 

ma, La mercanc!a en proceso de fabricaci6n pasa por las manos de 

un gran ntirnero de trabajadores que realizan labores· fraginentadas 

cornplement&ndose para óbtener su forma final. Con esta redistr~bu 

ci6n de ias tareas, las diversas partes sucesivas de un proceso la 

boral se llevan a cabo de manera conjunta y simult4nea dentro del 

mismo ta~ler, pero aislada y fragr.¡entadamente, puesto que dicho pr~ 

ceso est~· integrado por diferentes fases discontinuas. 
1~ Marx, Ka.zl, Op. cit. p. 411 
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Este tipo de organizaciOn del trabajo también tiende a la 

simplificaci6n progresiva de las tareas productivas. El ejemplo 

clásico de la forma en que la producci6n se lleva a los niveles 

máximos de fragmentaci6n es el que presenta Adam Smith acerca de 

la manufactura de alfileres: "Un obrero estira el alambre, otro 

lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un 

cuarto hace la punta, un quinto obrero está ocupado en limitar 

el extremo donde se va a colocar la cabeza: a su vez la confec-

ci6n de la cabeza requiere dos o tres operaciones distintas: fi

jarla es un trabajo especial,esmaltar los alfileres, otro, y to

dav!a es un oficio distinto colocarlos en el papel. En fin, el 

importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido de esta 

manera en unas dieciocho operaciones distintas, las cuales son 

desempeñadas en algunas fábricas por otros tantos obreros dife

rentes, aunque en otras un s6lo hombre desempeñe a veces dos o 

tres funciones." 15 En este proceso se percibe claramente cómo un 

trabajo, que normalmente podr!a efectuar una persona, es frag

mentado por el capital en sus partes más elementales, las cuales 

asigna a d~stintos obreros, 

La subdivisi6n del proceso laboral en sus d±versas .opera

ciones genera una gradaci6n jerárquica entre los trabajadores 

directamente productivos. Esto se deriva de que la manufactura 

se fundamenta en procesos laborales integrales, en los que "Las 

diversas operaciones que el productor de una mercancía ejecuta 

alternativamente, y que se entrelazan en la totalidad de su P=2. 

ceso de trabajo, le plantean exigencias diferentes. En una de 

15 Smith, Adam, Investigación sobre la naturaleza y causas de 1a riqueza de 
la riqueza de las naciones. México, Fondo de Cultura Económica, 1981, 
p. a. 
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ac¡uéllas debe emplear más fuerza, en la otra más destreza, en la 

tercera más atenci6n intelectual, etc., y el mismo individuo no 

posee estas cualidades en grado igual". 16 As!, cuando dicho pro

ceso es analizado y desagregado en sus distintos elementos, se 

estructuran puestos laborales que difieren entre sí en forma cua 

Litativa: unos, cuyo contenido complejo requiere trabajadores con 

u:.na calificación elevada, consistente en un alto nivel de espe

cializaci6n en el manejo de herramientas y materiales de trabajo, 

y otros que se caracterizan por su simplicidad y denandan un nú

mero mínimo de capacidades y conocimientos productivos. Los dis

tintos cargos ocupacionales que integran la nueva jerarquía la

boral se establecen en f'Ul1ci6n de las diferencias en los niveles 

de calificación. 

La jerarquía propia de la organizaci6n del trabajo produc

tivo en la manufactura presenta una movilidad muy restringida y 

se limita Gnicamente a los cargos relacionados en fornia directa 

con 1a producci6n. El acceso a los diferentes niveles de la je

rarqu1a se determina por la calificaci6n de los trabajadores, y 

los ascensos dentro de la misma se consiguen s6lo mediante el 

dominio del nivel de cal~ficact6n requerido. Por otra parte, e1 

dominio de los niveles más altos en la jerarqu!a ocupacional no 

otorga al trabajador mayor control sobre la totalidad del proce

so, ya que estos cargos como los demás, estan segmentados y 

aba=can sólo funciones especiales y unilaterales. 

En lo que se refiere a la estructura t~cnica de la manuzac 

tura, la transformaci6n esencial ocurre a nivel del procedimien

to de fabricaci6n. Cuando se desintegra el proceso de trabajo 

16 .Marx, Karl. Op. cit, p. 424. 
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en sus diversos elementos constitutivos y se redistribuye cada 

una de sus fases fragmentadas entre diferentes trabajadores i~ 

dependientes, el procedimiento general de trabajo que se lleva-

ba a cabo en forma continua e integrada, pierde estas caracter!s 

ticas y se reconstruye como un procedimiento dividido que presenta 

interrupciones entre cada una de las operaciones que lo componen. 

Oe aqu! se deriva el establecimiento de una fuerte interdependen

cia entre las diferentes tareas parciales del proceso, lo que re

fuerza la socialización de la producci6n y genera la necesidad de 

introducir un determinado namero de condiciones o "leyes" técni

cas a fin de posibilitar la cooperaci6n adecuada entre trabajado

res cuyas labores difieren en forma cualitativa y cuantitativa y 

se realizan de modo discontinuo, 

Los trabajadores que anteriormente llevaban a cabo un tra

bajo integral que les permit1a fabricar la totalidad de una rner

canc!a, son limitados como ya se dijo, a la realizaci6n de una 

part.e reducida del proceso, a través de la cual s6lo elaboran o~ 

jetos parciales, por lo que t1nicam.ente puede producirse una rner

cancfa terminada mediante la participación de la totalidad de 

los trabajadores. La colaboraci6n de los obreros individuales 

fortalece la necesidad del trabajo en cooperación y la existencia 

de una direcci6n general encargada de coordinar los esfuerzos, s~ 

parados y posibilitar su funcionamiento orgánico, Esta direcci6n 

permanece en.manos del capitalista quien, en algunas· ocasiones, 

se au..~ilxa de personal de conf±anza para realizar las nuevas fun

ciones que ha tomado a su cargo, 
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La fuerte interdependencia que se genera entre los trabaj~ 

dores en la forma de producción manufacturera determina que la 

cooperación de los mismos se torne más compleja ~ exija la intro 

ducci6n de tres "leyes t~cnicas del proceso de producci6n" que 

posibilitan el funcionamiento orgánico del mismo. La primera ley 

establece que: " ••• en un tiempo de trabajo dado se alcanzará un 

resultado dado. S6lo en este supuesto pueden seguir su curso -in 

interrumpida y simultáneamente y yuxtapuestos en el espacio- los 

diversos procesos de trabajo que se complementan entre si. "17Esta 

ley se deriva de la interdependencia que existe entre las diferen 

tes etapas del proceso laboral, en el que el obrero, para realizar 

su labor, depende del producto del trabajador que desarrolla la 

funci6n anterior, por lo que para evitar problemas de abasteci

miento ce insumos en fases determinadas de la producción y garan

tizar un flujo ininterrumpido de trabajo que permita la continui 

dad de la producción y la integraci6n reciproca de los elementos 

que la integran. 

La segunda ley dispone "la subdivisi6n cualitativa •.• (de) 

; •• diversas cantidades proporcionales de obreros para las distin

t.as operaciones ••• " .ie· Esta ley obedece a que las diferencias en la 

naturaleza de los puestos de trabajo determinm la existencia tanto 

de ocupaciones simples como complejas y, el hecho dé que los últimos 

s6lo puedan ser realizados por obreros con una especialización par

ticu~ar, origina la necesidad de efectuar, ademas de una redistri

bución de las labores, una división proporcionada de grupos de tr~ 

bajo especializados -compuestos por obreros que realizan tareas 

homogéneas- y de trabajadores independientes especializados. Final 

l? Ibidem. p. 420. 
l 8 Ibidem. p. 421 
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~nte, la tercera ley técnica, nominada por Marx de la "proporcion~ 

lidad cuantitativa", 19 sienta el nmnero preciso de obreros con labo 

res fragmentadas entre los que se debe dividir el trabajo, ya que, 

" ••• en correspondencia con la escala determinada a la que ha acce-

dido la producci6n, sólo podrá ampliarse dicha escala empleando un 

mGltiplo de cada uno de esos grupos de obreros particulares". 20 

Por otra parte, la nueva organizaci6n del trabajo que se ca

racteriza por la paulatina parcializaci6n y simplificaci6n de las 

tareas conduce a la transformaci6n y diversificaci6n de las herra-

mientas con objeto ae perfeccionar su utilización en una área res-

tringida de trabajo. En esta forma, el obrero especializado es com 

plementado con herramientas de trabajo también especializadas. Es-

tas, que en las formas de producci6n previas s.e caracerizaban por 

su polivalencia, es decir, su capacidad para utilizarse en formas 

alternativas, se adaptan a la nueva especializacidn de las tareas 

adquiriendo caracterí~tica~ espec!ficas de acuerdo con cada aplic~ 

ci6n particular. 

La creciente diferenciación y especialización de las tareas 

y las herramientas, conducen a la simplificaci6n de las mismas,, 

lo que constituye la base material que posibilita la implantaci6n 

posterior de las maquinarias. Se persigue " ••• especializar cada ~: 

tarea, de modo que los movimientos de los trabajadores en los dis

tintos momentos de la producción de un bien, sean tan rutinarios 

que se aproximen a un movimiento absolutamente 

mecánico"Jl Esto conlleva a que en la manufactura misma se llegue 

a sustituir parte de las áctividades de los trabajadores por alg~ 
19 Ibidem. p. 421 
2 o Ibideiñ. p. 421 
21 iki~tos, Theotonio. Revolución Científico-Técnica y Capitalisi:10 contemporá 

neo. Mimeo, p. 11. -
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nas máquinas que se emplean en la realización de las fases produ~ 

tivas que han llegado a altos niveles de simplificación y que se 

realizan masivamente. 

El hecho de que la estructura técnica de la manufactura se 

derive en forma directa de la que correspondfa a la producción a~ 

tesanal determina que las operaciones parciales que la integran, 

presenten las mismas características del trabajo artesanal en cua~ 

to.a las caoacidades v conocimientos de los traba;adores, referen-

tes al mane;o de herramientas e instalaciones productivas v a la 

transformaciones de los materiales de trabajo, "E1 procedimiento 

ana.litico, en efecto, parte de un oficio artesanal y llega siem¡;.re 

a una operación artesanal. Esto significa que la ejecución de la 

operaci6n parcial exige los mismos requisitos que caracterizaban 

el trabajo del artesano independiente, y que la posibj.lidad de e~ 

plotar y desarrollar al máximo grado los requisitos especiales 

y las especializaciones requeridas por la función reside en su e

jercicio reiterado". 22 

La gran diferencia que existe entre el trabajo artesanal y 

el. manufacturero estriba en que el contenido del primero incluye 

toda la serie de funciones necesarias para la producci6n de una 

mercancía, desde las labores relacionadas con la adquisición de 

los insumos, hasta su transformación integral y su comercializ~ 

cf6n. En cambio, el contenido de las labores que se llevan a cabo 

en lá manufactura se l.trni.ta a la ejecución de un número reducido 

de operaciones parciales y homogéneas, que corresponden a una fa 

22 
Palma de, Armando. "La organización capital.ista del trabajo en El Capital 
de Marx~ en: La División Capitalista del Trabajo, cuadernos Pasado y Pre
sente No. 32, México 1977, p, 15. 
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se restringida de la totalidad de un proceso de trabajo en el que, 

además, sólo se elabora una reducida gama de artículos. 

La realización adecuada del trabajo y 1a correcta utiliza-

ci6n de las nuevas herramientas e instalaciones continúa depen-

diendo enteramente de las capacidades y conocimientos de los tra 

bajadores. "La ejecución de la tarea depende siempre de l.a fuer

za, la habilidad, de la rapidez y la seguridad de la mano del 

obrero en el manejo de l.a herramienta" . 2 3 

La restricci6n del. obrero a una labor con un contenido 1.:!mitado 

que comprende la real.izaci6n de unas cuantas operaciones simples, 

fragmentadas y repetitivas, determina que el trabajador desenvuel 

va únicamente una calificaci6n laboral. caracte.rizada por su i.lnil~ 

teralidad y que en muchos casos presenta un alto nivel de especi~ 

lizaci6n. Esta fuerza de trabajo puede ejecutar un determinado t~ 

po de labores con un alto grado de perfecci6n, ya que la reducción 

del área de trabajo posibilita el desarrollo creciente de capaci-

dades y conocimientos particulares, que se desenvuelven hasta el 

virtuosismo mediante la reiteraci6n con que se efectúan las mismas 

tareas. 

Sin embargo, la fase restringida del proceso laboral. a la 

que se aboca el trabajador manufacturero a1in no ha siáo objeto de 

un análisis científico que establezca el proced:lmiento exacto que 

debe ll~varse a cabo para realizar cada uno de los eleaentos de su ta:rea. Así, 

los trabajadores "todavía conservan parte de las decisiones que 

posteriormente serán aswnidas por los puestos de trabajo abocados 

a la planificación y coordinación de la producción "2.~ El ejecutante 

23 Freyssenet, Michel.Oo. cit. p. 34. 
24 Labarca, Guillermo, Sconomía Política de la Educación, México, Ed. Nueva 

Imagen, 1980, p. 32. 
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posee una calificación laboral que lo posibilita para decidir so

bre la forma en que efectüa su trabajo y elegir y utilizar los 

instrumentos laborales de acuerdo con sus propios criterios, lo 

que le permite actuar con independencia y autonorn!a dentro de una 

área restringida. El trabajador es capaz de resolver todas las 

nuevas situaciones as! como las contingencias y problemas que. oca 

sionalmente se presentan. 

El proceso de formaci6n necesario para desarrollar la cali 

ficaci6n requerida en la forma de producci6n manufacturera, se ad 

quiere a través de la experiencia practica de los individuos en 

el lugar mismo de trabajo. "El aprendizaje del uso de maquinarias 

y la adquisici6n de destrezas y capacidad de decis±6n se adquie

ren progresivamente en el taller mismo; no hay en este estadio 

instituciones que enseñen de I11odo especifico estas habilidades". 2 5 

De la misma manera que en 1as formas productivas anteriores, la 

enseñanza es impartida por los trabajadores que poseen un mayor 

nivel de calificación, quienes encargan a los que se encuentran 

en formaci6n ejercicios o trabajos prácticos que se realizan ba 

jo supervisi6n y correcci6n continua. 

El. dominio de la calificaci6n se consi.que en períodos que 

varían en función del nivel requerido; en los casos de califica

ciones que presentan altos niveles de desarrollo, la duraci.6n 

puede prolongarse a lo largo de varios años. Sin embargo, la ex~

tencidn de estos periodos siempre será menor a la que correspon

de a las formas de producci6n menos desarrol1adas en los aspec

tos técnicp y organizaciona~. Ssto obedece a que la rest~~cci6n 

25 ~-·p. 32. 
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del -trabajador a una fase limitada del proceso de fabricaci6n, 

circunscribe su formaci6n al desenvolvimiento de una califica

ci6n laboral reducida al perfeccionamiento de las capacidades y 

conocimíentos correspondientes ünicamente a esa fase producti

va, y elimina todas las que corresponden a una calificación como 

la de la forma de producción artesanal que perrnit~a la produc

ci6n total de una mercancía, o bien la de la cooperacidn simple 

que posibilita la elaboración de un bien en forma integral. 

Con la transformación de las fuerzas productivas en la for

ma de producci6n manufacturera, el capital~sta consigue dar un 

paso más en la apropiaci6n del proceso de producci6n y profundi

zar la descalificaci6n de la fuerza laboral. En efecto, el an~

lisis del proceso de trabajo, que conlleva su fragmentación y 

redistribución entre obreros que realizan labores parciales, po

sibilita al capitalista para reducir el área laboral de los traba 

jadores directamente productivos y confinarlos a unas cuantas op~ 

. raciones que le son impuestas como rtnica tarea. Con ello, el cap~ 

talista niega al trabajador la posib~lidad de desenvolverse en la 

totalidad del proceso de fabricaci6n- lo que determina que ~ste 

pierda los conocimientos y capacidades integrales relacionados con 

el mismo, as! como toda la alternativa de desarrollo de una cali

ficación individual oue le permita llevar a cabo un proceso de 

trabajo completo, 

La p~rdida de la calificación laboral integral se presenta 

algunas veces por la falta de practica que aniquila los conoci

mientos y capacidades globales, ya que, como señala Marx: " ••• el 

tapicero, cerrajero, latonero, etc., que s6lo se ocupa en la fa

bricaci6n de coches, al perder la costumbre pierde tambi~n poco 

a poco la capacidad de ejercer su antiguo oficio en toda su am-
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plitud" .26 Otras veces la pérdida responde al cierre definitivo 

de toda posibilidad de adquisición de tales conocimientos y 

capacidades. La pérdida de la calificaci6n en el manejo total 

del proceso laboral trae aparejada la pérdida del dominio so-

bre el mismo, dado que el trabajador queda imposibilitado para 

comprender su funcionamiento y, en consecuencia, para centro-

lar lo. 

Conforme al capital avanza en la adquisici6n de las fun-

cienes relativas a la organizaci6n del proceso laboral. se pr~ 

fundiza la divisi6n manufacturera del trabajo y se S\1Strae 
(7 

a los obreros un número cada vez mayor de posibilidades para 

organizar y decidir sobre su propio trabajo, dado que éste se 

estructura por los capitalistas o sus trabajadores de confian-

za encargados de desempeñar las funciones de orden eminentemen 

te intelectual. Se presenta "la supresi6n progresiva de la PªE. 

te de trabajo del obrero que consistía en preparar su trabajo 

y en hacerlo como él disponía: a su ritmo, con sus astucias 

personales. En adelante, las operaciones tienden a serle fija

das en los mínimos detal.les". 27 

La calificaci6n laboral. se reduce .entonces a una especi~ 

lizaci6n que en algunos casos presenta un alto grado de perfe~ 

cionamiento ya que su desarrollo se concentra en conocimien 

tos y capacidades particulares, pero siempre a costa del atro-

fiamiento de los de carácter general. Además, cuando esta espe-

26 Marx, Karl. Op. cit, p. 410 
27 Freyssenet, Michel, Op. cit. p. 35, 
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cializaci6n se lleva a sus máximos límites conduce a una desca

lificación casi total de la fuerza laboral, en este sentido es 

muy ilustrativo el comentario que hace al respecto Adam Smith: 

.• "Un hombre que gasta la mayor parte de su vida en la ejecu

ci6n de unas pocas operaciones muy sencillas, casi uniformes en 

sus efectos, no tiene ocasión de ejercitar su entendimiento o 

adiestrar su capacidad inventiva en la búsqueda de varios expe

dientes que sirvan para remover dificultades que nunca se pre

sentan. Pierde asi, naturalmente, el hábito de aquella potencia 

y se hace todo lo estúpido e ignorante que puede ser una criat~ 

ra humana" •28 En efecto, el sometimiento progresivo de los tra

bajadores directos a este tipo de tareas altamente fragmentadas 

inutiliza las capacidades creadoras que les permitían, no s6lo 

diseñar una mercancía y el procedimiento necesario pa=a elabora~ 

la, sino también sortear los problemas e imprevistos cotidianos 

propios del trabajo productivo. 

Los conocimientos y capacidades que pierde el trabajador 

manufacturero al sufrir la descalificaci6n que resulta del desarrollo 

de las fuerzas productivas son sustra!dos por el capital, dado que 

mediante esta apropiaci6n consigue el dominio progresivo sobre el 

proceso de producci6n. Por esto, " ••• Para el capitalista no sign~ 

fica nada que el primer paso -análisis- rompa s6lo el proceso 

mientras que el segundo -fragmentaci6n entre los obreros-, desmie~ 

bra al obrero también, y mucho menos desde el momento en que al 

destruir el oficio como un proceso bajo el control del obrero, él 

lo reconstituye como un proceso bajo su propio control".29 Aún 

2ª Smith, Adam. Op. cit. p. 687. 

