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I N T R o D u e e I o N 

Dado que el trabajo es la actividad más importante del

hombre, nunca será tiempo demasiado para dedicarlo a su investi

gaci6n, motivo por el cual se ha elaborado este trabajo en un 

primer acercamiento al problema, y en un plano te6rico que posi

bilite entrar en contacto con el fen6meno-en estudio, y que mh

adelante continuaremos investigando. 

El estudio del proceso de trabajo y de la problemHica

de la fuerza de trabajo es abordada no solamente desde una 6pti

ca acad~mica, sino desde una posicf6n polttica, desde la perspe~ 

tfva de la lucha de clases. 

El marco te6rico desde el cual se enfoca este problema

es el de la teor1a marxista, por considerar a ésta como la m&s -

adecuada y la que más objettv~mente trata la problemática del 

proceso de trabajo, as1 como la relación salud-trabajo. 

La inquietud por el tema en cuesti6n nos ha llevado a -

profundizar en el estudio teflrico y en el acercamiento a la pr4~ 

tfca, constatando que la real fdad es sumamente rica y aportadora 

de elementos valiosos, pero dado que este manuscrito es un pri-

mer acercamiento al problema, es abordado desde una perspectiva• 

teórica general que trata de abordar los elementos que a nuestro 

parecer son los más importantes, aunque tal vez no estén lo sufi 
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cientemente desarrollados. 

Hablar del proceso de trabajo capitalista es algo suma

mente complejo, el camulo de elementos que se presentan es basto, 

sin embargo, para la realización de éste estudio fueron retomados 

aquellos elementos que a nuestro parecer son los mas significati 

vos y relevantes, y que a su vez, nos permiten acercarnos a la -

relación salud-trabajo, considerando a esta como un espacio de -

la lucha de clases. 

Nuestro interés, parte de ubicar la problemática que 

afronta el proletariado en la relación salud-trabajo, considera~ 

do que en el modo capitalista ·de producción, con todo y su avan

ce cient1fico-técnico, no ha logrado evitar que se sigan suce- -

diendo cotidianamente los accidentes de trabajo, as1 como la di

versificación y agudización de las enfermedades del trabajo, Los 

riesgos en el trabajo representan un fenómeno, que si bien no es 

propio del capitalismo, nos interesa las manifestaciones que den 

tro de su ámbito se presentan. 

Para lograr ubicar el fenómeno del desgaste obrero, se

haci necesario plantear las condiciones del proceso de trabajo,

remontandonos al estudio que Carlos Marx elabora principalmente

en "El Capital", hasta llegar a las condiciones de producción 

actuales, en las cuales, desde la perspectiva de la acumulación

capital ista se hace necesario implementar una estructura técnico 
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productiva basada en la automatización -que permita al capital -

salir de la crisis por la que atravieza-, aumentando considera-

blemente los niveles de inversi6n y provocando alteraciones sus

tanciales en la compostct6n orgánica de capital, y en la que, la 

mayor uttlizaci6n d~ tecnologta ocasiona un desplazamiento rela

tivo de fuerza de trabajo, una mayor fntens'fficaci6n de los rit

mos de trabajo, as1 como la utilizaci6n de una gran variedad de

sustancias t6xicas que producen una serie de alteraciones y tra~ 

tornos en la salud obrera, sin que al parecer, esto sea motivo -

de gran preocupact6n para el capital. 

Los crecientes niveles de automatizaci6n y robotizaciOn 

que se presentan actualmente -dado el gran desarrollo de las 

fuerzas productivas-, ubicados dentro de la llamada Tercera Revo 

luci6n Industrial, presentan una serie de manifestaciones y cam

bios en la sociedad en su conjunto, y particularmente, en las re 

laciones sociales de producción prevalecientes, en las que, no -

s61o los trabajadores manuales sufren el control y la explota- -

ci6n, sino que, la subordinaci6n y la utilización de la ciencia

y la tecnolog1a por el capital, conlleva un creciente proceso de 

proletarizaci6n de los trabajadores de la ciencia, que son expl~ 

tados y oprimidos en aras de una maximización de la ganancia, la 

lucha, es en todos los terrenos, la divisi6n del trabajo no se -

da s61o en las fábricas, sino también, en los laboratorios y ce~. 

tros de experimentactón cient1fica. La ciencia no es neutral s! 

no que juega un papel muy importante en el proceso de acumula- -



4 

c10n, los mismos cientfficos y técnicos utilizados por el capi-

tal son desplazados por las maquinas qua aquellos han diseñado,

el problema es agudo y sus implicaciones considerables. 

Las grandes innovaciones tecnol6gtcas, los altos nive~

les de tensificaciOn de los ritmos de trabajo, ast como la utill 

zaci6n de malos equipos de segurtdad, dañan a los obreros, prov! 

cando perjuicios como: fatiga, monotonta, stres, neurosis, enfer 

medades cardiacas y respiratorias, etc., las que el capital tra

ta de combatir y "prevenir" en el caso de los accidentes de tra

bajo, otorgando al' trabajador "equipos de seguridad" como cascos, 

zapatos con casquillos de acero, batas, anteojos, "sorderas", 

etc:, es decir, atacando el problema de manera individual, y so~ 

layandolo al f\acer participe en alto grado al trabajador de la -

responsabilidad que implican los los accidentes de trabajo para

el caso de México recordemos aquella famosa frase utilizada hace 

pocos años, "los accidentes no !!JICe, se hacen", se descarga gran 

parte de ellos en los llamados "actos inseguros" de los trabaja

dores, sin tomar en cuenta la monotonfa, la fatiga, etc., produ~ 

tos del intenso ritmo de trabajo, a todo esto, ios trabajadores

tienen que sumar la deficiente atenci6n médica proporcionada por 

las instituciones de salud que en gran cantidad de casos no rec! 

nacen las enfermedades ocasionadas por el trabajo -en el caso de 

nuestro país es bastante notorio éste fen6meno-, y por los médi

cos que los atienden directamente en los centros de trabajo, los 

que, en el mejor de los casos mandan a descansar unos dfas al 
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obrero para que pueda segutr laborando. 