13 Braverman, Harry. Op. cit. p. 440. 
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más, el capitalista no sólo se muestra indiferente ante el pro

ceso de descalificación de la fuerza laboral directamente pro

ductiva, sino que la propicia, dado· que los trabajadores que 

poseen calificaciones integrales o de un mayor nivel, constituyen 

un obstáculo para que lleve a cabo la apropiación real y total 

del proceso productivo. 

La asimilación capitalista de las nuevas funciones intele~ 

tuales que se refieren a la organización del proceso laboral lo 

posibilitan para ejercer un mayor dominio, tanto sobre las labores 

que lleva a cabo el. obrero, como sobre su misma conducta, ya aue, 

como señala Marx: "Es un producto de la divisi6n manufacturera 

del trabajo el que las potencias intelectuales del proceso mate

rial de la producci6n se les contrapongan corno propiedad ajena y 

poder que los domina" ~ 30 

Las "leyes técnicas del proceso de producción" introduci 

das por el capitalista en la manufactura son impuestas a los tra

bajadores en forma autoritaria a fin de aumentar su productivi

dad. Valiéndose de esas leyes se exige a los trabajadores la rea

lizaci6n de c~da .operaci6n laboral en un tiern~o límite previamen

te fijado, puesto CTue, dada la fuerte interdependencia existente 

entre los obreros que realizan las distintas tareas parciales, és

ta constituye la mejor forma de aprovechar al máximo su capacidad 

productiva. De aquí se deriva aue " .•• La unilateralidad e incluso la~ 

perfecci6n del obrero parcial se convi~ en su nerfecci6n en cuanto miarbro 

del obrero colectivo. El hábito de desempeñar una función unila

teral lo transforma en 6rgano naturalmente sequro de la misma, 

3 g Marx, Karl. op. cit. p. 440. 
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mientras que la interconexión del mecanismo total lo obliga a f~ 

cien.ar con la regularidad inherente a la pieza de una máquina 11 ! 1 

Por otra parte la fragmentación de las labores de los tr~ 

bajadores directamente productivos favorece al capital pues refueE_ 

za la dependencia de éstos hacia aquél. Dicho fen6meno obedece a 

que los operarios cuyo trabajo se divide, no pueden poner en fun-

cionamiento su fuerza laboral en forma independiente, ya que re-

quieren del conjunto de obreros cuyas tareas parciales constitu

yen la totalidad del proceso laboral. La cooperaci6n orgánica del 

conjunto de trabajadores con tareas fragmentadas únicamente se 

consigue a través de la direcci6n capitalista, ya que en ella se 

concentran los conocimientos que se refieren al funcionamiento 

general de dicho proceso. As~, el obrero resulta incapacitado pa

ra llevar a cabo un proceso de fabricaci6n en forma integral y 

queda subordinado técnicamente al capitalista, ya que, "su propia 

fuerza de trabajo individual se niega a prestar servicios si no 

es vendída al capital. Unicamente funciona en una concatenaci6n 

que no existe sino despu~s de su venta en el taller del capita

lista•, 32 quien adem.is, cierra toda posibilidad al trabajador para 

1que desarrolle una calificaci6n integral. 

La reestructura de la organizaci6n del trabajo en la manu~ 

factura también repercute en favor del capitalista al disminuir la 

duración del perfodo de formaoidn que requieren los operarios pa

ra producir dado que, a través de esta reduoci6n, logra la desva

lorizaci6n de la fuerza de trabajo.y e1 consiguiente aumento de 

la plusvalía.· 

31 Ibidem. p. 425, 
3 2 :tbidem. p. 439. 
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La adjudicaci6n de las funciones que se refieren a la or-

ganizaci6n del trabajo por parte del capita1, los posibilita 

para definir los puestos laborales directamente productivos de 

acuerdo con sus propias necesidades. Guiado por la basqueda de 

un aumento creciente en el volumen de sus ganancias disocia el 

proceso laboral y lo reestructura en forma tal que el contenido 

de los diversos puestos de trabajo ofrece una gama de funciones 

que presentan grandes diferencias entre si, y que van desde las 

más complejas hasta las más simples y rutinarias. 

Al reorganizar el proceso de trabajo el capitalista obtie-

ne un ·abaratamiento de la fuerza de trabajo, dado que, " ••• al 

dividir el trabajo que va a ser ejecutado en diferentes procesos, 

cada uno requiriendo diferentes grados de pericia y fuerza, pue-

de comprar exactamente la precisa cantidad de ambas que sean ne-

cesarías para cada proceso; mientras que, por otra parte, si to 

do el trabajo fuera ejecutado por un solo obrero, éste deberia 

poseer la suficiente pericia para ejecutar hasta lo más dificil 

y la suficiente fuerza para realizar lo m~s pesado de las opera

ciones en que di.cho trabajo está dividido" •33 A través del empleo 

de la fuerza de trabajo con ca1ificaciones la.l:orales diferentes e.1 capita-

lista consigue pagar a cada obrero en relación con las capacida

des y conocimientos que éste utiliza en forma directa e inmedia

ta durante la producci6n de mercancías. 

Un_ claro ejemplo de la desvalorizaci6n de la .fuerza de tra

bajo resultante de la descalificaci6n laboral que se presenta en 

3 3 Babbaje, Charl.es. "On the econO!lly of Machinery and Manufactures", Londres, 
1832; edici5n reimpresa, New York, 1963, pp. 44,45. Citado por: Braverman, 
Har:ry. 0p. cit. p. 101. 
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la manufactura, puede ser apreciado actualmente en la manufactu-

ra de la cer~mica. En la tabla No. 1 que aparece a continuaci6n 

pueden observarse las diferencias de salario entre las diversas 

categorías laborales que corresponden a los diferentes contenidos 

de las calificaciones laborales. Se aprecia cómo los salarios 

son directamente proporcionales a los niveles de c~lif icaci6n la-

boral. 