No se reconoce cabalmente, que la actividad que desemp~ 

íla el hombre puede ocastonarle graves perjuicios, .el modelo méd! 

co basado en una co~cepct6n bfologictsta-ecologtcista explfca el 

origen de las patologtas sin considerar en una gran proporci6n -

de casos, los factores econ6mtco soctales, que en el caso del 

obrero tienen relaci6n direct~ con el trabajo que desempeña, 

Tenemos ast, que la acumulaci6n capitalista no se deti~ 

ne ante nada, en aras de maximizar sus ganancia~ enajena al obr! 

ro, lo convierte en un "apéndice de la m6quina", sin embargo, h! 

brá que considerar y tener muy presente que ante la organizaci6n 

capitaltsta del trabajo, el proletariado ha dado grandes y crue~ 

tas luchas que le han llevado en algunos casos a la revoluct6n,

y en otros, a conformar una· mejor organizaci6n que le permita 

tener mejores condiciones de trabajo y de vida, 

Por Qlttmo s61o nos queda expresar nuestro agradectmie~ 

to al compañero Alejandro Mungaray, ya que su ayuda y coopera- -

c16n hicieron posible la redacci6n del apartado sobre Automatiz! 

ct6n y Crisis, asT como un profundo reconocimiento a los compañ! 

ros de la Corriente Estudiantil Democr~tica [CEO) en cuyo seno -

transcurri6 una parte importante de nuestra formact6n polTtica. 
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CAPITULO 

él PROCESO DE TRABAJO 

l. NATURALEZA GENERAL. 

El proceso de trabajo es la condici6n material, natural, 

sobre la que descansa la soc{edad humana y que se puede obs2rvar 

a trav~s de la historia, ya que persiste en ella. Cabe apuntar -

desde luego, los grandes cambios que ha sufrido, desde ejecutar

un trabajo "fnstfntfvo" que f~pone la relación con la naturaleza, 

hasta llegar a un proceso de trabajo sofisticado como lo es el -

alcanzado por la sociedad capftaltsta en que vivimos. 

Según palab.ras de Marx "En primer lugar,· el trabajo, la 

activtdad vital, la vfda productiva misma, se presenta ante el -

hombre como un medio para la satisfaccf6n de una necesidad, de -

la necesidad de la existencia ffstca".(1) 

Cabe precisar, sin embargo, que ese trabajo realizado -

por el hombre, es el resultado de poner en acción, en movimiento, 

su fuerza o capacidad de trabajo, que el hombre mfsmo ponga en -

movimiento su cerebro, musculos, nervios, huesos, etc,, que le -

de uso a su capacidad de trabajo, por tanto, podemos decir que -

el uso de la Fuerza de Trabajo es el trabajo mismo, y que no PU! 

de existir un trabajo si antes no se pone en acción una fuerza -
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de trabajo, o de otra manera, no puede existir trabajo donde no

ha existido antes Fuerza de Trabajo. 

"El trabajo es, en primer término, un proceso entre 1 a

natura leza y el hombre, proceso en que éste realiza, regula y 

controla mediante su propta acción su intercambio de materias 

con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como

un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en ac- -

cf6n las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos 

y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo asimilarse, 

bajo una forma attl para su propta vida, las mater1as que la na

turaleza le brinda. Y a la par que de ese modo actaa sobre la

naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia -

naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y so

metiendo el juego de··sus fÚerzai, a su propfa disciplina". (2) 

Ast pues, en un primer momento, es el hombre, el produ~ 

tor directo quien tiene el control sobre la naturaleza, quien 

piensa qué y c6mo debe hacerse/e] trabajo, pues, al final del 
1 

proceso se manif1est• un resultado que antes de empezar ya exis-

tfa en su mente, realizando asf, su ffn, al que "tiene que supe

ditar su voluntad", voluntad que Marx denominará, Atenci6n, mis

ma que estará presente a lo largo del trabajo. 

Es necesario apuntar, que si bien es manifiesta la uti

lidad e importancia de la Fuerza de Trabajo, no es el an·ico ele-
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mento que interviene, segOn se~ala Marx, "Los factores simples -

que intervienen en el proceso de trabajo son: la actividad aJe-

cuada a un f1n, o sea, ·el propio trabajo, su objeto y sus me

dios". (3) 

El hombre se encuentra en contacto directo con la tie-

rra que le surte de provisiones y de medios de vida que pueden -

ser consumidos directamente, se considera a la tierra -inclufda

el agua- como el o~jeto general sobre el que gira el trabajo hu-, 

mano, siendo que, y como hace referencia Marx en el Capital, "To 

das aquellas cosai qu~ el trabajo no hace mas que desprender de

su contacto directo con la tierra son objetos de trabajo que la

naturaleza brinda al h.ombre". (4) Sin embargo, no todo es propor 

cionado en forma directa o simplemente separado de un elemento.

también interviene la mano del hombre, y caundo sobre el objeto

de trabajo se ejecuta o "filtra" un trabajo anterior, entonces -

se le llama materia prtma, materia susceptible de transformarse

segan lo requieran las necesidades del hombre, siendo ~ue toda -

materia prima es objeto de trabajo, pero no todo objeto de traba 

jo es materia prima. 