TABLA No. 1 

MANUFACTURA DE IJ!._ CERAMICA 

Relaci6n entre el contenido de la calificaci6n laboral 

y la remuneraci6n salarial 

Categorías 
I.aborales 

Contenido de 
la calificaci6n 
laboral 

~~~~~~~~~~ 

Salario Senana.J. 
(Prc:lredio Aprox.) 

Categerías 
calificadas 

~istas 

M>l.deros 

Fol:madores 

• Capacidades para inter 
pretar planos y figuras 

• Capacidades para escul
pir 

• Conocimientos generales 
sobre el proceso de fa
bricaci6n 

• Concx::imientos sobre las 
características y rra.1ejo 
del yeso 

• Capacidades para inter
pretar planos y figuras 

• Conocimientos :robre las 
características y nanejo 
de las pastas 

• Conocimientos generales 
sobre el proceso de fa
bricaci6n 

• Capacidades para el ma
nejo de m;,ldes 

• Capacidades para el m:me 
jo de pastas -

• Capacidades para tennfna 
do de piezas -

• Concx:frn.i.entos para es ti.,. 
nar tiempos de cuajado 

10,000 

8,000 

6,000 

Proceso de 
Formaci6n 
(Dur ..Aprox.) 

5 años 

3 años 

1 año 



cateqodas 
I.aborales 

Esmaltadores 

Pulidores 

DeooradoreS 

categor!as no 
calificadas 

Ayu:Jantes de 
trabajadores 
calificados 

Alllrentadores 
de hornos 

Acarreadores 
de rnateria1es 

Preparadores 
Y ITeZCJ..adores 
de pastas 

L:ilttJiadores de 
piezas 

Enpacadores 

Contenido de 
la ~graci6n 

• Conoc;Uroientos sobre la can 
posici6n de esnal tes 

• capacidades para la aplica
ci6n de esmtltes 

• capacidades manuales 
• Conoc;imientos y capacidades 

sobre manejo de materia
les. 

capacidades manuales pa
ra- pintura rGstica, file
teado y aplicaci6n de 
cal.canan!as. 

Salario Ser.anal 
(P=iedio Aprox.) 

6,000 

4,000 

4,000 

3,185 

3,185 

3,185 

3,185 

3,185 

3,185 

125. 

P.:roceso de 
Fonraci6n 

(Dur. Aprox.) 

1 año 

3 meses 

3 meses 

En esta tabla puede observarse tanbién que los distintos contenidos de 

las calificaciones y lás categorías laborales características de 

la manufactura demandan períodos de formaci6n que var!an consider~ 

blemente. Existen unos cuya duraci6n es casi tan larga como la de 

10s trabajadores que laboraban en las formas a.e producci6n anteriores, 
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otros, que no requieren de formación alguna, y los que se encuen 

tran en las fases intermedias. Con esto el capitalista consigue 

establecer, a la vez que una jerarquía ocupacional que varía en 

función de la complejidad de las labores, una escala de salarios 

que difiere de acuerdo con el período de formaci6n. Además, al 

establecerse,?or una parte, la apropiación del capital hacia las 

nuevas funciones de orden intelectual y, por otra, la tendencia 

a la simplificación creciente de las tareas, _los cargos labora

les manufactureros demandan progresivamente un menor número de 

conocimientos y capacidades productivas, lo que ocasiona una re

ducción general en la duración del proceso de formación. 

Las transformaciones que introduce el capitalista en la 

·estructura técnico-organizativa de la manufactura lo posibilitan 

para generar considerables aumentos en el volumen de producción 

de plusvalía, no s6lo a través de ia reducci6n en los niveles 

de calificaci6n de la :fuerza labo-ral, sino también mediante el 

aumento de la fuerza productiva del trabajo. 

de la productividad las enuncia claramente Adam Smith: '--~ ••• pri-

mera, de la mayor destreza de cada obrero en particular; segunda, 

del ahorro de tiempo que comárunente se p~erde al pasar de una 

ocupación a otra, ••• por ~ltimo, de la intervenci6n de un gran 

número de ~quinas que facilitan y abrevian el trabajo •.• " 3 ~. En 

otros términos: el aumento en la destreza de los trabajadores se 

3 ~ Smith, Mam. Op. cit. p. 11 
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consigue al fijar en forma permanente a un trabajador la reali

zación del menor número ~asible de 09eraciones tendentes a la 

simplificación, las ccales se repiten a lo largo de la jornada 

laboral. Primero, porcrue a través ce su ejercicio continuo se 

acrecientan rápidamente las capacidades productivas y nor consi

guiente la velocidad en la realización de las ~ismas. Además de 

que este hecho posibil~ta al capitalista para eliminar de las 

labores directamente prcductivas, el tiempo de trabajo ~ue el 

obrero d~stinar[a para reflexionar a fin de resolver nuevas ta

reas o problemas e imprevistos gue se presenten en sus labores 

cotidianas. 

En segundo lugar, debido al ahorro de tiempo aue se re

t gistra cuando el obrero car.ibia de la ejecuci6n de una tarea a 

otra, el ~ual se consigue al reducir al obrero a la ejecución 

de unas :::uantas labores, ya que cuando realiza un erran número 

de tareas. interrumpe frecuentemente su trabajo, sea 9ara cambiar 

de lugar de trabajo o para conseguir las herramientas necesarias 

para ia ejecuci6n de una nueva operaci6n. Y, en tercer lucra~, se 

consiguen aumentos en la productividad laboral a través de la in 

troducci6n de mac:ruinarias aue sustituyen a los ob::::eros en la ej~ 

cución directa de las tareas y ~ermiten optimizar el uso de la 

·.fuerza laboral al encargar a un solo operario el control de va

rias máquinas, " ... la productividad acrecentada obedece aquí a 

un gasto creciente de fuerza de trabajo en un espacio dado de 

tiempo -intensidad creciente del trabajo- ... o a una disminu

ción del consumo irnproducti.·,•o de fuerza de trabajo" 35 • 

35 ~!arx, Karl. On. cit .. p. 215. 



.128. 

4. La mecanizaci6n 

La basqueda incesante de un increoento continuo en los 

voltimenes de producci6n de plusval.!a por parte de los capitalis

tas, los conduce a ia introducci6n de la forma de producci6n 

mecanizada para llevar a cabo la producci6n de bienes. Esta for

ma de producci6n, cuyas innovaciones se presentan principalmente. 

en la estructura t~cnica del proceso productivo, se basa, por una 

parte, en la divisi6n del trabajo y la especialización de las he

rramientas realizados en la manufactura y, por otra, en la tec- · 

nolog.!a. 

La divisi6n ffianufacturera de las labores fundamenta la me

canizaci6n del trabajo al introd~cir y desa=rollar la es~eciali

zaci6n ce las herramientas y la fragmentaci6n de procesos inte

grales de trabajo en sus elementos constitutivos, debido a oue 

mediante estos procesos ambas .. t:.erramientas "1 tareas, se reducen, 

parcializan y simplifican en tal forma aue ~acen posible su pos

terior adaptaci6n a las máquinas. 

Dicha adaptaci6."1 es factible g=acias ·a la tecnolOC1.!a, aue es la a!)li

caci6n de la ciencia en el 9roceso produ::tivo, la cual entre otras cosas pertl'.f_ 

te el análisis de las l.a!::c:-es a fin de =-ocer y a!llicar ,. ••. esas pecas arar.des 

femas ~ntales cel :::ovirPiento bajo las cuales t=anscurre necesariamente, 

pese a la gran variecad de instrurentos empleados, toda la activi

dad productiva del cuerpo humano".'~o oue posibilita al capitalis

ta para subdividir las tareas directas ya fraq:nentadas hasta 

llegar a sus movimientos más ele~e~~les y, con base en ellos, re-

36 Marx, Ka.rl. Op. cit. p. 592. 
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construirlas como operaciones mecánicas que se transfieren a 

las máquinas .Así, cada operaci6n individual simple cc:n su ==esro~ente 
herramienta especial simple es materializada en una máauina diferente. 

La característica Íundamental de la mecanización ccnsis-

te en remplazar a los trabajadores por máquinas en la ejecuci6n 

directa de tareas productivas, mediante la transmisi6n del ma-

nejo y control de herramientas de trabajo tales como brocas, 

sierras, martillos, etc. que pasan de manos del obrero a un ex 

tremo de la máquina. Da aquí que la transformación técnica 

esencial se produzca a nivel de los instrumentos laborales. 

La maquinaria hace funcionar una o varias herramientas 

parcelarias a fin de relevar a los trabajadores que realizaban 

operaciones elementales con ellas. Ambas, la herramienta par-

cial y la operaci6n elemental, simplificadas· en la manufactura, 

son sustituidas por maquinaria. Por ejemplo, en la manufactura 

de la lana, los trabajadores especializados en limpiar, batir, 

teñir, cardar e hilar y sus respectivas herramientas espec.!.fi

cas, son sustituidos por maquinarías también especializadas. De 

este modo, "la yuxtaposición de procesos parciales de trabajo 

realizados por trabajadores distintos va a sustituirse históri

camente por la combinaci6n de máquinas que efect6an esos proce

sos parciales en luqar de los trabajadores". 37 

Las máquinas que se introducen en esta forma productiva son 

las que se llaman comeírunente máquinas-herramientas, compuestas 

por tres elementos: el motor, el transmisor y la herramienta de 

trabajo. La función del motor consiste en producir su propia 

energía con el fin de generar el movimiento de la totalidad del 

37 Freyssenet, Michel. 0p. cit. p, 39. 
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mecanismo; el transmisor se encarga de transferir, distribuir y 

regular el movimiento de la herramienta y, finalmente, la herr~ 

mienta en s!, que desempeña movimientos básicos, perfectamente 

controlados, sobre el objeto de trabajo que debe ser transfor

mado. Este objeto generalmente lo soportan las mismas máquinas 

o bien se coloca sobre soportes montados en.el piso.39 

Es importante resaltar que la transformaci6n que modifica 

,~sencialmente la relaci6n entre el hombre y los medios de traba

jo es la transferencia del manejo y control de las herramientas 

de trabajo, que pasan de las manos de los obreros a la máquina. 

Por ejemplo, la aplicaci~n de energía a las d~versas herramien

tas hace que ~stas optimicen el trabajo de los obreros que las 

manejan ya que aumenta su potencia y velocidad¡ sin embargo, no 

modifica en lo sustancial la relación que se establece entre am

bos, dado que la conducci6n de la herramienta permanece bajo el 

manejo y control del trabajador. 

El cambio de la relaci6n entre los traiYafadores y los m~ 

dios laborales se realiza fundamentalmente al proveer a la he

rramienta de una plataforma de movimiento como parte de la máqu~ 

na. A partir de este momento la herramienta pasa a foonar parte 

de la máquina misma¡ que se encarga de su conducci6n y control 

reemplazando las actividades humanas. "La fresadora con platafo:;:_ 

ma, el torno dotado -de asiento corredizo y la máquina de coser, 

todos ellos mueven herramientascortantes o agujas injertadas en 

huecos hechos en la estructura de la máquina o de alguna de sus 

38 Habicht, Frank H. Las Máquinas Herramientas Modernas. México, Cía. Editoriai 
Continental, S.A., 1976, pp. 12-14. 
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partes •.• El diseño de estas plataformas fijas de movimiento abre 

el camino para posteriores controles del movimiento de la herra

mienta o el material de trabajo ••• " 39 La sustitución del trabaj~ 

dor por la máquina en el manejo de la herramienta se presenta 

tanto en forma directa,en las máquinas más primitivas que imitan 

las labores que desernpe~aba el obrero, como de manera indirecta, 

en los casos de las más modernas cuyas operaciones se rediseñan 

a fin de optimizar su utilizaci6n. 

En la mecanizaci6n se presenta unafuerte tendencia a rem-

plazar, en forma progresiva, el mayor número posible de tareas 

manuales por operaciones mecánicas, de donde se deriva la exis-

tencia de un amplio rango de niveles de mecanización de las má-

quinas-herramientas. Pueden encontrarse máquinas simples que 

poseen bajos niveles de mecanización, ya que únicamente desernp~ 

ñan una o dos tareas universales elementales, cuyo resultado 

depende básicamente de la calificación del trabajador para man~ 

jarla y, por consiguiente, la mayor parte del trabajo directo 

de transformaci6n de la materia permanece en manos del obrero. 

As! como máquinas más complejas con altos niveles de mecaniza-

ci6n, que realizan en una sola operaci6n o en operaciones cont! 

nuas varias tareas simples anteriormente ejecutadas por máqui

nas-herramientas independientes. La polivalencia de estas máqui 

nas posibilita la realizaci6n casi total de un trabajo altarnen-

te es~ecializado en la cual el obrero tiene una intervenci6n 

mínima. 

Encontramos Un ejemplo de esta evoluci6n en el trabajo 

39 Braverinan, Harry. 0p. cit. p. 221. 
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realizado con tornos mecánicos: '.'Los primeros tornos sólo efec-

tuaban una operación cada uno; uno desbastaba, otro perforaba, 

otro calib~aba, un Gltimo torno hac~a el terminado. El principio 

por el cual se reúne una multiplicidad de herramientas en una 

misma m~quina vigilada por un solo obrero, no degrada para nada 

la perfección de cada operación y disminuye el riesgo de imprec~ 

si6n en el paso de una a otra. La mayor parte de las piezas sólo 

son trabajadas dos veces: cuando llegan como acero forjado en 

bruto, y a su salida como piezas terminadas".~ºPara llegar a la 

producci6n de máquinas ·polivalentes y complejas es necesario pa-

sar primero por la especializaci6n de las tareas que llevan a 

cabo los obreros que manejan máquinas universales, a fin de que 

las operaciones parciales que éstos realizan sirvan. de base con

ceptual para su posterior adaptación a la máquina compleja. 

El manejo de la herramienta por parte de la máquina permite 

superar limitaciones humanas, tales como la baja velocidad, la 

falta de precisión, la magnitud reducida de las labores y del v~ 

lumen de producción. Las máquinas-herramientas ofrec~n las si

guientes ventajas: aumentan la velocidad de producción al aplicar 

un impulso indiscutiblemente mayor gracias a su fuerza motriz; 

controlan en forma rigida las herramientas a fin de generar un 

movimiento continuo y unifonne; pueden construirse en diversos 

tamaños para posibilitar la 9roducción de mercancias, de 

di..~ensiones inferiores y sureriores a aquéllas que se elabo 

ran cuando los instrumentos de trabajo están en manos de los hom 

bres¡ y, por dltimo, desarroilan una gran potencia ~ue per

~'Friedman, Georges. La crisis del progreso. Barcelona, Ed. Laia,1977, pp. 
141 y 142. 
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mite el funcionamiento simultáneo de varias herramientas bajo 

el control de un solo trabajador. 

la. mecanización se implanta de tres maneras diferentes: median

te la cooperación de un determinado número de máquinas homogé

neas; a través de la coordinación de un sistema de ~quinas het~ 

rogéneas entre las que se divide la totalidad del trabajo de fa

bricaci6n, o bien mediante la integraci6n de mercancías cuyos 

elementos parciales son subelaborados por grupos diferentes de 

máquinas-herrall\~enta. Las variaciones entre estas formas de meca 

nizaci6n se derivan del grado de complejidad de los productos 

que en ellas se fabrican. 

El primer tipo de producci6n mecanizada se realiza con base 

en la cooperaci6~ de varias máquinas-herramienta homogéneas aue 

fabrican en forma integral la totalidad de un producto sencillo. 

La estructuración de estas máquinas integrales se basa en proce

sos totales de trabajo que en la manuÍactura habían sido fragmen

tados en una serie de tareas llevadas a cabo en forma sucesiva y 

que, posteriormente, se reconstruyen e incorporan a una máquina

herramienta individual, a través de la combinaci6n de diferentes 

herramientas simples, producto también de la especializaci6n ma

nufacturera. Este tipo de máquina, asistida por un obrero: "Eje

cuta todas las diversas operaciones gue ejecutaba un artesano con 

1 su herramienta, por ejemplo, el tejedor con su telar, o que eje

cutaban· por turno diversos operarios con distintas herramientas"~ 1, 

y como resultado genera un producto totalmente acabado. 

* 1 Marx, Karl, Op, cit, p. 460, 
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El segundo tipo de producci6n mecanizada se presenta en los 

casos de elaboración de productos complejos y se basa en la coo

peraci6n de máquinas-herramienta diferentes, entre las que se di 

vide la totalidad del trabajo productivo. 

Cada una de las m~quinas heteroqéneas .. ordenadas en un proceso 

de transformación gradual,realiza un ndmero linitado de operaciones 

parciales, . é'.l cabo de las cuales suministra un producto ser.:i.trans

formacó que es introducido en la máquina si~ufente a fin de gue re~ 

lice la part~ del proceso aue le corresponde, hasta aue al final del 

conjunto de máquinas, se obtiene el producto totalmente elaborado. 

El tercer tipo de producci6n mecanizada se lleva a cabo a 

través de ia cooperación de grupos heterogéneos de rnáquinas-herr~ 

mienta, entre los que se distribuyen los diferentes subproductos 

y partes que integran mercancías que presentan un alto grado 

de complejidad, tales como automóviles, electrodomésticos, tracto 

res, etc. 

Los difentes grupos de máquinas constituyen las diversas fa

ses del proceso productivo y pueden estar integrados de dos mane

ras distintas. Una de éstas consiste en la coordinación de varias 

máquinas-herramienta heterogéneas que realizan la parte del proce

so que les corresponde, en la misma forma que lo hacen las m~qui

nas que llevan a cabo el segundo tipo de producción mecanizada. 

Sin embargo, en lugar de producir una mercancía acabada generan 

subproductos que presentan cierta complejidad. La otra consiste 

en la reunión de un número determinado de máquinas-herramienta 

homog~neas que Gnicamente producen partes o piezas parciales del 

producto total. En ia fase final de este tipo de procesos se reG-



135. 

ne el conjunto de piezas y subproductos parciales, a fin de ensan 

blarse para constituir un producto integrado. 

En las fases más desarrolladas de la mecanizaci6n se introdu 

cen transportadores de material a fin de establecer y conservar 

el nexo entre los trabajos independientes que opera cada rn.iguina 

y lograr el desarrollo ininterrumpido del proceso de transforma

ción y transportaci6n de los materiales y subproductos. El éxito 

de la continuidad del proceso depende principalmente de la sustitu 

ci6n de la mano de obra por sistemas mecánicos de transportación 

tales como planos inclinados, cadenas o bandas de circulaci6n con

tinua, etc. Estos tienen 1a funci6n de conducir en forma constante 

e ininterrumpida el material a través de las diÍerentes fases pro

ductivas. 

El desenvolvimiento de este tipo de producción se fundamenta 

en el principio de continuidad de la producci6n, que consiste en 

la circulaci6n casi permanente de los subproductos y materiales a 

través de la serie de etapas que componen la totalidad del proceso 

productivo. 

Estos tres tipos de producción, que integran la forma de pro

ducci6n mecanizada se basan en la uti1izaci6n de máquinas complejas 

cuya producción se caracteriza por su continuidad, regularidad, 

uniformidad y capacidad para ser programadas con antelación. 

4.1. La Organizaci6n Científica del Trabajo 

Pararelamente al perfeccionamiento de la producción me

canizada, la clase capitalista introduce la Organizaci6n Cient!fi 
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ca del trabajo o taylorismo que se dirige fundamentalmente a la 

organización del trabajo directo relacionado con las máqui~as. 

Esta nueva forma de organización se basa en la obra de Frederick 

Winslow Taylor que postula tanto sus consideraciones respecto a 

las motivaciones del hombre hacia su trabajo, como un conjunto 

de principios elementales de organizaci6n y administraci6n cel 

trabajo, que fueron replanteados y perfeccionados por especiali~ 

tas dedicados a la aplicaci6n de esta nueva corriente de pe~sa

miento. su implantaci6n se ha generalizado en la mayoría de las 

empresas porque a través de ésta el capitalista logra, en for;::;a 

consciente y sistemática, conformar una fuerza de trabajo si~ple, 

adaptable a un amplio rango de tareas elementales. 

En el estadio de desarrollo de las fuerzas productivas pre

vio a la introducción de la Organizaci6n Científica del Trabajo, 

se presentan muchos procesos productivos o fases de éstos que pe=: 

rnanecen bajo el control técnico de los trabajadores, dado que el 

resultado cualitativo y cuantitativo de muchos puestos depenCfe de 

la calificaci6n de la fuerza laboral y de su iniciativa para tra

bajar con mayor inte~sidad. Consciente de que la calificaci6~ la

boral que poseen los trabajadores los provee de un poder que les 

permite resistirse ante las demandas de aumentar su productividad, 

ei capitalista introduce el taylorisno a fin de incrementar su 

volumen de ganancias. 

En la interpretaci6n de Taylor sobre la posici6n de los tra

bajadores acerca de sus iabores, éste atribuye su =esistencia a 
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aumentar el rendimiento productivo a las siguientes causas: 

"Primero. La mentira que desde tiempos inmemoriales ha sido 
casi universal entre los trabajadores, de que todo aumento 
material en el rendimiento del trabajador o de cada máquina 
de la industria, habrá.de tener corno resultado final, dejar 
sin trabajo a un gran na.mero de obreros ... Bajo esta falsa 
idea una gran proporci6n de los trabajadores ... trabajan a 
diario poco a poco con el fin de reducir su rendimiento. Ca 
si todos los sindicatos obreros han establecido, o piensan
establecer, reglas que tiene por objeto reducir el rendi
miento de sus afiliados .•• 

Segundo. Los defectuosos sistemas de administración que son 
de uso corriente y que hacen necesario que todo trabajador 
rebaje su rendimiento o trabajo poco a poco, para poder pro 
teger ·así sus intereses más caros ... Este haragarieo o 'bajo 
rendimiento' tiene su origen en dos causas. Primera: el ins 
tinto y la tendencia natural en el hombre de tomarse las co 
sas con calma, a lo que podríamos llamar 'poco rendimiento
natural'. Segunda: ••• el "bajo rendimiento sistemático" 
(originado en el trabajo a destajo que genera que) el inte
r~s de cada trabajador esté en ver que ninguna labor se ha
ga más aprisa de lo que se ha estado haciendo en el pasado ••. 

Tercero. Los ineficientes rn~todos establecidos a ojo de buen 
cubero que todavía imperan casi universalmente en todos los 
oficios y en cuyo ejercicio malgastan ~ran parte de sus es
fuerzos todos nuestros trabajadores." 4 

Para el creador de 1a Organizaci6n Cientrfica del Trabajo, 

es claro que la resistencia obrera a generar una mayor productiv! 