La transformaci6n de las materias primas por el trabajo 

es algo fundamental, pero ante lo cual el hombre necesita de 

otros elementos que le posibiliten dicha transformaci6n, asf te

nemos, que el hombre utiliza los medios de trabajo, los cuales -
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son objetos o un conjunto de objetos que el hombre interpone en

tre él y el objeto que trabaja y que le sirven para encauzar su

actividad sobre este objeto, En un primer momento estos medios

de trabaja le son proporcionados por la mfsma naturaleza, en fo!: 

ma de piedras, huesos, palos, etc. pero posteriormente y;: medi

da que se acrecientan sus necesidades productivas tiene que ela

borarlos· él mfsmo. "El hombre se sirve de las cualidades mecc1nj_ 

cas, f1sfcas y qufmicas de las cosas para utilizarlas, conforme 

al f1n perseguido, como instrumentos de actuaci6n sobre otras co 

sas 11
• (5) 

Esta capactdad del ser humano para usar y elaborar me--. 

dios de trabajo es una caracter1stica del proceso de trabajo es

pectficamente humano, siendo considerado como caracter1stico de

él, ser un animal que crea tnstrumentos, mismos que serc1n esen-

ciales para la producc16n en cualquier perfodo hist6rico, tan es 

asf que Marx afirma que: "Lo que distingue a las épocas econ6mi

cas unas de otras no es lo que se hace, sino el c6mo se hace, ~ 

con que instrumentos de trabajo se hace".(6) 

Los medios de trabajo operan, con ayuda del hombre~ so

bre los objetos de trabajo, constituyendo asf, los medios de pr~ 

ducci6n que son como ya afirmamos anteriormente esenciales para

el desarrollo de la sociedad -cualquiera que esta sea-, pues es

tos posibilitan la creación de valores de uso sobre la base de -

la utilizaci6n de otros valores de uso anteriormente elaborados, 



es decir, los propios medios de producciOn, o sea que, el proce

so de trabajo tiene como principio y fin al producto o valor de

uso, ya que para elaborar ~reductos o valores de uso tiene que -

contarse con l .. a participacfón inicial de ellos en forma de Me- -

dios de Producctón. 

"Como vemos, en el proceso de trabajo la actividad del

hombre consigue, valiéndose del instrumento correspondiente, 

transformar el objeto sobre el que versa el trabajo con arreglo

a l gfn perseguido. Este producto desemboca y se extingue en el

producto. Sa producto es un valor de uso, una materia dispuesta 

por la naturaleza y adaptada a las necesidades humanas mediante

un cambio de forma, El trabajo se compenetra y confunde con su; 

objeto. Se matertaliza en el objeto al paso que éste se elabo- -

ra".(7) 

Ahora, es n~cesarto prectsar que si bien son importan-

tes los Medios de Trabajo, lo son en funciOn del manejo y utili

zación. que de ellos hace ·el hombre, ya que éste, como trabajo vj_ 

vo quten dinamiza dichos medios al ponerlos en acción, en movi-

miento, podemos decir que les da vida en un doble momento: 

1) Cuando los productos, y 2) Cuando los pone en movimiento para 

efectuar la acciOn productora. Tiene que ser asf, pues tienen -

que ser absorvido.s como elementos de creación de nuevos valores -

de uso, de nuevos productos aptos para ser absorvidos como me- -

dios de vida por el consumo individual o por otro nuevo proceso-
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de trabajo, si se trata de medios de producci6n. 

"El trabajo devora sus elementos materiales, su objeto

y sus instrumentos, se alimenta de ellos; es por tanto, su proc~ 

so de consumo. Este consumo productivo se distingue del proceso 

individual en que éste devora los productos como medios de vida

del ser viviente, mientras que aquel los absorve como medios de

vtda del trabajo, de la Fuerza de Trabajo del individuo, puesta

en acct6n. El producto del consumo individual, es, por tanto, -

el consumidor mismo; el fruto del consumo productivo es un pro-

dueto distinto del consumidor·". (8) 

En un prtnctpio, el proceso de trabajo es una relaci6n

entablada entre el hombre y la naturaleza, sin necesidad de que

tntervengan los medios de producci6n, que posteriormente serán -

indispensables. 

"El proceso de trabajo, tal y como lo hemos estudiado,

es decir, fijándonos solamente en sus elementos simples y abs- -

tractos, es la actividad racional encaminada a la producciOn de

va lores de uso, la asimil aciOn de las materias naturales al serv.!_ 

cio de las necesidades humanas, la condici6n general del inter-

cambio de materias entre ·1a naturaleza y el hombre, la condici6n 

natural eterna de la vida humana, y por tanto, independiente de

las formas y modalidades de esta vida y coman a todas las formas 

sociales por igual. Por eso para exponerla no hemos tenido nece 
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sidad de presentar al ~abajador en relaci6n con otros".(9) 

La utilizact6n de los Medios de Trabajo permiten al hom 

bre mult;plicar la creaci6n de valores de uso, y con ello y por

ello, acortar parte de aquel ttempo que dedica a la producci6n -

de.sus necesidades b~sicas. 

La importancia de señalar ~unque de una manera general

los elementos simples del proceso de trabajo, es el comprender -

como se da esa relact6n especfftca y diferenciada del trabajo 

vivo y el trabajo objetivado -medios de trabajo, materias primas, 

etc.-, ya que, el trabajo vivo es el que le da vida a las cosas", 

pasarlas de valores de uso sOlo posibles a valores de uso reales 

y activos". 

Si bien es un planteamiento general con respecto al pr~ 

ceso de trabajo, habrd que exponerlo con respecto a las formas -

que toma espec1ftcamente bajo las relaciones capitalistas de pr~ 

ducci6n. 
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2. EL PROCESO OE TRABAJO CAPITALISTA. 

El punto de partida del sistema capitalista de. produc-

ci6n es el contar con Fuerza o Capacidad de Trabajo que maneje -

los medios de producción con que cuenta en su poder, para esto -

va a tomar una serie de medidas violentas que conllevan a la se

paraciOn del productor directo de sus medios de producci6n, se -

va a dar una expoliación de dichos medios, principalmente de la

tierra¡ grandes cantidades de artesanos y campesinos son despoj! 

dos de sus instrumentos de trabajo quedando sumamente depaupera

dos y como poseedores de su Fuerza de Trabajo exclusivamente, 

condición que el sistema capttalistá va a aprovechar para adqui

rir esa Fuerza de Trabajo, comprandola y convirtiendola de esta

manera en una mercanc,a, condici6n necesaria para iniciar el pr~ 

ceso de trabajo capitalista. Nace pues, el ststema, en candi- -

cienes violentas, bañadas en sangre. 

El capitalista va a acudir al mercado en pos de esta 

mercancta, tanto porque le es necesaria para iniciar el proceso

de trabajo, como también porque es una mercancfa especial dentro 

del cúmulo existente en el sistema, ese car~cter de especial lo

tiene porque es creadora de valor; una vez inmersa en el proceso 

productivo, a la vez que produce su valor, genera ta~bién un ex

cedente: el Plusvalor, este va a expresar la esencia y la parti

cularidad del sistema. 
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Al sucederse la compra-venta de la Fuerza de Trabajo, ~ 

aparece la forma de Trabajo Asalariado, surgiendo de esta forma

las condiciones históricas de existencia del capital. 

Tenemos entonces, que el dueño de los medios de produc

ción cuenta ya con los elementos necesarios para iniciar el pro

ceso de trabajo capitalista, pues a comprada la mercancfa que le 

hacfa falta: la fuerza de trabajo, que será quien impulse y din! 

mice dicho proceso, considerandose como un proceso en el que se

va a consumtr esa fuerza de trabajo por el capitalista, ya que -

sólo de esta manera el capitalista va a poder disponer y consu-

mir a la fuerza:de trabajo en el proceso productivo, al igual 

que consumirá los diversos medios de producción que se utilizan, 

satisfaciendo as1 las necesidades de la producción y llevando a-

.cabo un consumo productivo. l 

Como proceso de consumo de la fuerza de trabajo por el

capital ista, cabe señalar la importancia de dos fenómenos carac

ter1sticos del sistema, y que, le posibilitan mantener un domi-

nio sobre el productor directo y sobre el total de lo producido. 

1) El hombre, convertido ahora en obrero, pasa a traba

jar bajo el control del capitalista a quien va a pertenecer su -

trabajo, por tanto, se va a asumir la vigilancia del obrero para 

que ejecute su trabajo como es debido y no ocasione desperdicios 

de materta prima ni daños a los medios de trabajo. 
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2) Por otra parte, el producto generado en el proceso

es propiedad del capitalista, y no de su productor directo, es -

decir, del obrero. Asf se establece desde que el capitalista P! 

ga el valor de esa fuerza de trabajo, convirtiendose en dueño, y 

por tanto, 1 ibre de poder utilizar como mejor le convenga el uso 

de esa fuerza de trabajo. 

As1 que, el proceso de trabajo es un proceso entre obj~ 

tos comprados por el capitalista, entre objetos que le pertene~

cen, como tambHn le pertenece el producto generado en el proce

so, la mercancfa, constderada como producto del trabajo destina

do a satisfacer alguna de las necesidades del hombre, y que se va 

a elaborar para la venta, no para el propio consumo. 

Ante esta forma de producci6n espectfica'que labora en

base a una divisi6n del trabajo y la proptedad privada de los m~ 

dios de producct6n, s~ da la converst6n del producto en mercan-

eta, siendo esta, una categorta propia del sistema capitalista,

que va poseer dos propiedades que la van a caracterizar como tal, 

manifestandose un doble carácter: En primer lugar, la mercancfa

ha de sattsfacer alguna necesidad humana. La de ser útil al hom 

bre, esta propiedad const\tuye el valor de uso de la mercancfa.

Pero como la mercanc1a es un producto destinado al cambio, ento~ 

ces cuenta con un valor, esto es, la cantidad de tiempo social-

mente necesarto invertido en su producci6, aquf encontramos la -

segunda propiedad. 
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Al llegar a este punto, se hace necesario aclarar que,

en la producclOn de mercancfas, los valores de uso se producen -

porque son el soporte del valor de cambio, y el capitalista, a -

lo largo del proceso, persigue dos objetivos. En primer lugar.

producir un valor ~e uso que tenga un valor de cambio, es decir, 

una mercanc'ia, En segundo lugar, "producir una mercancfa cuyo -

valor cubra y rebase la suma de valores de las mercancfas en su

producciOn, esto es, de los medios de producciOn y de la fuerza

de trabajo, por los que adelanto su dinero en el mercado de mer

cancfas. No le basta con producir un valor de uso, sino un va-

lor; y tampoco se contenta con un valor puro y simple, sino que

aspira a un plusavalor, a un valor mayor. (10) 

Hasta aqut, se contempla asf el proceso de trabajo en el 

cual se producen mercanctas, que a su vez engloba 'dos cosas: un

proceso de produccfbn y un proceso de creaci6n de valor, en otras 

palabras, el proceso de producci6n capitalista se considera como 

la unidad del proceso de trabajo y el proceso para producir plus 

~valor, 11amado también proceso de valorizacibn, el cual, subordi 

na al primero. Sin embargo, de la suma de los valores que inter 

vienen no puede brotar un nuevo valor, un plusvalor, es necesa-~ 

r1o que la fuerza de trabajo comprada por el capital prolongue -

su trabajo más alla del tiempo necesario para reproducir su va-

lor, es decir, su salario. 
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EstP es el·,planteamiento dialéctico del proceso de tra

bajo, comprender la relaci6n que se da entre trabajo vivo -trab! 