dad es posible en ra~6n del dominio técnico del trabajador sobre 

sus labores, el cual se deriva de la posesi6n de los obreros sobre 

los conocimientos y capacidades necesarios para desempañar su tra-

bajo y de la desposesi6n de los mismos por parte de la direcci6n. 

Taylor agrega, que ~sta es la raz6n por la cual el capitalista 

depende de la iniciativa del trabajador para conseguir incremen-

tos en la producci6n,de aquí que "los directores más experimenta-

dos •.. reconocen que la tarea que les corresponde es inducir a ca 

da trabajador a que haga uso de sus mejores esfuerzos, de su tra-

42 Taylor, Frederich w. Principios de la Administraci6n Científica. México, 
Herrero Hermanos Sucs,, S.A., 1961, pp. 24-31. 
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bajo más asiduo, de todos sus conocimientos tradicionales, de to~ 

da su habilidad y de todo su ingenio, así como de toda su buena 

voluntad (en una palabra, de su 'iniciativa') ,para dar así el má-

xi¡¡¡o rendimiento a su patrón" .4 3 Taylor hizo consciente el hecho 

de que entre la clase capitalista y la clase asalariada, la cali

ficación laboral es uno de los elementos centrales de la correla-

ci6n de fuerzas, dado su papel en el control del trabajo. De aquí 

se desprende su afirmación en el sentido de que la masa de los c~ 

nocimientos poseídos por los trabajadores "constituye el·activo 

o posesión principal" 44 que éstos tienen en sus manos. 

Taylor se basa en dos supuestos: Primero: que los obreros se 

proponen expresamente trabajar lo menos posible y segundo, qtic es 

factible que ello ocurra debido a que ~stos gozan de la prerroga-

tiva de decidir, con base en sus conocimientos y capacidades pro-

ductivas, la forma en que deben realizar su propio trabajo. A par

tir de estos supuestos asegura que será posible obtener la máxima 

productividad por parte del trabaj~dor cuando se consiga el con

trol total de la direcci6n sobre la fuerza de trabajo, mediante la 

elilllinaci6n de la ca~ificaci6n que ésta conserva, dado que, por es 

te medio, se acaba con la posibilidad de que el obrero ejerza la 

iniciativa en su propio trabajo y, con ella, .su control sobre sí 

mi.smo. 

Tanto para Taylor, como para los capitalistas cuyo pensamie~ 

to representa,la Organizaci6n Científica del Trabajo se introduce 

para controlar a la fuerza de trabajo a fi.n de acabar con su resis 

tencia y obtener de ella el mayor rendimiento posible con.el fin 

Ibídem. p. 38. 
4 ~ Z:bí~ p. 37. 
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de lograr lo que Benjam.ín Coriat expresa muy claramente: "eludir, o 

mejo= quebrar, lo que llaman 'pérdida de tiempo' y que nosotros 

llamare..~os por su mombre: resistencia obrera al trabajo asalaria

do". "5 Taylor consigue este objetivo a través de la aplicaci6n de 

un método de organizaci6n del trabajo que conduce a la simplifica

ci6n del trabajo directamente productivo y a su consiguiente subor 

dinaci6n bajo el dominio del capital. 

Taylor refuerza la necesidad de transformar la tradicional 

organización del trabajo mediante la exposición de un argumento 

técnico, al plantear el tercer motivo que impide obtener la máxima 

productividad por parte del trabajo: la prevalecencia de métodos 

laborales establecidos en forma empírica por los trabajadores. Co~ 

sidera que: "En lugar de contar solamente con una forma que sea g~ 

neral.mente aceptada como rnodelor se utilizan a diario, digamos, 

cincuenta o cien formas diferentes de hacer cada elemento del tra-

bajo.n~&Ante·este hecho expone .La necesidad de establecer para ca

da operación laboral "la única mejor forma" de llevarla a cabo, pa

ra lo cual es necesaria la impla.~taci6n de la Organización Cient!f~ 

ca del Trabajo, dado que ésta posibilita "un estudio y un an~lisis 

cient!fi.co" de todos los procedi:mientos laborales. 

De acuerdo con los postulados de Taylor, la introducci6n de 

la Organizaci6n Cient.!fica del Trabajo exige ciertas "obligaciones" 

por parte de la direcci6n de las empresas, las cuales se agrupan ba 

jo cuatro categorías; 

45 
Coriat, Benjamín. Ciencia, Técnica y Capital. Madrid, H. Blume Ediciones, 1976, 
p. SB. 

~ 6 Taylor, Frederick w. Op. Cit. p. 37. 
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~Primero. Crean una ciencia para cada elemento de trabajo del 
obrero, ciencia que viene a sustituir el sistema empírico. 

Segundo. Escogen científicamente y luego adiestran, enseñan 
y forman al trabajador, mientras que, en el pasado, éste es
cogía su propio trabajo y se adiestraba lo mejor que podía. 

Tercero. Colaboran cordialmente con los trabajadores para 
asegurarse de que todo el trabajo se hará de acuerdo con los 
principios de la ciencia que se ha ido creando. 

Cuarto. Hay una divisi6n casi por igual del trabajo y de la 
responsabilidad entre la dirección y los trabajadores. Los 
elementos de la dirección toman para sí todo el trabajo pa
ra el que está mejor dotado que los trabajadores, mientras 
que, en el pasado, casi todo el trabajo y la mayor parte 
de la responsabilidad se cargaba sobre los hombres de los 
trabajadores." 47 

Agrega que los estudios realizados para la introducción y 

desarrollo de la Organizaci6n Científica del Trabajo deben efectuaE_ 

se en departamentos independientes del proceso productivo -de donde 

surgen las oficinas de Organizaci6n y Métodos-, llevados a cabo por 

especialistas -lo que genera profesiones tales como la ingenier!a 

industrial- y realizados con base en el método que se emplea en las 

ciencias exactas, o''método sistem~tico•: La adaptación de dicho méto 

do al taylorismo fue desarrollada en forma precisa por sus seguido-

res, quienes la exponen como sigue: 

~' 

na} Definición del problema. Se prepara una exposición generaL 
del objetivo a conseguir, es decir, se formula el problema· 

b) Análisis del problema. Se obtienen los datos determinando 
las especificaciones y restricciones y se describe el métc 
do actual, si la actividad se está ya realizando. -

c) Basqueda de las posibles soluciones. Se ensaya el método 
de eliminación, utilizando listas de control y aplicando 
los principios de economía de movimientos y se emplea la 
imaginación creadora. 

d) Valorización de las diversas ~oluciones posibles. Se deter 
mina la mejor solución, que puede ser el método que dé el
costo mínimo o requiera menos capital, el método que perrní 
ta fabricar el producto en el menor plazo o el que dé la -
calidad óptima o el mínimo desperdicio de material· 

Ibídem. p. 41. 
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e) Recomendaciones para puesta en práctica. Se prepara un 
info~e escrito y se expone verbalmente, teniendo a na
no tocos los datos necesarios y previ.endo las pregun
tas. - "ti 

De aquí se deriva el. car~cter "científico" del taylorismo y 

1a generalizaci6n del t~nn.ino hacia la totalidad de los plantea-

mientes que propone. 

El m~todo introducido por la Organización Científica del 

Trab~jo puede sintetizarse en tres etapas consecutivas: la pri.m~ 

ra comprende un trabajo analitico en el. que se descomponen las 

labores originales dominadas por los trabajadores¡ la segunda, 

una actividad constructiva que recompone nuevas tareas control.a

das por el capital¡ la tercera, una 1abor de entrenamiento y co~ 

trol que posibilita la reali.zaci6n de las nuevas tareas conforme 

a su descripción y planificaci6n previas. 

Para llevar a cabo la primera etapa es necesario reducir 

las tareas origina1es y comp1ejas en sus elementos constitutivo?; 

esto se logra a trav~s del_ análisis de cada puesto de trabajo i!!_ 

dividua1, y se realiza mediante el estud:í.o detal1ado y la clasi

J;icación de cada una de las tareas y/o movimier.tos básicos que 

lo integran. Para ello, es necesario "reunir todos los conocimien 

tos tradicionales que, en el. pasado, han pose!do los trabajadores 

••• clasificarlos, tabularlos y reducirLos lueqo a reglas, leyes y 

f6:rmulasn
49 

El proceso analítico ~n cuesti6n comprende los si

guientes pasos: 
48

:Sarnes, Ra1ph. Estudio de movimientos y tiempos. Madrid, Ed. Aguil.ar, 1979, 
49p.2y3. 

Tay1or, Frederick w. Op• cit. pp. 39 y 40. 
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"a) Dividir el trabajo de un hombre que realiza una tarea, 

~en movimientos elementales sencillos. 

b) Descubrir todos los movimientos indtiles v prescindir 

de ellos. 

c) Estudiar, uno tras otro, cómo hacen cada movimiento ele-

mental con su tiempo corresfondiente, de forma que pue

da ser hallada rápidamente. 

e) E'studiar y registrar e1 porcentaje de tiempo C!tJe debe añadirse :oa-

ra cubrir el per!odo de adaptaci6n de un buen trábaja

dor a una tarea que hace por primera vez. 

f) Estudiar y registrar el porcentaje de tiempo que debe 

concederse para descanso, as! como los intervalos en que 

debe tomarse ese descanso, con objeto de eliminar la fa

tiga'" •50 

Este proceso anal!tico en el que' los trabajos concretos son 

descompuestos y clasificados en tipos generales de movimientos ia

borales elementales, ouede aolicar!'le a todo tipo d<'> labores i.nde-

pend.ientenente de sus particularidades. De aqui que los ejemplos 

presentados por Taylor abarquen, desde las tareas más simples, ta

les como el transporte de materiales, la construcci6n de muros de 

ladrillo, e1 paleado de materia1es, etc., hasta las 1abores más 

comp1ejas como la de diversos maquinistas que manejan ~áquinas-h~ 

rramientas tales como tornos, fresadoras, forjadoras, etc., cada 

uno de los cuales realiza diÍerentes tipos de productos con disti!! 

tos materiales. 

so Subcomisi5n de Admir.ístración de la A.S.M.E.: "The Present State of the Art 
of Management" Transactions of the A.S.M.E., Vol. XXXIV, p. 197, 198, año 
1912. Citado en : Aa.rnes, Ralph. Oo. cit. p, B. 
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La segunda etapa que consiste en la restructuraci6n de nuevas 

tareas, se realiza con base en los elementos simples de trabajo ge

nerados en la etapa anterior. A part.ir de la utilización de técnicas 

racionales -estudia de tiempos y movimientos- se seleccionan los 

movimientos más adecuados para ejecutar la nueva tarea, se estable-

ce un tiempo promedio para la ejecución de cada uno de ellos, se su 

man los diferentes tiempos y en esta forma queda integrada la nueva 

tarea. Este proceso constructiva, que complementa el que se realiza 

en la etapa anterior, fue expuesto por Taylor en la siguiente far-

ma: 

"g) Reunir en grupos las combinaciones de movimientos elemen 
tales en el mismo orden que se suceden en la práctica y
registrar y clasificar· estos grupos de forma que puedan 
ser encontrados rápidamente. ' 

h) De estos registros es relativamente fácil seleccionar la 
serie de movimientos más apropiados para realizar un tr~ 
bajo determinado y, sumando los tiempos de estos movimien 
tos y añadiendo los porcentajes de suplementos adecuados; 
obtener el tiempo en que debe hacerse cualquier tipo de 
trabajo. 

i) La descomposición de una tarea en sus elementos, casi 
siempre revela el hecho de que muchas de las condiciones 
en que se desarrolla dicho trabajo son defectuosas: por 
ejemplo, que las herramientas empleadas son inadecuadas, 
que las máquinas utilizadas necesitan perfecionamiento, 
que son malas las condicio;.es sanitarias, etc. El canoci 
miento obtenido de esta forma conduce frecuentemente a -
realizar un trabajo constructivo ·de orden superior, a la 
normalizaci6n de las herramientas y las condiciones y a 
la invenci6n de máquinas y métodos más perfectos". 51 

En su exposici6n sobre la Organizaci6n Científica del Trabajo, 

Taylor considera que existen una gran variedad de métodos y herra-

mientas de trabaja para efectuar la misma actividad laboral, y que 

"entre los diversas métodos e instrumentos utilizados en cada ele-

mento de cada oficio hay siempre un método y un instrumento que son 

m~s rápidos y mejores que cualquiera de los dem~s".~ As!, en su bús 

SlJ:bidei::i.. p. 8 1 9. 
52 Taylor, :Frederich w. Op. cit. p. 31. 
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oueda por establ.ecer "el. tinico mejor canino" rara realizar 

una tarea Tayl.or propone l.a modificaci6n, en forma simultánea, de 

l.os métodos e instrumentos de trabajo. 

En l.os dos primeros incisos del proceso reconstructivo ex-

puesto anteriormente, Tayl.or describe puntual.mente el procedimie::_ 

to necesario para encontrar el mejor método de trabajo desarrol.la

do con base en el estudio de los movimientos y tiempos de trabajo 

y l.a utilización del cronómetro. En el. úl.timo inciso plantea la 

necesidad de desenvolver l.as mejores herramientas de trabajo y 

para conseguir dicho objetivo más adelante sugiere que l.os téc-

nicos especial.izados encargados de sel.eccionar, transformar e inno 

var las herramientas de trabajo más adecuadas partan de. los si

guientes principios: 

"l. que se proceda a un estudio profundo de cada tipo de he

rramienta de las utilizadas empíricamente. 

2. que se determine mediante el estudio de tiempos, l.a vel~ 

cidad de empleo de cada una de eflas. 

3. que los aspectos interesantes de cada una de estas herra 

mientas s.eari. reunidos en una nueva, normal.izada, que pe::: 

- mita al. obrero trabajar más rápido y co¡ mayor zacilidad 

que antes, 

4. esta herramienta debe ser adoptada ahora en lugar de las 

antiguas; su empleo ha de ser mantenido hasta que sea 

superada por otra que, tras el estudio de tiempos y movi

mj.entos, se muestre todavía mejor···53 

53 Taylor, F. w. La Dirección scientifique des entrepreses, Marabout, p. 282, 
citado en: Coriat, Benjamín. 0p. cit. p. 99. 
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As!, la definici6n de las nuevas herramientas, realizada me

diante los principios del taylorismo, se fundamenta en un doble 

criterio: primero, facilitar en un grado máximo la parcelaci6n 

del trabajo, "de forma que los departamentos de preparaci6n del 

trabajo, puedan programar hasta 1/100 de minuto de ciclo operato

rio y confiar su ejecuci6n a cualquier trabajador"54
; segundo, per

mitir la mayor productividad posible por parte del obrero. 

Taylor tínicamente inici6_el estudio de los movimientos y 

tiempos de trabajo, esta técnica fue posteriormente perfeccionada 

por sus seguidores con nuevos métodos.y técnicas de análisis. Frank 

B. Gilbreth fue uno de los investigadores que aport6 más contribu

ciones a la nueva escuela de organización del trabajo, entre las 

.más importantes se encuentran el desarrollo del estudio de los i~i

cromovimientos de trabajo y de los medios t~cnicos necesarios para 

llevarles a cabo, as! como el establecimiento del cuadro de los nom.i 

nades "therbligs" en los que se agrupan los movimientos básicos del. 

cuerpo. 

El estudio de los micromovimientos consiste en la de.term:ina

ci6n y clasificac:i6n de los movim:ientos básicos del cuerpo humano, 

o en la subdivisi6n de una operaci6n en sus elementos fundamenta1es. 

Para llevarlo a cabo se utiliza poco el cron6metro, Hadó que se re

quieren instrumentos de medici6n que proporcionen mayor precisi6n, 

tales como la ciclograf!a, la cronoc:iclograf!a, las fotografías 

estrohosc6picas y la cámara de cine. Un ejemplo muy ilustrativo de 

la form~ en gue se utilizan estos instrumentos para la med:ici6n de 

los micromovimientos lo constituye la cáluara de cine. Esta se com

plementa con un ·medidor de tiempo y una cfunara fotogr!f ica· que pe_=: 

5 ~coriat, Benjamín. 0p. cit. p. 98. 
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miten apreciar con exactitud los intervalos de tiempo en la pelícu

la, de manera que, junto a cada movimiento elemental o micromovimie~ 

to registrado en la cinta, aparece la cantidad de tiempo que corres

ponde a su realizaci6n. Estas técnicas fueron complementadas poste

riormente con instrumentos más avanzados. 

El procedimiento para estudiar los micromovimientos que inte

gran tareas cuyos m~todos de ejecuci6n se desea optimizar contempla 

l.os siguientes puntos: "!)realizar la pe?l!cula; 2) analizar la pel.l'.c~ 

la; 3) hacer ·'!ll gráfico de los resultados del analisis, y 4) desarro

llar un método mejor aplicado a los principios de econom!a de movi

mientos." 55 Tales principios exponen muy claramente la simplicidad 

a que puede llegar el trabajo directo como resultado de la introduc

ci6n del estudio de los movimientos y tiempos de trabajo. Los prin

cipios ~e economía de movi.Inientos acerca de la utilizaci6n del cuer

po humano son los siguientes: 

"l. Ambas manos deben comenzar y termi11ar sus movimientos a 

l.a vez. 

2. Ambas manos no deben permanecer inactivas a la vez, exce~ 

to durante periodos de descanso. 

3. Los movimientos de los brazos deben hacerse simulttinea

mente y en direcciones opuestas y simétricas. 

4. Los movimientos de las manos deben quedar confinados en 

la clasificaci6n rn&s baja compatible con la posibilidad 

de ejecutar satisfactoriamente el trabajo. 

S. Siempre que sea posible, debe emplearse la impulsi6n pa

ra ayudar al obrero y ~sta debe reducirse a un m!nico si 

SS~- p. 222. 
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se ha de vencer con esfuerzo muscular. 

6. Son preferibles los movimientos suaves y continuos de 

las manos a los movi.Illientos en zigzag o en línea recta 

con cambios de dirección repentinos y bruscos. 

7. Los movimientos balísticos son más rápidos, más fáciles 

y más exactos que los restringidos. 

B. Debe disponerse el trabajo de modo que permita un rit

mo fácil y natural, siempre que sea posible. 

9. Los puntos en que se fija la mirada deben ser tan esca

sos en nGmero y tan pr6ximos entre sí como sea posible.11
5€ 

Por otra parte, el cuadro de "therbligs" presentado por 

ilbreth es el primer intento de estandarizar los movimientos bá._ -:.

os del cuerpor este investigador consiguió desarrollar los de las 

nos detalladamente, subdividiéndolos en un ciclo de 17 movimien

os e1ementales. En el cuadro que se utiliza actualmente entre los 

studiosos de los movimientos y tiempos de trabajo se Rda a cada mo

imiento un nombre, un símbolo, un código de color y un tiempo de 

iezmilésimas de minuto. Los sLlnbolos básicos del mov-"....miento son da 

os en un reciente libro de texto por el presidente de la División 

e Ingeniería Industrial de la Universidad de Wisconsin, en la forma 

sigue: 

A Agarrar RI Retardo Innevitable 

DC Dejar Carga RE Retardo Evitable 

p Posición s Sostener 

pp Pre-Posici6n D Descansar 

E Ensamblar PN Planear 

56 ~·P• 222. 
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DA Desemsamblar I Inspeccionar 

u Usar e Caminar 

B Buscar L Ladearse 

s Seleccionar ST Sentarse 

TC Transportar Cargado PD Ponerse de pie 

TV Transportar vac.ío AR Arrodillarse". 5 7 

Los estudios de movimientos y tiempos que se llevan a cabo 

en la actualidad comprenden básicamente: un estudio completo de 

micromovimientos, que incluye la aplicación de los principios de 

econom.ía de movimientos. Y el establecimiento de los tiempos me

dios de trabajo para cada elemento de la nueva operaci6n, fijado 

a partir de las tablas estandarizadas, o bien de la aplicaci6n de 

las técnicas antes expuestas. 

Todo estudio de organizaci6n del trabajo se fundamenta en 

dos principios básicos; el primero contempla la individualizaci6n 

del trabajo a partir de la cual todas las tareas laborales son 

particularizadas mediante la asignación de una actividad especí

fica y diferente para cada obrero, además, para evitar distracci~ 

nes e indisciplina por parte de los trabajadores, se les ubica en 

espacios muy separados entre s.í; el segundo abarca la sirnplifica

ci6n de las tareas que establece la subdivisión máxima de cada 

puesto de trabajo mediante la asignaci6n de un número mínimo de 

actividades simples y ~otalmente elementales. 

La tercera etapa del método de organización del trabajo co~ 

siste en la aplicación práct~ca de los principios fundamentales 

del taylorismo a través de la especificación precisa de la forma 

en que debe ejecutarse el trabajo. Las tareas que se reestructu-

57 Braverman, Harry. Op. ci~. p. 205. 
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raron a partir de la realizaci6n de las etapas anteriores -la sim

plificación de labores en sus elementos básicos y el establecimi.e~ 

to de movimientos y tiempos precisos para la reconstrucci6n de ca

da nueva tarea- se transmiten a los trabajadores mediante instruc-

cienes que detallan en forma minuciosa cada uno de los movimientos 

que deben efectuar, el tiempo en el que deben realizarlos, las he

rramientas que deben usar, la forma en que deben emplearlas, así 

como el modo en que deben comportarse en caso de que se presenten 

problemas o imprevistos. Para llevar a cabo esta etapa es necesa-

rio que la direcci6n, por una parte, realice la descripci6n deta-

llada de cada puesto de trabajo y entrene a su personal en el des

empeño del mismo y, por otra, que efectae la programaci6n previa 

de todos los elementos del proceso de fabricaci6n. De aquí que 

Taylor subraye que: "para trabajar de acuerdo con leyes científi

cas, la administraci6n debe hacerse cargo de gran parte del trabajo 

que ahora se deja a los obreros y ejecutarlo ella; casi cada uno de 

los actos del trabajador ha de ir precedido de uno o más actos pr~ 

paratorios por parte de la administraci6n" •58 

La descripci6n de las tareas laborales se lleva a cabo me-

diante el .recuento detallado de 1os gestos y movimientos que debe 

efectuar el trabajador. Generalmente esta descripción es especificada 

por escrito a fin de asegurar que el obrero siga las normas prescr:!:_ 

tas. Los criterios tomados en cuenta para efectuar la descripci6n 

de las normas de trabajo son las siguientes: el trabajador debe re

cibir ".· •• solamente la info=aci6n esencial ••• La in:formaci6n debe 

presentarse de manera que permita al operario reaccionar a elia de 

58 Taylor, .Frederick, w. Principios de 1a Administración Científica. México, Herre-
ro ñermanos Sucs. S.A., 1961, p. 32. 



150. 

manera 6ptirna. En la fase de decisi6n debe disponer el trabajo de 

manera que las interpretaciones y decisiones sean automáticas en 

lo posible. El ndm.ero de elecciones_que debe realizar el operario 

durante un tiempo dado será el menor posible •.. " 59 Además, para 