jo objetivado (sujeto - objeto}, que se enmarca en la compren- -

si6n del proceso de valortzaci6n, caractertstico del sistema, 

representando la configurac16n hist6rica- concreta de la rela- -

ci6n de las condtciones fundamentales de toda producci6n, y el -

que representa la conversi6n del dinero en capital. Marx es ba~ 

tante claro cuando afirma, "Sobre la base de la producci6n capt

tal ista, esta facultad del trabajo objetivado de transformarse -

en .capital, es dectr, de transformar los medios de producci6n en 

medios de direcct6n y explotación del trabajo vivo, aparece como 

algo inherente. en sf y para s! a los medios de ~roducci6n a los

que, sobre esa base, estd ligada potencialmente como algo tnsep_! 

rable de ellos, por consiguiente~ como una cualidad que les co-

rrespondta en cuanto cosas, en cuanto valores de uso, en cuanto

medtos de producct6n. Estos se presentan, entonces, en sf y pa

ra sf, como capital y el capital, pues -que expresa una relact6n 

determinada de producct~n. una relaci6n social determinada, en -

cuyo interior lo~ poseedores de las condiciones de producci6n se 

enfrentan a la capacidad viva del trabajo -aparece como una cosa, 

del mismo modo que e~ valor aparecta como .cualidad de una cosa

Y la determinaci6n econ6mica de la cosa como mercancta. como su

cualtdad de cosa; del mismo fue la forma ~ocial que el trabajo -

recibta en el dinero, se presentaba como cualidades de una cosa; 

2) En realidad, la dominact6n de los capitalistas sobre los obr~ 

ros que solamente el dominio sobre estos de las condiciones de -
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trabajo ..• , condictones de trabajo que se aut6nomas, y precisa-

mente frente al obrero. Esta relaci6n en que las condiciones de 

trabajo dominan al obrero no se realizan empero, sino en el 

•.. proceso de producct6n de plusvalfa. En l~ circulaci6n, el ca 

pitalista y el obrero se enfrentan tan s6lo como vendedores de -

mercancta; pero en virtud de la naturaleza especfficamente polar 

que distingue a los tipos de mercanctas que entre sf se venden,

el obrero entra forzosamente al proceso de producci6n en calidad 

de componente del valor de uso, de la existencta real y de la 

existencia como valor del capital, por mSs que esta relaci6n no

se efectue sino dentro del proceso de producctOn y el capitalis

ta existente sOlo como comprador de trabajo, no se convierta en

capitaltsta real sino cuando, por la venta de su capacidad de 

trabajo el trabajador transformado en obrero asalariado entra 

realmente en aquel proceso bajo la direcci6n del tapital. Las -

funciones que ejerce el capitalista no son otra cosa que las 

funciones del capital mismo -del valor que se valoriza succiona~ 

do trabajo vivo-, ejercidas con conciencia y voluntad. El capi-
' ta lista solo funciona en cuanto capital personificado .•. ; del 

mismo.modo, el ob~ero funciona anicamente como trabajo per~onif! 

cado ... ese trabajo, en cual total, se presenta de hecho como un 

elemento incorporado al capital· en el proceso de producc{On,como 

su factor vivo, variable. La domtnaci6n del capitalista sobre -

el obrero es por consiguiente, la de la cosa sobre el hombre, la 

del trabajo muerto sobre el trabajo vtvo, la del producto sob~e

el productor, ya que, en realidad, las mercancfas, que se con- -
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vferten en medios de dominact6n sobre el obrero lpero sdlo como

medios de la dominactón del capital mismo), no son sino meros r~ 

sultados del proceso de producci6n, los productos del mismo. En 

la producción material, en el verdadero proceso de la vida so- -

cial -pues esto es el proceso de producci6n-, se da exactamente

la misma relaci6n que en el terreno ideológico se presenta en la 

religión: la conversión d~l sujeto en el objeto y viceversa ... -

Se trata del proceso de enajenac16n de su propio trabajo". (11) 

Se busca pues, la realizaci6n de lo propio del capital, 

la necesidad abastracta de real izar un producto abstracto, el 

plusvalor. Teniendo esto como consecuencia la realizaciOn del -

proceso de trabajo bajo la figura del proceso de valorizacf6n y, 

la realizaci6n del sujeto productor, el obrero, bajo la forma de 

trabajador asalariado, de sujeto explotado del sujeto que reali

za fines ajenos, precisamente, los del capital. 

El proceso de valorizaci6n existe sdlo a condici6n de -

que existe la producción mercantil capitalista; es as1, a dife-
. Q 

rencia del proceso de trabajo, un proceso histórico y por ende -

superable. Esto se da ast, pues requiere de condiciones básicas 

como la existencia de dinero, de la conversidn de la fuerza de -

trabajo en mercanc1a; de un trabajador libre enfrentado al capi

tal como vendedor de su capacidad de trabajo, sdlo a partir de -

estas condiciones el capitalista va a tratar de que el obrero, -
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ya dentro del proceso de trabajo, produzca un mayor valor -plus

valor- del que le fue dado a cambio -salario- de su mercancfa. 

El proceso de producctón capitalista, -en tanto, unidad 

del proceso de trabajo y del proceso de v~lorización-, requiere

en función del segundo, de la cantidad del contenido del trabajo, 

pues esta es una caracterfstica de la valorlzactOn, como seílala

acertadamente Marx, "Aquf, sólo interesa el tiempo que el traba

jo requiere para ejecutarse, o sea, el tiempo durante el cual se 

invierte atilmente la fuerza de trabajo. Para estos efectos, 

las mercanctas que alimentan el proceso de trabajo no se conside 

ran ya como factores funcionalmente concretos, materiales, de la 

fuerza de trabajo apta para un ftn. S6lo cuentan como cantida-

des concretas de trabajo materializado. Y ya se encierre en los 

medios de producctOn o se incorpore mediante la fuerza de traba

jo, aquf el trabajo s61o ctienta por su medida en el tiempo. Re-

presenta tantas horas, tantos dfas, etc". (121 

As1, nos encontramos con una panorámica general en don

de podemos observar que cualquiera que sean las formas sociales

de la producción, sus factores son siempre dos: Los medios de 

producción y la fuerza de trabajo. Pero tanto uno como el otro -

son solamente factores potenciales de producción mientras se ha-

1 len separados. Para poder producir tienen que combinarse. Es

ta combinaciOn va a permitir distinguir diversas épocas econ6mi

cas. 
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En el sfstema capitalista la adquisiciOn de los medios

de producción -matertas primas, instrumentos de trabajo, etc.- -

reporta grandes inversiones de capital, a las cuales llama Marx.

Capital Constante, esto es as1, porque, en el proceso productivo 

los valores de los medios de producciOn absorvidos reaparecen en 

el producto como partes integrantes de su valor, por tanto, en -

el proce10 de trabajo, el valor de los medios de producci6n s6lo 

se transfiere al producto en la medida en que los medios de pro

duccfOn pierden, al mismo tiempo que su valor de uso propio, su

valor de cambio. Al producto s61o pasa el valor que los medios

de producciOn pierden como tales, no pueden jam!s añadir al pro

ducto m4s valor que el que ellos mismos poseen. El capital con! 

tante no cambia de magnitud de valor en el proceso de producción. 

Representa adem4s, un trabajo objetivado- muerto, pasado, ante-

riore~-etc. 

Por otra parte, el capitalista tiene que adquirir -y de 

hecho lo hace- fuerza de trabajo, la parte del capital que se i~ 

vierte en dicha compra, es llamada por Marx, capital variable. -

La denominaciOn proviene de la particularidad de la mercancTa 

fuerza de trabajo de ser generadora de valor. En el proceso de

producctOn se da la incorporación de la .fuerza de trabajo como -

elemento vivo, que al entrar en contacto con los medios de pro-

ducci6n, añade valor al producto pero conservando el suyo pro- -

pio; la fuerza de trabajo puesta en acci6n no se limita a repro

ducir su propio valor, sino que produce un valor nuevo -el plus-
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valor-, que forma el remanente del valor del producto sobre el -

valor de los factores del producto consumidos, es decir, los me

dios de producciOn y la fuerza de trabajo, Cambia el valor en -

el p~oceso de producct6n y representa al trabajo vivo. 

Ahora bien, estos elementos -medtos de producci6n y 

fuerza de trabajo-, como materia que son, ocupan un lugar en el 

tiempo y en el ~spacio. Su tiempo se encuentra precisado por la 

jornada de trabajo, siendo esta una magnttud variable. El espa

cio ftsico donde se aloja el sistema capitalista, lo representa

la f&brtca. 

La jornada de trabajo representa el tiempo en que trab! 

ja el obrero y que a su vez es el tiempo durante el cual él cap! 

talista consume la fuerza de trabajo que compr6, s6lo que, en 

una parte de la jornada de trabajo, el obrero produce su fuerza

diaria de trabajo o reproduce el valor obtenido por su venta, r~ 

presentando esta parte, su tiempo de trabajo necesario, sin em-

bargo, la jornada de trabajo tiende a ser prolongada m&s all~ de 

este punto, contituyendose de esta manera, el trabajo excedente

º plustrabajo. 

La jornada de traoajo puede oscilar dentro de ciertos -

limites, teniendo un ltmite indetermtnable, ya que, en mi opt- -

niOn no puede hacerse cero, aunque hay una tendencia creciente a 

la reducctOn de la parte correspondiente al trabajo necesario, -
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que es, quierase o no, una parte de la jornada de trabajo. En 

cambio, la jornada de trabajo cuenta o tropi.eza con un lfmite m& 

xtmo, del cual.no puede pasar. Este ltmite m&xtmo est& determi

nado de un doble modo. De un lado, por la ltmitaci6n ffsica de -

la fuerza de trabajo; durante un dta natural de 24 horas, el ho!!!_ 

bre s6lo puede desplegar una determinada cantidad de fierzas, ya 

que, es imposible que pueda ocupar todas las horas del dta -coti 

dianamente-, pues necesita tiempo para alimentarse, descansar, -

dorri1ir, etc. Por otra parte, ·tropieza con fronteras de car&cter 

moral o social, pues necesita satisfacer ciertas necesidades es

pirituales· y sociales, como pueden serlo, la lectura, el estudio, 

la recreación, practtcar deportes, ·etc. 

Al prolongarse la jor~ad1 laboral m&s.a114 del tiempo -

de trabajo necesario, el capitalista obtiene un plusvalor absol~ 

to, este m~todo alcanz6 su m4xima difusi6n en los estadios ini-

ciales del capitalismo, cuando en las empresas predominaba aan -

el trabajo manual, posteriormente, se va a utilizar por los in-

dustriales el m~todo de trabajar horas extraordinarias o extras, 

que constituyen una prolongaci6n de la jornada de trabajo. 

En lo tocante al espacio, encontramos como caracterfsti 

ca propia del sistema a: La fábrica, que es el lugar en donde 

van a ser concentrados los medios de producciOn y los hombres 

mismos, donde se va a desarrollar la Gran Industria capitalista

que tfene c~mo base de sustentaciOn a la m4quina, en la m4quina-
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, herramienta operada por obreros debidamente parcelizados. 