que el trabajador se apegue fielmente a las prescripciones de los 

especialistas es necesario adiestrarlo en la ejecuci6n de la nue-· 

va labor proceso que, por su simplificaci6n y sencillez, puede 

llevarse a cabo en el mismo lugar de trabajo. 

En lo que se refiere a la programación previa del proceso 

de fabricaci6n, la totalidad de las tareas que lo conforman se 

desintegra en tareas elementales a fin de planificar en detalle 

cada una de ellas, y en esta forma conseguir la reducci6n de la 

incertidumbre y ·1a previsi6n de los posibles problemas. 

Así, mediante la prograrracidn y el establecimiento previo de 

los contenidos de la tarea laboral, síntesis de los planteamien

tos básicos del taylorismo, el capitalista puede controlar cada 

paso del proceso de fabricáci6n y el modo en que se lleva a cabo, 

por ello el mismo Taylor señala: "Quiz~ el elemento miis destacado 

de la adrninistraci6n científica moderna sea la idea de la tarea 

o labor. El trabajo de cada operario queda totalmente planificado 

por la dirección ••. en la mayoría de los casos cada operario reci-

be instrucciones completas por escrito, describiéndole detallada· 

mente la tarea que tiene que llevar a cabo, así como los medios 

que habrá de emplear para realizar el trabajo" .60 Esta definici6n 

precisa de la forma en que debe trabajar el obrero posibilita al 

capitalista para conformar una fuerza de trabajo ejecutora de 6r-

59 Barnes, Ralph. 0p. cit. p. 212. 
so Taylor, Frederick w. Op. cit. p. 42 y 43. 



denes que se caracteriza por generar una gran productividad y por 

carecer de conocimie.ntos y capacidades técnicas específicas. 

La implantación de la Organi2aci6n Cient!fica del Trabajo 

genera que se estructuren puestos laborales cuyo contenido alta

mente especializado está limitado en el namero y la variedad de 

operaciones que se realizan, las cuales además se repiten en for

ma continua. De aquí se desprende la existencia de tareas que se 

caracterizan por su a1to grado de simplicidad,individualidad y fra~ 

mentaci6n, lo que determina que no se requiera ninguna califica

ción laboral específica para desempeñarlas. 

La conformaci6n de tareas con las peculiaridades citadas 

permite obtener un trabajo que presenta características simila

res a las de las máquinas, tales como la regularidad, la unifor

midad y la continuidad en la producción, asi como la posibilidad 

de programarse y detallarse con antelaci6n. Esto se refuerza por 

el hecho de que los puestos de trabajo se diseñan en funci6n de 

las necesidades de 1as m~quinas, dado que éstos constituyen Gni

camente un apéndice de las mismas. Además, estas particularidades 

posibilitan la sustituci6n de un ntímero cada vez mayor de traba

jadores por máquinas, reduciendo progresivamente el ámbito del 

trabajo hwnano y generali2ando la utilización de las m~quinas. en 

todos aquellos puestos de trabajo que pueden mecani.zarse: "Cada 

vez que una tarea es di.f~cil, ella es dividida para volverla me

c~nizable. La parte no mecanizable es dejada al hombre, pero a 

un hombre que la Organización Cieritifica del Trabajo ha vuelto 

tan semejante como es posible a una máquina", 61 

Por otra parte, la extremada simplificaci6n, individualiza 

61 Ortsman, Osear. Changer le travail. Pa:rÍs. F.d. Dunod, 1978, p. 18. 
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cion y fragmentaci6n de las tareas, junto con la uniformidad de 

las herramientas y procesos de trabajo generan las condiciones 

productivas necesarias para la introducci6n de la linea de pro

ducción o ensamble, que es un sistema laboral que se caracteri

za por integrar la totalidad del proceso de fabricaci6n, en una 

linea o secuencia de producci6n. 

4.2. La linea de ~roducci6n o ensamble 

Esta es una forma productiva mecanizada que integra 

en una sola secuencia todas las etapas del proceso de trabajo. 

En ella los obreros y las herramientas se colocan en forma cense 

cutiva "seg1in el orden de operaciones de fabricaci6n, de modo 

que cada pieza tenga que recorrer la menor di~tancia posible de 

la primera a la altima operaci6n"6i.Así, los objetos gue se encuentran 

en proceso de fábricaci6n o ensamble son conducidos en una línea 

continua a lo largo de los diferentes puestos o estaciones de 

trabajo, a fin de que los obreros realicen sus respectivas tareas 

auxiliados por herramientas manuales de fuerza motriz, tales co-

mo soldadoras y taladros eléctricos, desarmadores neumáticos, etc. . . 

Los objetos de trabajo son trasladados por transportadores mecán~ 

cos que pueden estar compuestos por bandas, cadenas, convoyes o 

chasises rn6viles y que generalmente se impulsan mediante un motor 

eléctrico que genera una velocidad lenta pero constante, la cual 

puede ser regulada de acuerdo con las necesidades productivas de 

la dirección. 

El desplazamiento del objeto de trabajo frente a los obre-

Ford, Henry. Ma víe et con oeuvre. Payot, p, 94. Citado en: Coriat, Benja
mín. Op. cit. P.· 78. 
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ros, exige que éstos permanezcan fijos en sus puestos durante toda 

la jornada laboral, o que se desplacen únicamente unos cuantos me-

tros paralelos a la línea mientras realizan sus tareas. La circul~ 

ci6n de los objetos de trabajo delante de los obreros impone la 

realizaci6n del trabajo en un tiempo mínimo, lo que determina la 

necesidad de integrar tareas laborales extremadamente descompues-

tas. Por ejemplo, en la planta de ensamble de la General Motors 

de México el tiempo promedio en que cada obrero efectúa su ciclo 

de operaciones es de tres minutos, y la velocidad promedio del 

transportador es de 0.66 metros por minuto. Las ventajas de la im 

posici6n de un ritlllo fijo de· trabajo son las siguientes: se aseg~ 

ra que se cumplan con precisión los programas de producci6n; se 

obtiene uniformidad en la producci6n; se consigue el abastecimie~ 

to continuo de subproductos entre los diferentes puestos, ya que 

no existe la posibilidad de adelantarse ni atrasarse en el traba-

jo; se elimi.nan los tiempos muertos en que los obreros no efec

taan ninguna actividad laboral y, por último, se logra una utiliza 

' ci6n uniforme de la fuerza de trabajo. 

Los factores mencionados determinan que los puestos de tra

bajo que componen 1as lineas productivas se integren con un n!imero 

mínimo de operaciones elementales y que se caractericen por sus 

altos niveles de si.mplificaci6n y fragmentaci6n. Respecto al alto 

grado de subdivisi6n a que llegan las tareas que componen la linea 

de producci6n, Georges Friedman señala: "El obrero que coloca una 

pieza no· la fija. E1 que coloca un ~ornillo no pone la tuerca, y a 

veces inclusive el que coloca la tuerca y el que la atornilla son 

dos operadores diferentes.~3Taies operaciones son previamente de-

61 Friedman, Georges. Problemas humanos del maquinismo industrial. Buenos Aires, 
Ed. Sudaiilericana, 1956. p. 213. 
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finidas por los departamentos de Inqenieria Industrial o de Méto

dos de Trabajo donde se elaboran los planes de acuerdo con los 

métodos de la Organización Científica del Trabajo. 

La línea de producción o ensamble se fundamenta en los pri~ 

cipios y métodos del taylorismo y, en la nedida en oue se desen

vuelve, consigue el máximo desarrollo de los Mis~os, y con él un 

alto grado de intensificación en el trabajo. El capitalista consi

que adecuar el estudio en linea; loara combinar y ordenar los ele

mentos de trabajo de acuerdo con las necesidades de la linea de 

producci6n; desinte~ra y fragmenta las tareas hasta el mayor qrado 

posible; y estructura un proceso de trabajo que pone ''en funciona

miento un proceso de circulación de las piezas sobre las que se va 

a trabajar ••• (en tal forma que hace) .•• corresponder un proceso de 

distribución de los hombres aue perl!lita 'completar', con trabajo 

humano las operaciones crue no pueden realizarse en forma rnec.!n.ica". 64 

Mediante la introducci6n y el desarrollo de la Or~anizaci6n 

Científica del Trabajo y de la mecanización el capitalista logra 

desenvolver una estructura productiva oue se fundiU'lenta en una ba

se técnica objetiva. Esto significa eme sustituye la base técnica 

subjetiva característica de todas las fonnas productivas previas 

a la mecanización que se fundamentaba en la calificación laboral 

de los trabajadores, por una base objetiva fundamentada en el uso 

de máquinas y en el estudio "científico" del trabajo. 

6 ~ Coriat, Benjamín. Op. cit. p. 78. 
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La objetiv~ci6n de la estructura técnica del proceso labo 

ral se logra a través de la aplicaci6n de la tecnolog~a Y 

los métodos y técnicas del. taylorisrno, ~edi:ante los cua 

les se sustrae la calificación laboral de los trabajadores y se 

concentra en la dirección de la empresa o se materializa en las 

diferentes máquinas, La tecnolog!a hace posible 

transferir la calificaci6n laboral. que poseían los trabajadores 

a las máquinas, a partir de lo cual, adquieren la capacidad de 

realizar labores productivas por sí mismas: "la introducción de 

las máquinas permite transferir el aspecto operativo del. área 

de trabajo del obrero a las mismas máquinas, eliminando del pr~ 

ceso de trabajo todos los condicionamientos subjetivos y susti

tuyendo al principio subjetivo un principio objetivo de organi

zaci6n." 65 Es de las máquinas y no de los obreros de quienes 

depende el desarroll.o de la producción, gracias a la capacidad 

de éstas para realizar labores calificadas. 

Por su parte los métodos y técnicas del taylori.smo perm!_ 

ten que el capital se apropie de los conocimientos de 1os traba 

jadores y los re1ina en departamentos desligados de la producci6n 

~irecta y encargados de analizar y reestructurar las lal>ores 

productivas que integran el proceso de fabricación. En esta for

ma se cumple con el principio elemental de la Organizaci6n Cien

tífica del Trabajo, cuya interpretaci6n postula que: "El proceso 

de trabajo debe mantenerse independiente del oficio, de la tra

dici6n" y del conocimiento de los obreros. Lo que es más, no de

be depender para nada de las capacidades de los obreros sino 

65 Palma de, Armando. Op. cit. p. 22 
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enteramente de las prácticas de la gerencia" .66 De este modo el. ca 

pitalista logra liberarse de la relación de dependencia que lo li 

gaba al trabajador directo en raz6n de que la cal.ificaci6n laboral 

constitu!a la base del funcionamiento de las formas productivas 

anteriores. 

El principio fundamental de la mecanización y de la Organ! 

zaci6n Científica del Trabajo es la sustituci6n de labores cal.ifi 

cadas por trabajos simples. De aquí que el proceso evolutivo de 

la mecanizaci6n, en el que las máquinas simples se remplazan por 

máquinas complejas y polivalentes, se caracteriza por el cambio 

creciente de fuerza de trabajo calificada por fuerza de trabajo 

simple o con niveles de calificación cada vez más bajos, dado que 

va predominando una estructura productiva en la que " ••• no es una 

fuerza de trabajo particulannente desarrollada 1a que se sirve de 

un instrlli~ento de trabajo en particular, sino por el contrario, 

un instrumento de trabajo es el que necesita servicios especiales 

unidos constantemente a su trabajo". 67 En el caso del taylorismo 

los criterios de restructuraci6n de las tareas y de transformaci6n 

de 1as herramientas establecen la mayor parcelación y simpl.ifica

ci6n posibl.e del trabajo a fin de obtener la m&xima productividad, 

valiéndose principalmente de las máquinas, con l.o que las transfo~ 

man en el elemento primordial del proceso de fabricaci6n. En tanto 

que, al. reducir a los trabajadores a la ejecuci6n de operaciones 

el.ernentales lo transforman en el elemento indiferenciado o desea-

lificado de que dnicamente sirve a una máquina gue realiza opera-

cienes complejas. 

66 Braverll'.an, Harry. Op. cit. p, 139. 
67 Marx, Kar1. capital y Tecnolo[ía. México, .Ed, Terrana1ra, 1980 1 p. 136. 
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El establecimient~ de una base técnica objetiva en el pro

ceso de producción de bienes, sienta el soporte para que el capi

talista pueda sustituir la organizaci6n subjetiva del trabajo que 

había prevalecido hasta la manufactura (donde los diferentes tra

bajadores se agrupaban de acuerdo con sus especialidades) por una 

organizaci6n laboral objetiva a través de la cual se determina, 

en forma racional, el modo en que deben ser dispuestas y coordin~ 

das las m~quinas, así como la manera en que deben funcionar. Es

tos criterios se transforman en determinaciones técnicas que imp~ 

nen a los trabajadores tanto el tipo de labores que deben reali

zar, como la forma de llevarlas a cabo y, en los niveles más des

arrollados de la mecanizaci6n y del taylorismo, la velocidad y 

los movimientos de trabajo. En esta forma se impone la adaptaci6n 

total del trabajador a las necesidades derivadas de la tecnología 

mecanizada. 

En adelante los principales problemas relacionados con el 

funcionamiento y la organizaci6n del proceso de trabajo adquieren 

un carácter eminentemente técnico y sus solucii..ones se reducen a 

la ap11caci6n de la tecnoloa!a y los métodos y t~c-

nicas de la Organizaci6n Cient~fica del Trabajo, con lo que se 

consiguen alcanzar los fines productivos deseados y eliminar los 

imprevistos y accidentes de trabajo a través de la aplicación de 

la ciencia y sus métodos al proceso de producci6n, 

.En esta etapa del desarrollo de las fuerzas productivas 

1a direcci6n se esfuerza por transformar a la fuerza de trabajo, 

de un elemento subjetivo de la producci6n, a un objeto de la 

misma. Para conseguirlo, trata a los trabajadores como una parte 
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de la estructura objetiva del proceso de trabajo, organizándolos 

y administrándolos de acuerdo con los criterios que se aplican 

a las máquinas. Un ejemplo claro de 'esta situación lo constituye 

el estudio de los movimientos y tiempos de trabajo en el que se 

analizan los aspectos y reacciones físico-mecánicas del hombre 

que son factibles de cuantificar y programar con anticipación ta 

les como la velocidad, la frecuencia y la fatiga. 

Este hecho tambiGn se hace patente en el texto que expone los 

planteamientos te6ricos y .procedimientos necesarios para la apli

cación de dichos estudios, en el que se menciona que: "el estudio 

de los movimientos y tiempos cae dentro de la categoría de la ma

quinaria y las herramientas que, por su mayor eficacia, reducen 

los costos de mano de obra" •68 De aquí se desprende la afirmación 

de Harry Braverman en el sentido de que el ideal y el objetivo de 

la Organización Científica del Trabajo consiste en que: "A los 

materiales e instrumentos de producción se agrega una 'fuerza de 

trabajo·', otro 'factor de producción' , y el proceso es llevado 

adelante por la administración patronal como el único elemento 

subjetivo". 69 

Por otra parte la jerarquía laboral del trabajo directame!!_ 

te productivo, establecida en la manufactura de acuerdo con los 

diferentes niveles de especialización, desaparece en la mecaniza-

ción como consecuencia de la sustracción de las labores califica-

das del obrero por parte de la m~quina. Al eliminar el contenido 

cualitativo complejo de los puestos de trabajo directos, desapa-

68 Barnes, Ra1ph. ap. cit. p. 342. 
69 Braverman, Harry. Op. cit. pp. 202 y 203. 
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recen l~s diferentes especializaciones laborales y se presenta 

la nivelaci6n general de las ocupaciones lo que elimina el fun

damento técnico sobre el que descansaba la jerarquía laboral 

característica de la manufactura, " •.. en lugar de la jerarguia 

de los obreros especializados, aparece •.. la tendencia a la 

equiparaci6n o nivelaci6n de los trabajos que deben ejecutar 

los auxil.iares de la maquinaria ••. "?tse genera así la conforma-

ci6n de una estructura ocupacional caracterizada por la unifor-

midad de los puestos de trabajo directamente productivos, los 

cuales además tienen un contenido elemental que hace posible 

que puedan ser llevados a cabo por cualquier trabajador sin ne 

cesidad de que posea una calificaci6n especial. 

El. hecho de que los diferentes puestos de trabajo direc

to estén constituidos por tareas elementales ejecutadas por 

fuerza de trabajo simple, elimina la necesidad de mantener a 

los obreros en un solo puesto de trabajo en forma permanente. 

Esto facilita su movilizaci6n dentro del proceso laboral sin 

ocasionar ningún tipo de in-i:errupci6n o perjuicio en la produ~ 

ci6n, ya que s61o se requiere un entrenamiento que dura unas 

cuantas horas para que los trabajadores ejecuten una nueva ta

rea. La indiferenciaci6n de la fuerza de trabajo brinda al ca

pital la posibilidad, no s6lo de interéambiar a los trabajado

res entre sí, sino de sustituirlos fácilmente por otros, o de 

reemplazarlos por máquinas en zorm.a defin~tiva. 

El desarrollo de las fuerzas productivas hasta este ni

vel posibiiita al capitalis~a para dar un paso definitivo en 

70 Marx., :t<ar1. El Capital, Tomo I. México, Siglo Veintiuno Editores, 1979, 
p. 512. 
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la apropiaci6n del funcionamiento total del proceso, al consoli

dar en forma definitiva la divisi6n entre el trabajo manual e 

intelectual. En efecto, en esta etapa se divorcian en forma to

tal y definitiva las tareas referentes a la direcci6n, organiza

ci6n, concepci6n y control del proceso laboral, de las de ejecu

ci6n. "La distinci6n entre concepci6n y ejecuci6n es realizada 

por completo: quien ejecuta y no toma ning~n tipo de decisi6n, 

simplemente realiza una operaci6n predeterminada, con un instru

mento predeterminado; además, la tarea misma ya no comporta dife 

rentes momentos, al haberse reducido ésta a los más simples movi 

mientos". 71 

Los conocilllientos sobre el funcionamiento global y la uni

dad del proceso laboral se encuentran en posesi6n exclusiva del 

capital y su personal de confianza encargado de coordinar y diri

gir el proceso, en tanto que los trabajadores directos se encar

gan de la ejecuci6n de tareas simples y limitadas, gue excluyen 

toda posibilidad de decisi6n y control sobre las mismas, dado que 

se les impone en forma detallada lo que deben hacer y la forma en 

que deben hacerlo. Al respecto los técnicos de la Organizaci6n 

Cientifica del Trabajo señalan: "la determinación del método de 

trabajo es una operaci6n demasiado complicada para ser dejada en 

manos del obrero. En las fábricas, son las oficinas de.estudio 

especializadas las que deben encargarse de esta operación, anali

zando, a la vez, las máquinas, los tiempos y los movimientos 

••• Toda iniciativa que se les permita en el campo de La organiza

ci6n de su trabajo entraña elementos aleatorios incompatibles 

con la organizaci6n de la empresa y con las previsiones de los 

71 Labarca, Guillermo. Op. cit. p. 33. 
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ingenieros.,. 7 2 

Por su parte, la divisi6n técnica entre las labores directa

mente productivas también se solidifica a través de su materializa

ci6n en objetos mecánicos totalmente independientes de los trabaja-

dores. La fragmentaci6n de las tareas directas, que en las etapas 

precedentes se impone a los obreros como una "necesidad técnica", 

en la mecanizaci6n adquiere además un carácter inmutable" e "incues 

tionable" por su fundamento objetivo. 

La mecanizaci6n y la Organizaci6n Científica del Trabajo de-

terminan la existencia de tres tipos de puestos laborales relacio-

nados en forma directa con la producci6n: los servidores de la rná-

quina o "maquinistas", los alimentadores o "feeders" y los ensarn-

bladores. El primer tipo está relacionado con e~ manejo de máquinas 

simples y universales, los obreros ocupados en estos puestos de tr~ 

bajo se encargan de limpiar la·máCÍUina, acoplarle las herramientas 

adecuadas, abastecerla de combustibles y lubricantes, ponerla a fu~ 

cionar; seleccionar, manejar y alimentarla con el material por trans 

f9rmar, vigilar su funcionamiento, retirar la materia u objeto ela

borado y apagarla; en ocasiones, también realizan una primera veri

ficaci6n de la calidad de la pieza y/o transportan el material a la 

fase siquiente. 

El segundo tipo de ocupaciones se estructura en funci6n del 

trabajo con máquinas complejas y polivalentes, los trabajadores que 

7 2 Infornie, en Recherches en vue d 'une or_ganisation plus humaine du -Lravail indus
triel, documento de M. Ives oeiamotte. Del servicio de inspectores de trabajo 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y :Formación, p. 2. Documentation Francaise, 
1972. Citado en : coriac, Benjamín. 0p. cit. p. 61. 
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desempeñan estos cargos Cínicamente realizan las funciones de 

apagado y encendido, alimentación y limpieza de las máquinas, ta

reas que pueden ser realizadas en forma independiente o auxilian

do a los maquinistas. 

El tercer tipo, comprende los puestos de trabajo relacion~ 

dos con las líneas de producci6n o ensamble que transportan el 

objeto de trabajo frente a los obreros. Esta categoria abarca 

principalmente los cargos laborales constituidos por tareas de 

ensamble que consisten en la unión y el ajuste de las diferentes 

piezas que integran un producto; incluye también tareas de ajus

te y acabado final, de eliminación de objetos defectuosos y de 

enlatado y embalado de productos finales. El ritmo e intensidad 

de trabajo en este tipo de labores depende enteramente del movi

miento de las máquinas con las que están relacionados los traba-

jadores." 7 3 

La calificación laboral requerida para que los maquinistas 

puedan llevar a cabo su trabajo, se integra por una serie de co

nocimientos y capacidades sobre las máquinas que manejan y los 

materiales por transformar. Respecto a las máquinas, el obrero 

debe conocer su estructura formal a fin de realizar la limpieza 

peri6dica y cambiar las herramientas y soportes de trabajo de 

acuerdo con las diferentes operaciones y materiales utilizados; 

debe dominar su funcionamiento para colocar y manejar en forma 

adecuada el material por transformar, para elegir el momento 

preciso de apagado y encendido, as! co~o para evaluar una serie 
71 

García, Migue1 Ange1. "¿?•osotros, Robots?. ~otas para una crítica marxis
ta de la revo1ución informática". Barcelona, Revista Debate No. 14, pp. 
28 y 29. 
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de variable~ tales como la velocidad, la temperatura, la presi6n, 

el ángulo de incidencia, el tiempo de ejecuci6m, etc.Por otra 

parte, debe ~onecer cabalmente las características estructurales 

de las materias primas que manipula como son: consistencia, male~ 

bilidad, resistencia térmica, corte, etc. En la mayoría de las 1~ 

bores que c~bre el maquinista, el funcionamiento adecuado de la 

máquina y la obtenci6n de su máximo rendimiento, dependen en for

ma directa de la calificación laboral de los trabajadores que las 

operan. 

Los naquinistas desarrollan su calif icaci6n laboral median

te un proceso de formación que se realiza a través de la experie~ 

cía inmediata en el trabajo; en el caso de los obreros que manejan 

máquinas especializadas, este proceso dura generalmente de uno a 

tres meses, en tanto que para los trabajadores que operan máquinas 

universales y, por consiguiente, tienen niveles superiores de cali

ficaci~n, la duración del aprendizaje puede extenderse hasta cinco 

años o más. 

La ca1ificaci6n que se demanda a los alimentadores o ":feeders", 

sustitutos de los maquinistas cuando las máquinas simples y univer

sales se remplazan por otras complejas y polivalentes, debe conte

ner los conocimientos y capacidades necesarios para encender y apa

gar la .mágu1na y abastecerla de la materia por transformar; para 

ello sólo requieren dominar la ubicación y el manejo de los contro

les de.arranque y lograr una adecuada coordinación motriz para se

guir el movimiento de la máquina. Asimismo, los alimentadores deben 

conocer las normas de calidad del pr~ucto y poseer capacidad de 

·a~enci6n y reacción, a fin de detectar y corregir sobre la marcha, 
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las anormalidades minimas que la m~quina puede presentar en su 

funcionamiento. 

Por último, la calificaci6n laboral necesaria para los t=a

bajadores que desempeñan los cargos relacionados con las líneas 

de producci6n.o ensambladores se reduce a unas cuantas capacida-

~es psico-motoras, tales como el uso de herramientas ma-

nuales, la atención, la coordinaci6n motriz y la reacci6n oportu-

na. Los dos ~ltirnos tipos de trabajadores no necesitan recibir 

una formaci6n particular, ya que pueden desarrollar las escasas 

capacidades requeridas a través del ejercicio inmediato de su la

bor que, dada su simplicidad, se puede dominar en unas cuentas 

horas, as!, "en la década de 1920, el 80% de los trabajadores de 

la compañía Ford tenían como única calificaci6n un período de 

aprendizaje promedio de un sólo día, v. en ningún caso, mayor de 

un mes" •7 .. 

La aplicaci6n del "principio objetivo" en la mecanizaci6n, 

a trav~s del cual se transfiere el manejo de los instrumentos de 

trabajo de las manos de los obreros a las máquinas, y con él la 

calificación laboral de los mismos, determina que el obrero pie~ 

da la calificaci6n parcial que a~n conservaba. Con la introduc

ci6n de las máquinas y la Organizaci6n Cient!fica del Trabajo, 

el obrero pierde las posibilidades para ejercer una calificaci6n 

laboral que consistía en la especializaci6n en el manejo de he

rramientas manuales y materiales de trabajo. 

7 '+ Richta, Radovan y colaboradores. "Transformaciones radicales en el Trabajo, 
la cá1ificación y la educación como consecuencia de la elevación obligatoria 
del nivel de calificación de los trabajadores" en: La.barca, Guill.ermo. 
9P· cit. p. 89. 
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Nediante la progresiva especializaci6n de las máquinas y 

el desarro11o de 1a Organizaci6n Científica de1 Trabajo, el ma

quinista también es desposeído en forma paulatina de una califi

caci6n laboral integrada por conocimientos y capacidades acerca 

del manejo de 1a maquinaria y los materiales de trabajo y se 1i-

mita al ejercicio mecánico de movimientos elementales y parcial~ 

zados. 

El capitalista se apropia de los conocimientos de los tra-

bajadores a fin de materializar1os en máquinas y transformarlos 

para que los reciba el trabajador en forma de instrucciones deta 

1ladas sobre la ejecución de tareas altamente simplificadas y es 

pacializadas hasta sus máximas posibilidades. 

En esta etapa de desarrollo de las fuerzas productivas el 

capitalista y sus empleados de confianza persiguen la descalifi 

caci6n de la fuerza de trabajo en forma consciente y sistemáti-

ca. Conocedores de que a mayor descalificación de los trabajado-

res se obtiene un aumento en la productividad del trabajo y "me

nores costos por unidad de producci6n", sostienen J.os siguientes 

argumen~os para propiciar la máxima subdivisión de las tareas: 

"1. Un alto grado de especializaci6n permite que el obrero 
aprenda su tar·ea en corto periodo de tiempo. 

2. Un ciclo corto de trabajo permite una ejecuci6n rápida 
y casi automática, con esfuerzo mental pequeño o nu1o. 

3. Pueden emplearse las personas menos capacitadas para 
la ejecución de operaciones de ciclo corto muy repeti
das, con salario-hora bajo. 

4. Se necesita menos supervisión, puesto que el operario 
aprende rápidamente su tarea, lo que, unido a la norma 
lizaci6n de piezas y mater~ales procedentes de las ope 
raciones anteriores, deja pocas posibilidades de que -
surjan interrupciones durante 1a jornada". 75 

75 Ba.rnes, Ra1ph. Op. cit. p. 322. 
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En esta etapa el capitalista desarrolla las fuerzas produc

tivas a fin de consequir un aumento en las tasas de plusval!a 

a trav~s del abaratamiento de la fuerza de trabajo, generado 

por la disminuci6n ce la duraci6~ de su forI!'.aci6n. Por ello 

el mismo Taylor señala·que~ "no será alcanzada la máxi-

rna capacidad (de este sistema), hasta que casi todas las ~áqui-

nas en el taller sean operadas por hombres que tienen menos cali 

bre y capacidades y que, por lo tanto, son más baratos que los 

que requería en el viejo sistema 11
• 

7 6 Y la misma causa explica co-

mo Ford "No paro hasta llegar a un modelo lo más simple posi-

ble ••• haciendo depender la salida de modelos lo menos posible 

de la posibilidad de aprovisionarse en un mercado de fuerza de 

trabajo calificada 11
• 

77 As!, mediante la introducci6n de medí-

aJ~ técnico-organizativas logran sustituir a los obreros ca-

lif icados por fuerza de trabajo simple que requiere los gastos 

mínimos necesarios para su formaci6n. 

As!, el capitalista parte de criterios técnico-organizativos 

"objetivos" determinados por la tecnología mecanizada y la Or

g~nizaci6n Cientifica del Trabajo -que él mismo introdujo- y e~ 

tructura un proceso integrado por puestos laborales parcializ~ 

dos en extremo, de tal manera que " ••• en las etapas que presentan 

un mayor nivel de mecanizaci6n la mayoría de los puestos de tra

bajo directos se reducen a la tarea elemental de alimentar las 

máquinas especializadas'~ª y de realizar los movimientos básicos 

necesarios para ejecutar tareas simples sobre los objetos de tra 

76 Coriat, BenjaI:lÍn. Op. cit. p. 105. 
7 7 Taylor F. W. Shop management, 1903 en Taylor, Frcderick W., Scientific 

management Nueva York y Londres, 1947. Citado en Braverman Harry. Op. cit. 
p. 145. 

ªMarx:, Karl. Op. cit. p. 40. 
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bajo que se mueven frente a ellos. 

Para ejecutar estas tareas los trabajadores Gnicamente de-

ben ser capaces de seguir el movimiento de una máquina indepen-

diente que se le opone y lo subordina en cada uno de sus actos¡ 

por ejemplo, "Una rn.tiquina no automática, y que s6lo realiza una 

operaci6n, alimentada por el obrero, obliga a éste a repetir in-

definidamente el mismo gesto, como por ejemplo, el caso del obre 

ro que alimenta una prensa en donde tiene lugar, miles y miles 

de veces por día, el mismo estampado, y que el trabajadcr todavía 

es, en verdad, nada más que un apéndice de la máquina" •79 En la 

forma de producci6n mecanizada, a la pérdida del conocimiento so

bre la totalidad del proceso productivo y del de fabricaci6n por 

parte del trabajador, se agrega la privaci6n del conocimiento de 

éste sobre su propio trabajo y sobre las operaciones inmediatas 

que realiza cotidianamenteªº. 

La desposesi6n del conocimiento sobre las labores cotidia

nas conlleva la pérdida del control sobre las mismas. Con esto, 

el capitalista logra acabar con gran parte del poder que tenían 

los trabajadores para rebelarse ante sus políticas productivas 

y laborales. Por una parte pierden el poder y la capacidad de r~ 

sistencia que les brindaba la dependencia del capital respecto 

a su ca1ificaci6n, dado que al ser reducidos a fuerza de traba-

jo simple, pueden ser fácilmente sustituidos, no s6lo por otros 

trabajadores que no posean ni tengan que desarrollar ninguna 

calificación; sino también por máquinas complejas. 

79 Friedrnan, Georges. Op. cit. p. 144. 
50 Bravennan, Harry. Op. cit. p. 248. Freyssenet, MicheL Op. cit. p. 41. 

Marx, Kari. Op· cit. p. 137 y 138. Palma de Armando. Oo. cit. p. 29. 
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Por otra parte, los trabajadores se ven despose~dos de su 

relativa autonomía ~roductiva, ya que el capitalista cuenta con 

una estructura técnico-organizativa objetiva cuyo dominio lo p~ 

sibilita para controlar, en forma directa, el cornnortarniento y 

la productividad de los trabajadores: "La ma9uinaria ofrece a la 

administraci6n patronal la oportunidad de hacer por medios ente-

ra~ente mecánicos lo gue previamente hahic intentado hacer por 

medios organizacionales y disciplinarios".61 Al trabajador se le 

impcne, a través de las normas organizativas, el modo de ejecu-

ci6n de tareas laborales elementales " ..• reqidas nor instruc-

cienes simplificadas ..• las cuales, como obli~aci6n deben ser 

seguidas sin pensar y sin compren~er el razonamiento o los da

tos t€!cnicos crue están bajo ellas". 82 

Además, mediante la introducci6n de la tecnología rnecani 

zada, y los métodos y técnicas de la Or~anizaci6n Científica 

del trabajo, el capitalista puede incrementar el volumen de 

plusvalía gue generan los trabajadores al lograr incrementar 

su productividad. Dichos incrementos se consicruen a través de 

la imposici6n de movimientos y tiempos de trabajo ~ue obligan 

al obrero a trabajar a una velocidad predeterminada, así como 

mediante el uso de má~uinas o cadenas mecánicas cuya velocidad 

puede ser duplicada o triplicada a fin de intensificar el rit-

mo laboral. Los procesos de fabricaci6n estructurados en torno 

a la linea de producci6n o ensamble ilustran 9r4ficamente este 

61 Braverman, Harry. Op· cit. p. 228. 
82 ~. p, 145. 
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fen6meno: nEl conjunto de sistemas 'técnicos• que le componen 

está pensado y concebido de principio a fin, para reducir la 

capacidad de 'frenado' del obrero, imponerle un ritmo de tra

bajo al cual no puede sino someterse. En el fondo es una rn~

guina gigantesca para extraer plusvalía y desposeer al obre

ro de todo control sobre las condiciones de su trabajo, afec

ta por tanto su relación frente al Capital 11 .e 3 

El capitalista no sólo puede aur.ientar la intensidad del 

trabajo del obrero a través del establecimiento de ritmos de 

trabajo preestablecidos, tambi~n puede evitar el ~asto de tiern 

po improductivo, ya sea por mala organizaci6n o ~or .falta de 

control sobre el obrero. Además, las m4quinas posibilitan la 

ampliaci6n del campo de trabajo de la fuerza laboral, al· per

mitir la asignacidn de un ntlmero considerable de m~~uinas bajo 

la alimentacidn y vigilancia de un solo obrero. 

S. La automatizaci6n 

La forma de ?roduccidn automatizada se caracteriza por 

la utilizaci6n de principios lógicos, instrumentos y mecanismos 

diversos que posibilitan el funcionamiento y control· de una o 

varias m4quinas y aparatos (reactores, hornos, fundidoras, mez

cladoras, etc.) utilizados para la produccidn de bienes, sin la i.nterven

ci6n del hanbre: "Tan pronto cerro la IMqu.i.na de trabajo ejecuta sin el 

83 coriat, Benjamín. 0p. cit. p. 84. 
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concurso humano todos los movimientos necesarios para la elabora

ción de la materia prima y tan solo requiere cierta asistencia 

ulterior, tenemos un sistema automático de maquinaria". 84 

La implantación de la producci6n automatizada puede llevar

se a cabo mediante el uso de diferentes medios (eléctricos, mecá

nicos, hidráulicos, neumáticos, magnéticos, etc.) que proveen de 

energ1a a las máquinas y posibilitan su funcionamiento aut6nomo.Sjn 

e!!bargo, la· fonra de ·producci6n autcmatizada se desarrolla en sentido estricto 

hasta la introducci6n de la elect.r6nica industrial 1c;tue :r;iemile la sustracci6n de 

las labo17es él.e oontrol directo de los trabajadores sobre las máquinas 

y aparatos productivos y el correspondiente cambio por instrurnen 

tos y mecanismos electr6nicos tales como computadoras, microcom

putadoras ~ instrumentos de control y prueba, etc. As~, la unión 

de los medios automáticos proveedores de energ1a con otros que 

realizan funciones de cor.trol, posibilitan al capita1ista para 

producir y reducir al m!nimo el trabajo directamente productivo, 

sin modificar sustancialmente el sistema de máquinas que privaba 

en la forma de producción precedente. 

En la forma productiva automatizada la transformación fun

damental se lleva a cabo dentro de la estructura técnica del pr~ 

ceso productivo, La relaci6n que estable_cen los hombres con los 

medios de trabajo se modifica a nivel del control directo sobre 

el funcionamiento de las m~quinas y aparatos productivos, el 

cual es transferido de las manos de los trabajadores a los ins

trumentos y mecanismos electrónicos. 

En esta forma de producción el proceso laboral tiene la 

'" Marx, Karl. Op. ci.t. p. 464. 
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capacidad de autorregularse, esto es, de regular o controlar un 

proceso o fase de fabricaci6n sin ia participaci6n directa de 

los trabajadores. Esta autorregulaci6n es posible gracias a la 

introducci6n de un sistema de nretroalimentaci6n" que se basa en 

el procesamiento de informaci6n, mediante e1 uso de instrumentos 

y aparatos de entrada y salida-de datos y de computadoras que 

almacenan y procesan la información. 

El sistema de "retroalimentaci6n" funciona básicamente en 

la siguiente forma: mediante la utilizaci6n de captores (que son 

esencialmente instrumentos de medici6n que recogen datos, corno 

term6metros, bauman6metros, etc.,) se recaba la informaci6n sobre 

el funcionamiento de las variables que deben ser controladas (te!!!_ 

peratura, presi6n, velocidad, espesor, o cualquiera otra que pue

da ser cuantificada) • Esta información se convierte en una señal 

electr6nica que se env!a a una computadora que contiene un pro

grama de producc.i.6n. Esta tiene la funci6n de comparar la infor

maci6n recibida con la norma preestablecida para esa variable 

(que se encuentra al:macenada en su memoria); y si la señal no con

cuerda con la norma genera de inmediato una señal de control (que 

es esencialmente una nueva instrucci6n) que acciona un actuador o 

ejecutan~e (generalmente motores o v~lvulas), que convierte dicha 

señal en una acci6n capaz de"regular el funcionamiento anormal de 

la variable en cuesti6n, imprimi~ndole el valor o la direcci6n co 

rrecta en tal forma que se restablece el equilibrio productivo. 

En reswnen, se trata de que el valor de cada variable sea 

constantemente comparado con el valor preestablecido para que la 

diferencia detectada y medida por la computadora se elimine a 
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través de un actuador. 

En un principio, los instrumentos y mecanismos electr6nicos. 

estaban enfocados a aplicaciones especificas que limitaban la 

flexibilidad de la producci6n y reducían su aplicaci6n a procesos 

de producci6n masiva. Con el posterior desarrollo tecnol6gico de 

la electr6nica fue posible integrar un gran nt1mero de funciones 

en las mismas máquinas e instrumentos electr6nicos y otorgarles 

un carácter universal que les permite realizar un gran nGrnero de 

funciones diversas. 

La automatizaci6n se estructura de manera diferente en fun 

ci6n de la complejidad y la composic16n natural de los bienes que se 

producen.Básicamente se presentan dos tipos de producci6n automa

tizada: los procesos de producci6n en serie, a los que también se 

les llama procesos de producci6n discreta, por lote o pieza, y 

los procesos de producci6n continua, que incluyen la producci6n 

en flujo de fluidos o semifluidos. 

5.1. La automatizaci6n de los procesos de producci6n en 

serie 

La producci6n en serie se implanta 

mediante la cooperaci6n de un nt1mero determinado de máquinas-he

rramien ta que pueden producir en forma total una mercancía, o los 

subproductos y partes que constituyen los elementos de un produ~ 

to complejo que se conforma en forma progresiva, o cuyos elemen

tos se rednen en la fase final del proceso a fin de ser ensambla-
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dos. 

La automatizaci6n en este tipo de procesos productivos se logra 

mediante la introducci6n de computadoras o rnicrocomputadoras 

que posibilitan el control autom.itico de las rnáquinas-herramie~ 

ta y el funcionamiento y control de los robots encargados de 

rea1izar el trabajo de ensamble. A continuaci6n se expone la for 

ma en que se automatizan dichos mecanismos. 

5.2. Máquinas-Herramienta ?e control num~rico 

Para lográr el control automtitico de las máquinas

herramienta es necesario conectarlas a un controlador que contie

ne una computadora o microcomputadora cuyo funcionamiento se ~:

tab1ece con base en un pr~rama que comprende las instrucciones 

de producci6n. Este programa puede ser insertado en la m4quina a 

través de tarjetas o cintas perforadas, o bien mediante cintas o 

cassetes magn~ticos. El controlador tiene la funci6n de enviar a 

la ml<iquina-herramienta, a trav~s de señales electrdnicas, todas 

las 6rdenes necesarias para su funcionamiento. 

El controlador autom4tico de la m&quina-herramienta puede 

diri.qir, adem.4s de los mov:Uni.entos cl4si.cos de, las herramientas 

de t::rabajo (tallar, perforar, taladrar, etc,),funciones tales 

come: el encendido y el apagado de la m!quina¡ la selecci6n y el 

camb~o de la herramienta adecuada; la regulaci6n de la velocidad 

y el tipo de movimiento del eje de la herramienta, as! como la 

velc-o::idad y la profundidad del corte, 

La introducci~n del control num~rico en las m&quinas-herra-
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mienta p~ite, además de la ejecuci6n de las operaciones mencio

nadas, realizar la correcci6n de los programas de fabricaci6n de 

acuerdo con necesidades espec!ficas de producci6n; almacenar un 

determinado vo1wnen de datos sobre los materiales y su relación 

con las herramientas, y fabricar un rango cada vez mayor de pie

zas diferentes. 8 5 

El principio de retroalimentación en que se cimenta este 

tipo de 'automatizaci6n y e1 uso de 1as microcomputadoras, permi

te el Ncontrol adaptativo" de las m4quinas-herramienta. Mediante 

este sistema el controlador determina la velocidad, fuerza y pr~ 

fundidad de avance de la herramienta, en funci6n de la resisten

cia que encuentra. Tal resistencia es producto del encuentro de 

la he~ramienta específica, con un tipo de material que posee ca

racter!sticas determinadas tales como humedad, temperatura, con

sistencia, etc. E1 sistema proporciona mayor f1exibilidad en la 

realizaci6n de operaciones presentando gran complejidad o espe

cificidad, además, reduce las posibi1idades de error, de produc

ci6n de piezas defectuosas y de desperdicio de material. 

Las m~quinas-herramienta se han adaptado perfectamente a 

la automatización, en tal forma, que podemos encontrar algunas 

de control numérico que realizan todas las operaciones básicas, 

torneado, fresado, formado, troquelado, prensado, etc., as! co

mo una gran variedad de máquinas que efectúan tareas más comple

jas, desarro1ladas a partir de las operaciones básicas menciona

das. En 1a mayor!a de estas máquinas se ha automatizado el con-

as Freyssenet, Michei. Op. cit. p. 54-56. Habicht, Frank H. Op· cit •. p. 3t0-31B. 
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trol de los movimientos de las herramientas, en tanto que la al~ 

mentaci6n de la máquina continaa en manos de los trabajadores. 

5.2.2. Robots industriales 

Los.robots industriales o manipuladores programables, 

son mecanismos.automatizados que sustituyen al hombre en aquellas 

actividades directamente productivas que no puede~ ser desempeña

das por las ~quinas-herramienta debido a la rigidez de su estru~ 

tura. Los ro_bots industriales remplazan a los obreros principal

mente en las operaciones de manipulación, que son las que se rea

lizan por medio del uso de las manos y eventualmente con el auxi

lio de una herramienta.86 Desde su i.ntroducci6n, los robots funcio 

nan y se controlan en forma automática. 

La introducci6n de los robots en los procesos productivos 

se logra gracias a la implantaci6n y desarrollo de la Organizaci6n 

Científica del Trabajo. Esta posibi1ita la estructuraci6n de ta

reas laborales que presentan un a1to grado de simplicidad, indivi

dualidad y fraqmentaci6n, caracter!sticas que permiten que las la

bores elementales sean asimiladas f~cilmente por mecanismos autom! 

ticos. Los robots industriales se utilizan principalmente para 

sustituir a los trabajadores en tareas repetitivas que se caracte

rizan por ser operaciones breves, con contenidos sumamente pobres, 

generalmente enfocados al manejo de objetos, y sujetos a normas 

rigidas de rendimiento. 

La composici6n física de los robots consta básicamente de 

tres elementos: la estructura mecánica, el motor, y la unidad de 

86 G~rcía, Miguel Angel. Op. cit. p. 27 .• 