Es necesario que retrocedemos un poco, para plantear, a 

partir de la compra -venta de la fuerza de trabajo, el principio 

de la OrganizactOn Capitaltsta del Trabajo. 

Señalabamos lfneas arrtba, que el dueño de los medios -

de producct6n compra en el mercado ·1a fuerza o capacidad de tra

bajo, convirtiendo ast a los hombres en trabajadores asalariados, 

los cuales se caracterizan porque: no venden las mercanctas que

producen, en tanto no son propietarios de las mismas¡ ni son 

ellos mismos objeto de transacct6n dado que no son esclavos, ni

tampoco venden serviclos concretos de trabajo. 

Los. trabajadores asalariados venden, pues, a .los capit_! 

listas, su fu~rza o capacidad de trabajo durante un perfodo de -

tiempo determ~nado una vez que ha sido vendtda, la actividad del 

trabajador -realizada bajo el control del capitalista constituye 

el trabajo en sentido estricto {que es el valor di uso de la 

fuerza de trabajo). 

Queda aquf de manifiesto· la disttncf6n entre fuerza de· . . 
trabajo y trabajo; manifestandose la relación contractual, mer-

cantll, de compra-venta de. la fuerza de trabajo -como mercancfa

que es- en un conjunto de relaciones que Marx denomina la "esfe

ra de la ctrculact6n"; Por otra parte, las relaciones de dominio 
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que rigen la transformación de la fuerza de trabajo, en trabajo, 

constituyen la llamada "esfera de la producci6n". 

Para que ~e le de la esfera de la circulaciOn es neces! 

rio que el capital cuente con una serie.de campesinos y artesa-

nos separados de sus me~!ns de prbducctOn, quedando ast obliga-

dos a vender su fuerza de trabajo, creando ast el capital lo que 

podr1amos llamar un stock de fuerza de trabajo, necesaria para -

la vida del sistema. En cambio, en la esfera de la producci6n -

las relaciones son de dominio- subordfnaci6n a la autoridad cap! 

talista; cabe enfatizar que esta relac16n es un proceso social y 

no propio de el dominio de un capitalista tndivtdual. 

Se hace manifiesta de .esta forma, la gran diferencia 

que existe ahora, en relact6n a la manera en que operaban los 

productores directos cuando eran due~os de sus medi~s de produc

ci6n y se encontraba en su poder el· control del proceso de tr~b! 

jo, la unidad de concepct6n y ejecuci6n, que va a ser disuelta -

en la utiltzaci6n capitalista de la fuerza de trabajo, ya que, -

aunque la concepci6n procede y rige la ejecuci6n, ahora, la idea 

concebirla por alguien -el capitalista-, puede ser ejecutada por

otra persona -el obrero-, todo esto dentro de la fábrica y con -

la utilizaci6n de la maquinaria, 

La incorporact6n de grandes cantidades de fuerza de tr! 

bajo al proceso capitalista de produccl6n y su concentraci6n, 
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posibil1tan que se de una cooperaci6n social, ya que todos los -

obreros incorporados trabajan conjuntamente, al mismo tiempo, 

en el mismo espacio, para la producciOn del mismo tipo de merca! 

cfas, no olvidemos que esto constituye histdrt~a y conceptualme! 

te el punto de partida de la producciOn capitalista, 

Ahora bien, no podemos olvidar que desde un inicio, si

tomamos en consfderaciOn a la producci6n artesanal como el punto 

de partida del modo de producciOn capttalista, trajo como conse-· 

cuencia una creciente divtstón entre el trabajo intelectual y el 

manual, asf pues, "Lo que p1erden los obreros parciales se con-

centra •. enfrentado a e.11 os, en el capital'. Es un producto de la 

divistOn manufacturera del trabajo el que las potencias intelec

tuales del proceso material de la producci6n se les contrapongan 

como propiedad ajena· y p~der que los domina. Este proceso de 

escisiOn comienza en la cooperaci~n simple, en la que el capita

lista, frente a los obreros individuales, representa la unidad·y 

la voluntad del cuerpo social de t'rabaJo. Se desarrolla en la -

manufactura. l~ cu~l muttla al trabajador haciendo de él un obr! 

ro parcial. Se consuma en la gran industria, que separa del tra 

bajo a la ci~ncta~ como potencia productiva aut6noma, y la com-

pele a servir al capttal ". (13) 

HistOrtcamente, es en la fase de la manufactura donde. -

se empieza a dar la concentración de los obreros, ya que surge -

por dos caminos: ll En el taller donde est!n concentrados obre--
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ros de diferentes especialidades, los cuales ejecutan hasta el -

ffn todo el proceso de producci6n necesario para crear un deter

mtnado producto; 21 En el taller donde se concentran artesanos

de la misma especialidad. Es ast que se crean las premisas de -

la divisi6n del trabajo capitalista, y surgen los especialistas. 

La divisi6n del trabajo va a provocar un elevamiento en 

la productividad, asf como una intensificacion en el grado de e!_ 

plotaci6n del obrero. Por otra parte, especializa a los obreros 

que m!s adelante van a operar las máquinas, y genera una clase -

de trabajadores que la industria artesanal excluta por entero, -

los llamados obreros no calificados. 

Marx considera que la base de toda dtvisi6n del trabajo 

desarrollada, mediada por el intercambio de mercancfas, es la S! 

paraciOn entre la ciudad y el campo, esta dtvistón manufacturera 

del trabajo va a convertir en una necesidad técnica el incremen

to del número de obreros-empleados. 