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control o controlador electrónico. La estructura mecánica se co~ 

pone de un brazo y una pinza que operan directamente o bien se 

sustituyen por diversos instrumentos específicos que tienen como 

función manipular el objeto de trabajo. El motor está constituido 

por mecanismos neum~ticos, hidráulicos o eléctricos que emiten 

energía para generar movimiento en la estructura mecánica. Y1 fi-

nalmente, por el controlador electr6nico integrado por una comput~ 

dora o microcomputadora, además de un conjunto de instrumentos de 

medici6n y control que funcionan con base en el sistema de "retro

alimentación", que se encarga de regular las operaciones ~ue reali 
za la estructura mecánica. 

En los robots el sistema de "retroal:Unentaci6n" se estructu 

ra y funciona en la siguiente forma: La unidad de control recibe 

( la información recabada por los "captadores" que·generalmente son 

1 "transductores de posición y velocidad" conectados con el bra:zo 

mecánico; "sensores de pulso", situados en la pi.nza, que informan 

sobre la presi6n o fuerza que se debe aplicar, y sensores ex:ter-

nos que recogen informaci6n sobre el objeto de trabajo y eventua!_ 

mente sobre los datos del medio ambiente que son necesarios. A 

partir de esta información y de la que contiene el programa al..Jna

cenado en la memoria, la unidad de control genera una instrucci6n 

que hace intervenir a los nactuadores• y dirige el movimiento de 

la estructura mecánica, ~ fin de que realice sus labores. 

Las dos caracter~sticas fundamentales de ios robots son: la 

capacidad para interactuar con el. objeto de trabajo y con el me

dio ambiente (lo que se consigue gracias al principio de retroali

mentación) , y la flexibilidad que lo posibilita para ejecutar u.n 

amplio rango de tareas diferentes, tales como localizar y orientar 
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determinados objetos, reconocer su forma, desplazarl.os y efectuar 

sobre ellos operaciones específicas. 

La flexibilidad que caracteriza a los_·robots se basa tanto 

en las facilidades que ofrecen para intercambiar herramientas 

y adaptarse a programas con diferentes contenidos (que les permi-

ten efectuar diversas operacion~s sobre uno o varios objetos de 

trabajo), como en las posibilidades de ser reprogramados para re~ 

lizar operaciones completamente diÍerentes y para reprogramarse 

en forma autónoma, 

El hecho de que los robots posean la capacidad de intercam-

biar y modificar sus programas, determina que tengan una importa~ 

cia crucial en la producci6n industrial. Para operar econ6micamen 

te y producir grandes cantidades de art!culos diversos una línea 

de montaje mecanizada requiere cambios sustanciales que represen

tan fuertes inversiones y muchas veces se llevan a cabo en perío

dos que superan a los tres meses. En cambio, aquéllas en las que 

se utilizan robots pueden ser reprogramadas a fin de modificar el 

giro de producción, sin que esto represente gastos superiores a 

los que se erogaron inicialmente. 87 

Lo~ robots industriales que se han desarrollado hasta la f~ 

cha pueden clasificarse por el tipo de operaciones que realizan 

en robots ensanilila.dores y alimentadores. Dicha clasificaci6n es 

muy semejante a la de los puestos de trabajo htimano, dado que los 

robots.sustituyen a este tipo de labores industriales. 

a) Los robots ensambladores. Este tipo de robots lleva a cabo 

67 "La invasión de los robots", en : Infor111ación Científica y Tecnol6gica, Año II, 
Vol. IXI, 10. de febrero de 1981, p. 3. 
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desde las tareas m~s sencillas como la colocaci6n de ciertos ob

jetos y las operaciones de pintura, hasta lás labores más compl~ 

jas, como la soldadura, que exige gran precisi6n y rapidez de 

ejecuci6n. Estos robots han tenido gran difusión dentro de la in 

dustria, principalmente en el campo de la producci6n metalmec~n~ 

ca y en las industrias que elaboran productos integrados por par-

tes numerosas. 

En la industria automotriz (que es el campo donde estos 

robots han tenido mayor aceptación) la introducción de los robots 

generalmente se presenta en forma progresiva. Primero se automa~ 

tizan los departamentos de soldadura y pintura, y posteriormente 

se extiende su empleo al resto de los departamentos de ensamble: 

motores, chasises, vestiduras, armado final, etc. 

Un ejemplo claro de lo que constituye la automatizaci6n to

tal de un proceso de ensamble automotriz es el sistema ªRobogate" 

empleado por la empresa automotriz Italiana Fiat. Este sistema 

opera en la siguiente forma: 

"El sistema "Robogate" de la Fiat arma la carrocería portan 
te de los automóviles, y puede operar sobre cuatro rnodelos
distintos. Consiste en una línea de 'puestos' o estaciones 
de trabajo, operadas por robots Polar 6000, situados a los 
lados de una especie de calle; debajo del pavimento de ésta 
existe una red de líneas magnéticas, que guía los autocarros 
que acarrean los esqueletos de las carrocerías. Estos auto
carros (que son programados individualemente) transitan de 
una estaci6n a otra, esperan a que ésta se desocupe, entran 
y se estacionan, hasta que los robots ensambladores 
allf situados terminan su trabajo. Después salen, y se 
dirigen con su carga a la estaci6n siguiente ••• La línea pue 
de producir en media 800 carrocerías por día, sobre dos tur
nos de trabajo, con una docena de obreros dedicados a la vr-
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gilancia del proceso. La mayor parte de los trabajadores, 
una vez completada la l!nea, son de rnantenimiento." 88 

Este sistema está dirigido por una sola computadora central 

que puede: controlar la circulaci6n del objeto de trabajo a tra-

v~s de las diferentes fases del proceso de ensamble; intercalar 

los diferentes tipos de modelos; asegurar que estén cargados los 

componentes correctos en los autocarros y llevar a cabo una serie 

de pruebas de control de calidad. El mayor avance que se ha logr~ 

do con "Robogate" es que puede modificarse la combinaci6n de mode 

los con solo apretar un bot6n. 89 

Otro ejemplo de este tipo de automatizaci6n lo constituye 

la linea de ensamble de autom6viles de la fábrica Volvo de 

Torsland, Suecia. Los robots remplazan cuatro l!neas de ensamble 

manual que empleaban anteriormente a 70 obreros, cuyo rendimiento 

resultaba poco eficiente a causa del ausentismo y la elevada tasa 

de abandono de empleo. A partir de la automatización se logra, 

con s61o siete obreros de mantenimiento, una producci6n media de 

50 carrocer~as ensambladas por hora, con una duraci6n del ciclo 

de producción de 75 segundos aproximadamente, y se tiene proyec~ 

do alcanzar una producción mayor a cien carrocerías ensambladas 

:por hora de xuncionarniento. Además, se puede trabajar las 24 ho

ras del d1a e intensificar el ritmo de producción sin ningtín pro

blema.90 

Fuera de la industria automotriz un eje~plo del uso de robots 

88 Garcra, Kiquel Angel. Op. cit. p. 28. 
89 Rada, J. The imDact of microelectronics. Ginebra, Internationa1 Labour 

Organization, 1980, p. 42. 
90 Le QUérnent, .roel.. "Robots Industriels: stratégies et enjeux" en: Futuribles 
~· No. 41, fevrier, 1981. · 
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ensarnbladons es el que ocupa en uno de los modelos de máquina de 

escribir de la IBM, que une ocho partes de una máquina en s6lo 

45 minutos. Este sistema puede ser adaptado.a un amplio campo 

ae industrias que presentan caracter!sticas similares. 91 

b) Los robots alimentadores. Este tipo de robots son, en 

su mayor!a, simples autobrazos -pick-and-place- que se integran 

a máquinas relativamente complejas (máquinas-herramienta con 

control numérico, imprentas, máquinas de vaciado de aluminio o 

de plástico bajo presi6n, etc.,) con el fin de colocar en ellas, 

los objetos que deben ser transformados y retirarlos cuando hayan 

sido terminados. Esta forma de automatizaci6n se aplica en casos 

muy rígidos y cuanto el objetó de trabajo tiene una uniformidad 

perfecta. 

5.2. La automatizaci6n de los procesos de producci6n 

continuos 

Ios procesos de producci6n continuos o en oonti.nuo son ~llos 

que operan mediante.un sistema de rn~quinas heterog~neas, apara

tos e instrumentos productivos que se complementan entre s! for

mando un conjunto lineal que integra un proceso de trabajo que 

funciona de modo ininterrumpido. Este tipo de producci6n se in

troduce cuando se elaboran productos que por su complejidad y/o 

composici6n natural no pueden fabricarse con m~quinas-herramien

ta individuales, ya que deben pasar por una serie gradual y con

tinua de diferentes fases de fabricaci6n. 

La producci6n en continuo se fundamenta en el '"principio 

91 R.ada, J. Qf. cit. p, 42. 



l.8l.. 

de f1ujo• que consiste en ne1 continuo o casi cont~nuo flujo 

de productos a través de una serie de etapas de producci6nª. 92 

El desarrol1o ininterrumpido del proceso de circulaci6n y 

transformaci6n de los materiales y productos, se asegura median

te la utilizaci6n de diversas t~cnicas de transportación, ta

les como: cintas, cadenas, compuertas, v~lvu1as, canales, etc. 

En 1a forma de producci6n automatizada los procesos de 

producci6n continuos se caracterizan por la automatización del 

control sobre el funcionamiento de los medios de transporta

ci6n y sobre el conjunto de maquinarias y aparatos transfonna

dores que integran el proceso de trabajo, ya que ~stos son pr~ 

gramados~y prepárád9s con antelaci6n a fin de que efectúen sin 

la intervención directa de los trabajadores, todas las tareas 

necesarias para fabricar un producto. En esta forma se consigue 

un f1ujo continuo en la producci6n, de tal manera que, en cier 

tas industrias, la materia pr:i.Ina se introduce en.un extremo del 

proceso y el producto terminado sale por otro. 

El control aut~tico de los procesos de producci6n con

tinuos se lleva a cabo mediante la utilización de una computad~ 

ra centra1 que contiene un programa genera1 de producci6n en el 

que se basa para recibir, procesar y enviar información a los 

instrumentos de medici6n y control, y as! regular el funciona

miento del proceso de transformación y transportación de bienes. 

Cuando los procesos.productivos son de grandes dimensio

nesy resu1tan muy complejos, los instrumentos de medici6n y con-

92 Wild, Ray. Work Orqanization. Londres, John Wiley & Sons, 1975, p. 6. 
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trol se regulan mediante microcomputadoras que operan a través 

de un proceso de "conducci6n centraLizada y jerarquizada". Este 

tipo de conducción distribuye las operaciones de supervisi6n 

de la planta productiva entre cierto ntlmero de microcomputado

ras que tienen programas específicos a trav~s de los cuales 

procesan los datos que les corresponden, se comunican entre sí, 

envían la información necesaria y reciben las instrucciones que 

les corresponden de la computadora central que funciona como 

supervisor. Las microcomputadoras se organizan jerarquicamente, 

de tal manera, que cada una realiza las tareas apropiadas a su 

rango jerárquico. 

Los procesos de producción continuos se dividen b~sicame~ 

te en dos tipos de sistemas; los que se estructuran a partir de 

la interconexi6n de transportadores, mAquinas herramienta y ro

bots alimentadores, para fabricar grandes cantidades de objetos 

complejos compuestos por mGltiples elementos parciales, y los 

llamados proceso de flujo, diseñados para la fabricación de gra~ 

des cantidades de fluidos o semifluidos. 

El primer tipo de producción continua se fundamenta en el 

desarrollo de la microelectr6nica, dado que ésta posibi1it6 la 

combinación de las diferentes m~quinas, aparatos e instrumentos 

que se empleaban en forma individual en los procesos de produc

ci6n en serie. Con ello se consigui6 la integraci6n de procesos 

de producci6n continuos totalmente automatizados para ia produc

ci6n de bienes integrados por un n1l:Inero considerable de subpro

ductos y partes. 
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La aplicación de las microcomputadoras a las máquinas de 

control num~rico y a los robots encargados de su alimentaci6n, 

as! como la automatizaci6n del control de los transportadores, 

permiten la integraci6n de un proceso de producción automático 

basado en la interconexión de un gran número de·máquinas espe

cializadas, robots, transportadores e instrumentos y aparatos 

de control. 

Cada uno de estos elementos cuenta con un programa de 

producción individual que puede ser controlado a distancia por 

una computadora central que regula la totalidad del proceso de 

producción y circulaci6n de bienes, mediante el uso de monito

res televisivos y telecomandos. En esta forma se consigue la 

continuidad entre las diferentes fases y labores parciales del 

proceso. 

La implantación de este sistema permite que cualquier 

falla o anormalidad que se presente en el funciona.miento de 

algíin elemento del·proceso sea detectada de inmediato, ya que, 

las m~quinas y 1os robots están equipados con dispositivos au

tomáticos que detienen su marcha o accionan una señal cuando 

existe alguna falla. Y los transportadores disponen de instru

mentos y mecaniSlllos que verifj,can en forma continua el estado 

del subproducto reci~n generado,. antes de conducirlo al siguie!! 

te puesto de trabajo. 

En esta forma se estructu·ran procesos de producción int~ 

grados por una l~ea de ~quinas-herramienta interconectadas 

por transportadores autom4ticos y alimentadas por robots, en 
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1os que Gnicamente se requiere de la intervención directa de 

los trabajadores para cargar las materias primas al inicio 

del proceso, recoger e1 producto terminado al final de1 mismo 

y sustituir peri6dicamente las piezas gastadas. 

Por otra parte, los procesos de producción de flujo 

poseen una base técnica diseñada para la generación de flui

dos o semifluid.os, por lo que se presentan en 

industrias cuyos productos se generan a partir de una serie 

de reacciones qu!micas, en las que cada fase de transforma-

ción exige ciertas condiciones de temperatura, presiOn o 

grado de abastecimiento de energía que, por lo general, exclu 

yen la intervención humana directa. Un ejemplo de estos proc~ 

sos son los que se llevan a cabo en el tratamiento de materias 

primas o semielaboradas como la siderargica, la industria quí

mica, hidráulica y t~rrnica, la fanricación de pape~, la refina 

ción de petróleo y muchos procesos similares. 93 

Gracias a la intervención de los sistemas automáticos, 

cuando el funcionamiento de una máquina o aparato presenta al

guna anormalidad -elevación peligrosa de la temperatura, dis

minución del abastecimiento de energ~a, etc. ,-él mismo emite 

señales luminosas, acciona el funcionamiento de una alarma o, 

en caso extremo, detiene su propio funcionami.ento. 

Es importante señalar que existe una basqueda sistemát~ 

ca para que en todo tipo de industrias se puedan desarrollar 

93 Coriat, Benjamín. OUVriers et automates: Trois études sur le notion 
d'industrie de process. Paris, C.R.E.A.A.T., Université París sud., 
1980. p. 10, 
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procesos productivos de este tipo, lo cual resu1ta te6ricamente 

factible si se considera que la automatizaci6n es un proceso pr~ 

gresivo en el que J.a·s diferentes funciones se automatizan gra

dualmente. 

Por lo que respecta a la organización del trabajo, la in

terconexión de máquinas, aparatos e instrumentos de trabajo po

sibilita la unificación de la totalidad del proceso productivo 

y la concentración de toda J.a información que se refiere a su 

funcionamiento en la computadora central. Tal centralización 

refuerza la concentración de las funciones intelectuales en ma

nos de la dirección y los técnicos altamente especializados. 

Por otra parte, la introducción de los diferentes automati~ 

mes profundiza y refuerza l.a materialización de la divisi6n del 

trabajo dado que permite que la concepción, organización, progr~ 

maci6n y control de los detalles más insignificantes de la pro

ducción puedan ser anticipados con exactitud. En esta forma es 
factible aumentar las posibilidades de previsi6n y control de 

los problemas imprevistos propios de todo proceso productivo y 

eliminar, finalmente, toda intervenci6n por parte del trabajó df. 

recto. De aquí se desprende la siguiente afirmación: .. La automa

tizaci6n empuja la 16gica de la división del trabajo a su t~rmi

no: a ~ivel de la concepci6n, el conjunto del proceso está ela

borado de manera· que todas las situaciones, todas las incidencias 

y las ~orrecciones que reclaman es~n previstas y programadas de 

antemano, de manera que el trabajo de ejecuci6n se reduce a veri

ficar que todo funcione normalmente y a dar la alarma cuando algo. 
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no marcha". 9
" 

En efecto, en la forma de producción automatizada se con-

sigue prescindir en el proceso laboral de toda intervención di·· 

recta de los trabajadores. Una vez que la producci6n es progra

mada y preparada se pueden realizar en forma aut6noma todas las la-

bores necesarias para elaborar integralmente una mercanc!a. De 

este modo se suprime toda participaci6n directa de los trabaja-

dores y su intervención se reduce a la vigilancia, reparaci6n y 

mantenimiento de las máquinas, aparatos e instrwnentos laborales. 

La automatizaci6n consolida la necesidad de ejecutar las 

tareas laborales de acuerdo con instrucciones precisas, que pu~ 

den ser establecidas con antelación por los departamentos espe-

cializados en esas funciones o proporcionadas en forl!la directa 

por las computadoras. Dicha rigidez obedece a dos motivos di

ferentes: por una parte a la articulación de todas las fases del 

proceso, ya que cualquier alteración, equívoco o retraso en los 

modos de operaci6n designados, provoca un trastorno general en 

el funcionamiento total del proceso productivo, y, por otra par-

te, a que cuando la instrucci6n es dada por la computadora .el 

operador debe apegarse a ella en forma rigurosa, ya que la comp~ 

tadora parte de dicha instrucción para estructurar su funciona-

miento futuro. 

Del mismo modo que en la forma de producción mecanizada, en 

la automatizaci6n la uniformidad de las tareas y la gran distan-

9 ~ Confederación Francesa Democrática del Trabajo. Los Costes del orogreso; Los 
trabajadores ante el cambio técnico . .Madrid, H. Blume Edicione~, 1978, p. Ja. 
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cia existente entre e1 trabajo manual y e1 intelectual, impiden 

la existencia de una jerarquia laboral que abra las posibilida

des para la promoci6n y el seguimiento de una carrera en el in-

terior de la empresa • · 

El contenido de los puestos de trabajo man~ales se limita 

a vigilar mecanismos, pantallas o tableros de control y a reac-

cionar en forma refleja (apretar un bot6n como respuesta a una 

señal 6ptica o sonora, mover una palanca cuando se termina una 

operaci6n, etc.), de acuerdo con las consignas preestablecidas 

o como respuesta a las instrucciones y señales que emiten ~os 

instrumentos y mecanismos electr6nicos. El trabajador se desem-

peña a partir del seguimiento puntual y riguroso de las normas 

que le son dictadas y no en funci6n de sus propias decisionesJ 5 

En los procesos de producci6n·· en. seri.e el único trabajo 

directo que permanece es el del encargado de las m§quinas de 

control numérico. Este tipo de trabajadores solamente se encar

ga de montar la pieza que ser~ transformada sobre ··1a·· máquina, 

asegurarse de que esté en 1a posici6n correcta, vigilar la eje

cuci6n de la máquina y retirar la pieza reci§n trabajada cuando 

la máquina detiene su funcionamiento. 

Asimismo, el t_ipo de trabajo "directo" o manual. que suele 

encontrarse en los procesos de producci6ncont.imlos. puede ejern-

plificarse con aquéllos que integran los equipos de trabajo en 

las industrias qul'.mi.ca y petroqu:tmica. En estos procesos sólo 

95 Bizber9, Ilan, Zapata, Francisco. "El obrero y el proceso de trabajo en la 
Siderúrgica Mexicana". Pon~ncia presentada al Seminario sobre: "Crisis, nue
vas tecnolog!:as y procesos de trabajo", México, UNAM, .20-30 de julio, 1981. 
Confederación Francesa Deinocrática del Traba.jo, Op. c:i.t. p. 37. Freyssenet, 
Mi.chel. Op. cit. p. 54-:-SG. Labarca, Guillermo. Op. cit. p. 36,37. 
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se encuentran tres tipos de trabajos manuales o "directos": los 

operadores de tablero, los operadores "externos" y, en ocasiones, 

los ayudantes de operadores. 

Los operadores de tablero, corno su nombre lo indica, se e~ 

cargan de vigilar los tableros que señalan el funcionamiento del 

proceso productivo o de una fase de éste, con base en las indica 

cienes proporcionadas por medios electr6nicos, asimismo reciben 

las indicaciones que rigen el trabajo de los operadores "eKter:

nos" y se las transmi.ten por medio telefónicos. 

Los operadores "externos" tienen la funci6n de vigilar en 

forma dir~cta el funcionamiento de los instrumentos e instalaci2_ 

nes del proceso (bombas, niveles, temperaturas y presiones) me

diante patrullas sistem~ticas y obrando de acuerdo con las.ins-

trucciones transmitidas por el operador de tablero; Ad~s eje

cutan ciertas tareas manuales ccr.o la r~ci6n de hornos; el cambio de 

columnas, secadores y cataJ.izadores, el engrasado de ciertos me-

canisrnos, etc. Finalmante se encuentran los· ·ayudantes de los 

operadores que auxilian a los.operadores "externos" en la vigi

lancia del proceso y las labores manuales que llevan a cabo. 96 

Los trabajadores que realizan las labores manuales o "direc 

t~s" típicas de la forma de producción automatizada no requieren 

una calificaci6n laboral con contenidos específicos, dado que el 

tipo de trabajo que realizan s6lo " ••• exige habilidades psicofí

sicas vinculadas m~s a la edad y a habilidades naturales que a 

96 Coriat, Benjamfn. 0p. cit. pp. 11, 12. Confederación Francesa Democrática 
del Trabajo, Op. cit. pp. 50,51. 
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conocimientos adquiridos"97 , y que las tareas que ejecutan son 

fundamental.mente 1as mismas para cualquier sector de actividad. 

A los trabajadores les son demandadas básicamente cualid~ 

des naturales como la agilidad mental y la capacidad para res

ponder a estímulos físicos tales como el cese del f uncionamien

to de una máquina o aparato, o bien a señales luminosas o sano-

ras emitidas por un instrumento o mecanismo. La "descalifica-

ci6n de estos trabajadores es un hecho claro; ya ni siquiera 

los conocimientos generales como la lectura y la escritura son 

condiciones, aqui sólo se requieren hábitos de disciplina y c~ 

pacidad para responder a est1mulosn. 9eoado ~ue los requerimie~ 

tos laborales para desempeñar las tareas relacionadas con me-

dios de producción automatizados sólo demandan de los trabaja-

dores caracter~sticas actitudinales y cualidades naturales, su 

adiestramiento se lleva a cabo en un período muy reducido y 

sobre la marcha misma de las labores. 

Al trabajador se le· retira el control sobre máquinas, 

aparatos y materiales de trabajo, y en la producción continua 

y las etapas de mayor desarrollo de la automatización pierde ta~ 

bién el contacto directo con los mismos, el cual aün constituía 

el recurso de una mínima parcela de conocimiento. El obrero sólo 

interviene en forma indirecta sobre el proceso de producción, en 

el manejo y vigilancia de instrumentos cuya operación se carac-

teriz~ por su extrema sencillez, por lo que el funcionamiento 

97 La.barca, Guilermo. Para una teoría de la acumulación capitalista en América 
Latina. México, Ed. nueva Imagen, 1978, p. 82. 

98 Labarca, Guillermo. Economía Política de la Educación. México, Ed. Nueva 
Imagen, 1980,.p. 36. 
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del proceso y la calidad de la producci6n son totalmente indepe~ 

dientes de las labores del trabajador manual o "directo". 

La disociaci6n entre las labores del obrero y el funcionarnie~ 

to de la producci6n elimina toda posibilidad de comprensi6n del 

obrero respecto al proceso productivo, dado que se llega al extre 

rno en el que " .•• la separaci6n del producto es por ejemplo, tra

bajar en una unidad petroqu!mica sin ver lo que se fabrica" ~ 99 

En esta fa.se del desarrollo de las fuerzas productivas la 

incomprensi6n sobre el funcionamiento del proceso de producci6n 

y sobre el contenido y las implicaciones de su propio trabajo, 

llega a sus máximos límites. Un ejemplo de los niveles que alca~ 

za tal desconocimiento y de los efectos que esto tiene en el con 

trol de los trabajadores, sobre sus propias labores, es el si-

guiente: 

" ••• Boudin y Jean, al visitar un taller de máquinas-herra
mienta de control nurn~rico, se enteraron por los obreros 
de que ~stos hab1an logrado encontrar un medio para hacer 
trabajar a las máquinas por encima de su capacidad y despe 
jar un tiempo para tener pequeños descansos. Cuál no sería 
la sorpresa de los autores cuando los ingenieros de la f á
brica les revelaron que ellos hab1an previsto voluntaria
mente esta posibilidad para dar a los obreros la impresi6n 
de dominio sobre máquinas cuya lógica se escapa de su en
tendimiento". :m 

La incomprensión total de los trabajadores directos sobre 

la forma en que se desarrolla la producci6n, los coloca en una 

situaci6n sumamente desventajosa frente al capital y sus represe~ 

tantes. Estos tratan de impedir y reglaraentar el derecho de huel-

99 Confederación Francesa Democrática del Trabajo. Op. cit. p. 37. 
loo Bodin, R.P. et Jean, G., "La mobilité professionnelJ.e interne" rapport de 

recherche pour le M.L~istere du travail et le CEREQ, Juin 1977, en: citado en: 
Ruffier, J.," "Automatisation et organization du travail' Bouchut, Y., et al. 
Automatisation, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1980, p. 115. 
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qa argumentando una serie de consecuencias peligrosas y gastos 

estrat6sfericos en caso de abandono de trabajo, los cuales no 

pueden ser rebatidos por los trabajadores dado g'Je la compleji

dad técnica de 1as instalaciones limita su capacidad de com

prensi6n de las mismas. 101 

Ad~s, la falta de control sobre su trabajo genera en 

los obreros un sentimiento permanente de inquietud e impoten

cia derivado del desfase entre la gran responsabilidad de su 

cargo y el desconocimiento e imposibilidad de dominio sobre el 

proceso de producci6n y su propio trabajo. El trabajador "··:se 

ve obligado a participar en operaciones vacías de toda cualidad 

intelectual pero que al contrario exigen una tensi6n nerviosa a 

cada instante, y con frecuencia, lo hacen desear la separación 

del trabajo y del pensami.ento, la evasi6n hacia el ensueño". 102 

El obrer9 queda reducido . a la ejecuci6n de un trabajo 

mon6tono y sin: interés, para el que no se requiere de una cali-

ficaci6n ni de una formaci6n especial y cuyo control est~ fuera 

de su alcance. Esto 1e genera una insatisfacci6n total sobre 

su trabajo, atinada a una continua tensi6n y a un sentimiento de 

soledad derivado del aislamiento en el que trabaja. 

La generaci6n de bienes a través de la forma de producci6n 

automatizada posibilita al capitalista para aumentar la producci6n 

de plusvalía. Esto obedece a que, por una parte, aumenta la pr~ 

ductividad de1 trabajo al desarrollar procesos laborales que 

101 con.federación Francesa Democrática del Trabajo. Op. ci.t. pp. 69-71. Ru.ffier 
J. "Automatisation et organization du travail" en: Bouchut Y., et. al. 0p. cit. 
p. 113. . 

102 Friedman, Georges. Op. cit. p. 226. 
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operan en forma continua e i.ntensiva, a una alta ve1ocidad y que 

permiten la óptima utilización de los trabajadores al destinar 

a un solo obrero la vigilancia de un gran namero de máquinas, 

aparatos e instrumentos de trabajo. Adem~s, permite la utiliza

ción de fuerza de trabajo simple, que no requiere formaci6n alg~ 

na para realizar las labores manuales o "directas". 

La automatización también presenta gran nGxnero de ventajas 

productivas como son las siguientes: hace factible la producci6n 

de bienes con una calidad más consistente y homog~nea; disminuye 

el consumo de energía y de mano de obra, posibilita una utiliza

ci6n m~s eficiente de las materias pr:imas y reduce los desperdi

cios de las mismas; brinda una mayor flexibilidad y precisi6n 

en 1a producci6n; se adapta a necesidades particulares, asi como 

a la rnanipulaci6n y fabricaci6n de objetos de dimensiones extre

madamente pequeñas o muy grandes y pesadas; y, por dltimo, posi

bilita la sustituci6n de los trabajadores en la ejecuci6n de 
tareas que se realizan en ambientes sumamente hostiles {produc

c i6n de acero, vidrio, etc.) y, constituye el único medio para 

desarrollar procesos productivos nocivos al hombre, tales como 

la qeneraci6n de algunos productos qu!micos. 
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Conclusi.ones 

En esta última secci6n se presentan las pri.ncipales concl~ 

siones que se desprenden del trabajo realizado. Del primer cap!

tulo que se refiere al desarrollo de las fuerzas productivas en 

el modo de producci6n capitalista, se derivan los siguientes pun

tos: 

- Dentro de un modo de producci6n definido las relaciones de pr~ 

ducci6n dominantes determinan la conformaci6n de un proceso pro-

ductivo espec!fico. En el capitalismo éste se carac-

teriza por la apropiaci6n del capital sobre los productos del 

trabajo y las funciones directivas de dicho proceso. 

- En las relaciones de prcduoci6n que se establecen entre la cla 

se capitalista y la asalariada, la primera se esfuerza por gene

rar un volumen cada vez mayor de plusvalía, en tanto que la se

gunda se resiste a incrementar una producción de cuyos beneficios 

no participa, esto determina que el capitalista se valga de di

versos medios para mantener una dinámica continua de ac\lll\ulaci6n 

de capital, 

- Para producir un volumen creciente de plusval!a el capita1ista 

parte de su propiedad formal sobre la fuerza de trabajo y aumen

ta sus ganancias mediante la imposici6n de medidas disciplina

rias y.del acrecentamiento de la duraci6n de la jornada laboral. 

Sin embargo, esta forma de acumulaci6n de capi.tal se encuentra 

ante la resistencia física de los trabajadores, lo que conduce 

al capitalista a llevar a cabo un proceso progresivo de apropia-
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ci6n real del proceso productivo, en el que adquiere los conoci

mientos sobre el funcionamiento del proceso y transforma las con 

diciones t~cnico-organizativas a fin de conferirles un car~cter 

eminentemente capitalista. 

- La transformación de las fuerzas productivas realizada por la 

clase capitalista le permite generar un proceso de división cre

ciente entre las funciones manuales e intelectuales que integran 

el proceso productivo; asi se apropia de las primeras a costa 

de eliminarlas de los puestos de trabajo directos. Este fenómeno 

genera un proceso gradual de descalificación de la fuerza de tra 

bajo directa y la consiguiente pérdida de su control sobre el proc=. 

so de producci6n y el trabajo cotidiano. 

- El proceso de descalificación de los trabajadores directamente 

·productivos posibilita al capitalista para incrementar en forma 

constante la generaci6n de plusvalía, tanto a través de la eleva

ción de la productividad del trabajo conseguida al aumentar la 

eficiencia técnica y el control sobre los trabajadores, como me

diante la reducción de los gastos por concepto de salario, al uti 

lizar una fuerza laboral cada vez m~s simple. 

Se exponen a continuaci6n las principales ideas que se ge

neraron al término del capítu1o segundo que analiza la.califica

ci6n laboral en el modo de.producci6n capitalista. 

- El concepto de calif icaci6n se refiere a dos categor1as dif ere~ 

tes: la calificaci6n individual y la calificaci6n laboral, ambas 

pueden integrarse en un solo concepto o bien formarse y desarro

llarse en forma separada. La calificación individual integrada 
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por los conocimientos y capacidades que permiten obtener un 

efecto prestab1ecido como resu1tado de una actividad determina

da, se deriva de un proceso de formaci6n personal, por lo que 

presenta cierta independencia respecto a 1a estructura produc

tiva dominante. Quien posee esta calificaci6n puede aplicarla 

con fines personales o ponerla a la venta en el mercado de tra 

bajo. Por su parte, la ca1ificaci6n laboral que contiene tinica

mente los conocimientos y capacidades que se utilizan en forma· 

directa e.:inmediata en la prod.uccic5n de mer~anc.ías, se deriva 

directamente de las necesidades de la estructura t~cnico-orga

nizativa del proceso de producci6n por lo que mantiene una es 

trecha re1aci6n de dependencia respecto a ella. 

' - La forma productiva preponderante en un modo de producci6n 

determinado influye en forma ~ndirecta sobre la calif icaci6n 

individual. a trav~s del. proceso de formaci~n de las calificacio 

nes. La estructura t~cnico.-or9ani.zativa de esta forma producti

va· ejerce su influencia a trav@s de la defin±ci6n de los proce

dimientos, medios e instrumentos necesarios para adquirir y 

desarrol1ar cualquier tipo de calificaci6n. Por otra parte di• 

cha estructura detenid.na, en forma directa, los contenidos de 

la calificaci~n 1abora1 al confoo:nar las caracter!sticas de 

los puestos de trabajo y los requisitos necesarios para desem~ 

peñarlos. 

- La calif icaci~n laboral desempeña ~ pape1 s~gnif icativo en 

las re1aciones de prod~cci6n que se establecen entre la clase 

capitalista y la asa1ar~ada; esta calificact6n es un elemento 

central en la detexmin.ac~dn del valor de 1a fuerza de trabajo, 
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as! como en el establecimiento del 4rea de actividad de 1os t!:"a

bajadores. Cuantclt'erX>selevado es el nivel de calificaci6n labo

ral de un trabajador menor es el vaior de su fuerza de trabajo, 

que decrece en proporcidn al nivel de d~sminuci6n de la calific~ 

ci6n laboral que el obrero ejercita en su empleo. Asimismo, en 

la medida en que disminuye el .1mhito en que los trabajadores pu~ 

den desplegar su calificaci6n, se reduce su control sobre las t~ 

reas particulares que desempeñan y sobre el proceso general de 

produccidn, ya que también se produce una . disminucidn dírectame!!_ 

te proporcional entre el crecimiento del nivel de calíficací6n 

laboral y el control productivo de los trabajadores. 

- Los obreros ofrecen su fuerza laboral en el mercado de trabajo 

1 con la esperanza de ver reconocida econ6micamente la totalidad 

de su calificaci6n ind~vidual. Sin enbargo, el capitalista, dado 

su objetivo de acrecentar la generací6n de plusval!a, s6lo con

cede valor econdmico a las capacidades y conocimientos que se 

utilizan en forma directa e inmediata en la producci6n de mercan 

c!as y que constituyen únicamente una parte de la calificaci6n 

individual de los trabajadores. Esto determina que entre los el~ 

mentos que integran la calificación individual, unos adquieran 

valor de uso y valor de cambio y, e~ consecuencia, sean demanda

dos por el mercado laboral, en tanto que otros s6lo poseen valor 

de uso, por lo que no se reconocen como mercancías ni son valo

rados en forma econ6rnica. 

- La. determinacidn de los elementos que integran la calificaci6n 

laboral se lleva a cabo funda.mentalmente a trav~s de las fuerzas 
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productivas. su transformaci6n posibilita al capita1ista para ac~ 

bar, en forma progresiva, con las calificaciones globales de los 

trabajadores directos y reestructurar tareas parcializadas b4si-

' camente manuales y caracterizadas por su contehido~ltamente sim

plificado para cuya ejecucidn se requíere el minimq.,.¡.'lhlero posi-. ,.. 
ble de conocimientos y capacidades productivas. No obstante, la 

determinaci6n final de los contenidos de la cal~ficaci6n laboral 

se establece en el mercado de trabajo en funci6n de la corre1a

ci6n de fuerzas existente entre la clase capita1ista y la traba

jadora. Los trabajadores luchan valiéndose de su. posici6n estra 

t~gica en la producci6n y de su.poder colectivo por loqrar el 

reconocimiento integral. de su ca1ificaci0n individual., a fin de 

obtener una mayor remuneraci.6n salar.ia1. En tanto que los capit~ 

listas utiU.zan las prerroqativas que 1es concede su propiedad 

y control sobre los elementos del proceso de trabajo para sanci~ 

nar tlnicamente aquellos elementos que componen la ca1if icaci6n 

laboral, dado que en esta forma d:i.sminuyen sus eroqaciones por 

concepto de~salarios. 

- Mediante la 11m.:ttaci6n de1 ambito de trabajo y de la calificaci6n 

laboral, el capitaiista consigue que· los obreros directamente 

productivos pierdan en forma pr~gresiva, los conocim:ientos y ~· 

pacidades necesarios para realizar un proceso de producci6n CO!! 

pleto, fabricar un bien o sencil1amente comprender su.propio 

traba~o, lo que repercute en un aumento creciente del domiriio 

del c:!apita.l:tsta sobre las act:Lvidades l.ahora1es y e.l. comporta:mi.~ 

to de los trabajadores y en el oonsiguiente i.ncremento de la produ~ 

ti.vidad. A1. ser dascaJ.Lf±cados los obreros d:trectos t>ierden 1a 
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posibilidad de xesistencia que les confer!a la dependencia del 

capital respecto a sus conocimientos y cap~cidades productivasr 

en su lucha por el control sobre el·proceso productivo se encue~ 

tran en poses15n de una fuerza de trabajo simple, fácilmente su~ 

tituible y que no puede producir en forma aut6noma, ni ofrecerse 

en formas productivas subordinadas que requieren de mayores nive 

les de calificaci6n. 

Del cap!tulo tercero sobre el proceso de descalif icacídn Ia 

boral en e1 ~odo de produccidn capitalista, se deducen las si

guientes afirmaciones: 

- La forma de producc~6n precapitalista conocida como artesanado 

posee una estructura t~cnico-organizativa que se fundamenta en 1 la 

calificacidn de los trabajadores.En ésta, la organizaci6n del trabajo 

se caracteriza por l.a exis~en.c.ia de una jerarqu!a ocupacional en 

la que no existe d~visi~n t~cn.ica del trabajo y que puede ser fá 

cilmente superada al desarrollar los niveles más altos de califi 

caci6n. Los trabajadores directamente productivos poseen una ca

lificac.idn inteqral (s1ntesis de las calificaciones individual y 

laboral) que ret1ne l.a totalidad de conocimientos y capacidades 

necesarias para producir una mercanc!a terminada, y que les per

mite dominar en fo:r:ma total un proceso productivo que se extiende 

desde la adquisicidn de las materias primas, hasta la comerciali 

zacidn de las mercanc!as terminadas, 

~ La estructura t~cnico-organizativa de la cooperaci6n simple se 

basa en la coordinaci~n simultanea de un n'\lmero considerable de 

trabajadores directos poseedores de una calificación laboral 

global- or~entados hacia la producci6n de mercancías bajo la di-
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recci6n del capita1ista. Dicha ca1ificación laboral P.OSibilita a 

los obreros para fabricar un bien en forma total. Sin embargo, 

de sus funciones se sustraen las tareas directivas que se refie

ren a la coordinación, administración, programaci6n y comercial! 

zación de la producci6n, lo que genera la pérdida de los conoci

mientos y capacidades necesarias para desarrollarlas, y la cons! 

guiente desposesi6n desucontrol sobre el proceso general de pro

ducci6n, y de su independencia y autonomía productivas. 

- En la manufactura la estructura técnico~organizativa del proc~ 

.so de producción, sufre una transformacidn fundamental que con

siste en la divisidn de las 1abores directamente productivas en 

sus elementos constitutivos, los cuales son reorganizados en 

nuevas tareas fragmentadas que mantienen una estrecha interdepe~ 

dencia dada su complementaci6n especifica. Para la ejecuci6n de 

dichas operaciones segmentadas, que ademá'.s tienden a una parcia

lizaci6n y simplificacidn cada vez mayor, se requiere una calif! 

caci6n laboral lim1.tada al perfecci.onamiento de las capacidades 

y conocimientos necesarios para el manejo de los materiales e 

instrumentos de trabajo ~e corresponden 11nicamente a una fase 

reducida del proceso laboral. Los obreros pierden las posibilid~ 

des de fabricar un bi:en en forma integral, de comprender y domi

nar el proceso l~ral y de producir en forma aut6noma. 

- En la forma, de producci6n mecan~zada la estructura t~cnica-or 

gani.zativa se basa en la utilización de m~guinas que remplazan a 

los trabajadores en la ejecuci6n directa de las tareas produc

tivas. Esta transfo:rmaci6n determina que el trabajador sustituya 
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una calificaciOn laboral consistente en el manejo de herra.:mien

tas manuales, por otra que lo posibilita para controlar ei fun

cionamiento de ma(¡ui.nas-herramienta"universales y los materia

les que transforma a través de éstas. 

- La mecanizaci6n se complementa con los métodos de Organi2aci6n 

Cient1fica del Trabajo, a través de los cuales el capitalista 

sustrae a los trabajadores directamente productivos, las labOres 

que atln permanecen bajo su control; las desintegra en sus eleme!!. 

tos má'.s simples y las reestructura en tareas elementales y alta

mente individualizadas que deben ser realizadas de acuerdo con 

movimientos y tiempos de trabajo prestablecidos. De este modo 

los trabajadores directos pierden una calificaci6n laboral consi~ 

tente en la especializaci6n en el manejo de mdtj:uinas-herramienta 

complejas y los materiales que transforman, y qUedan reducidos al 

ejercicio de una calificaci6n laboral inteqrada por un reducido 

nümero de capacidades psicomotoras requeridas para alimentar las· 

m4quinas~herramienta especializadas o para trabajar sobre una li

nea de producci6n o ensan-ble, t:é.cnicas caracter1st:f:cas de l.as etapas 

má'.s desarrolladas de la forma de producciOn mecanizada. 

- En la forma de producci6n automatizada se transfiere el control. 

di.recto de las m4quinas e instalaciones productivas, de manos de 

los trabajadores directamente productivos a instrumentos y meca

nismos electrOnicos que posibilitan el funcionamiento de las pri

meras sin la intervenci6n del hombre. Los obreros ~directos" 

quedan ~elegados a la.vigilancia refleja de m!quinas,· pantallas o 

tableros de control, aue llevan a cabo de acuerdo con normas ri

gurosas puntualmente detalladas y para cuya realizaci6n no se re

quiere de una calificac16n con contenidos específicos, sino {ini-
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camente de algunas. cualidades naturales para responder a est!mu-

1os f!sicos. En esta etapa de desarrollo de las fuerzas produc

tivas los trabajadores •directos", previamente desposeídos de su 

control sobre el proceso productivo, de fabricac16n, y su tr~ 

bajo individual, pierden toda capacidad de comprensi6n sobre el 

contenido y las implicaciones de sus propias labores y con ella 

la posibilidad para cuestionar las pol!ticas productivas del ca 

pita!. 

- Las fuerzas productivas son desarrolladas por la clase capita

lista a fin de satisfacer su necesidad de incrementar en forma 

creciente la producci6n de plusvalía. De aqu! que ~stas adopten 

. caracter!sticas qtie permiten a dicha c~ase contro1a.r de modo 

gradual a la fuerza laboral para someterla a sus objetivos pro

ductivos y reducir el valor de su fuerza de trabajo. 

- El capital profundiza y refuerza las relac~ones de producci6n 

capitalista, caracterizadas por la separac16n entre los produc

tores directos y los medios de producci6n y el producto del tra

bajo, a trav~s del desarrollo de las fuerzas productivas. Este 

desenvolvimiento genera un proceso en el que la clase capitalis

ta despoja progresivamente a los trabajadores directos de sus 

conocimientos y capacidades productivas, de tal modo que, para 

los obreros directos, cada vez es más difícil comprender el pr2_ 

ceso de producci6n en que participan, en tanto que los capita

listas al adjudicarse dichos conocimientos consiguen la apropi~ 

cx6n real y el control absoluto sobre el proceso de producci6n. 
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