En el capitalismo, se tiene divisi6n del trabajo cuando 

se cuenta con especialistas, esto hace que se genere una destre

za especial por parte de dichos especialistas.es lo que va a 11! 

var a Adam Smith a elaborar su planteamiento de las tres venta-

jas de la divisi6n del trabajo, en su famoso y c14stco libro so

bre La Riqueza de las Naciones, en el cual sefiala que: "El gran 

crecimiento en la cantidad del trabajo, el que como consecuencia 
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de la dtvisi6n del trabajo, el mismo namero de gente es capaz de 

realizar, es debido a tres circunstancias: primera, al incremen

to de la destreza en cada obrero en particular, segunda al aho-

rro del tiempo que es generalmente perdido en el paso de una es

pecie de trabajo a otro, y tercera, a la tnvenci6n de un gran n! 

mero de máquinas que facilttan y abrevtan el trabajo y permiten

ª un s6lo hombre hace.r muchos". (14) 

Esto podemos decir, es lo que Adam Smlth considera los

aspectos positivos, stn embargo, no considera aspectos negativos, 

aunque no los desconoce. Cuanto m~s avanza la divisi6n del tra

bajo ampliando la capacidad productiva colectiva, mas restringi

da se torna.la actividad productiva individual. 

Se presenta un dilema, que es el hecho que: La divisi6n 

del trabajo aumenta en termines efectivos la riqueza colectiva -

de una manera inmensa. Como resultado los pueblos son, en un 

sentido absoluto, mas rtcos de lo que serian sf la divisi6n del

trabajo estuviera menos desarrollada. Es dectr, a pesar de que

cada persona es, en relaci6n a la totalidad de la cultura que lo 

rodea, mas pobre de lo que eran sus antecesores en relaci6n con

la totalidad de la cultura material en la que ellos estaban in-

mersos, cada persona, sin embargo, es m~s rica en termines abso

lutos, es decir, tiene mejores condiciones de vida que los men-

cfonados antecesores. 
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Este efecto mutilador de la divisi6n del trabajo es co~ 

siderado como un mal necesario, y a lo sumo como una condfci6n -

que debe ser mejorada y compensada pero no elimtnada. Smith su

giere una estrategia para mitigar las consecuencias negativas de 

la divisi6n del trabajo: es necesario al menos proveer para todos 

un ntvel mtnimo de educactón. 

Marx reconoce que Adam Smith tiene raz6n al señalar la

correlaci6n real que se da e.ntre la divist.6n del trabajo y la 

productividad, s6lo que asta correlaci6n se mantiene en condicio

nes hfst6rtcas particulares,estas condiciones, al decir de decir 

de Marx, estaban cambiando, de ahf que plantee el establecimiento 

de una nueva correlactOn: la que se da entre la productividad 

creciente y la abolici6n de la divisi6n del trabajo, 

Marx se circunscrfbe a esta Gnica proposici6n: la divi

si6n del trabajo caractertstica de la producción industrial est& 

en proceso de desaparici6n. Es una tendencia inherente del cap! 

talismo evolucionar hacia la creciente abrilict6n de la especial! 

zación en la esfera industrial. 

El planteamiento es el siguiente. En el primer estadio 

importante de la producción capitalista, el de la producción ma

nufacturera, existe una tendencia hacia la extensi6n y la inten

siffcaci6n de la dfvisf6n del trabajo, se.requieren de indivi- -

duos habiles; en tanto que la industria esté basada en el domi--
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nio por los seres humanos de ctertas habilidades, la productivi

dad obviamente ser~ fomentada por la creciente destreza promovi

da en cada trabajador por la división del trabajo. Desde el pu~ 

to de vista del capitalista tndtvidual, cuanto m&s refinada sea

la divtsi6n del trabajo, m!s productivo ser! su taller y por lo

tanto mayor su ganancia. Pero con la introducción de la produc

ción con maquinarias se puede notar el comtenzo de una nueva y -

asombrosa tendencia. A medida que la producción se automatiza.

las habilidades necesarias para fabricar un producto se tornan -

cada vez m!s parecidas para fabricar otro producto diferente. 

En un primer momento los movimientos ftsicos en la pro

ducción deben ser dominados por las manos humanas, cuando se im

pone ·la mecanización estos movimientos .ffsicos ya no son realiz! 

dos por las manos humanas, sino que, comienzan a ser realizados

por las m!quinas, restrfngiendose asf el trabajador a cumplir 

funciones de mantenimiento, de esta manera el obrero f!bril se -

convierte cada ve~ m!s en un "apéndice de la m!quina". Ahora, -

desde el punto de vista del capitalista individual, la mecaniza

ción es lo que se convterte en la clave para alcanzar una mayor

eftctencia y por lo tanto mayores ganancias. 

Pero si bien la mecanizaci6n implica una declinación de 

la división industrial del trabajo, Marx sefiala que tambtén im-

pl ica una deshumanización radical de aquellos que quedan atrapa

dos en el trabajo fabril. A medida que un trabajo requiere cada 
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vez menos habilidad para ser llevado a cabo, las personas iermi

nan pasando sus vidas productivas inmersas en tareas mon6tonas -

que no plantean ninguna extgencia, y por lo tanto no tienen nin

guna posibilidad de comprometer sus inteligencias.· Y esta situa 

ci6n se mantendr! mtentras se mantengan las relaciones sociales

desarrolladas por el capitallsmo. 

Sin embargo, este mtsmo proceso -la producci6n automati 

zada- que deshumaniza al trabajador fabril es de~ida a su simpli 

ctdad; y la simplicidad de este trabajo se ve minada, a su vez,

por la circunstancia de que el trabajo ffsico humano se ha con-

vertido en un componente cada vez m~s importante en la produc- -

ciOn. 

El planteamiento por parte de Marx -hasta donde lo en-

tendemos-, es que la sociedad como un todo necesita dedicar cada 

vez menos de su tiempo al trabajo fabril y este puede dtstribui! 

se de tal forma que ntnguna persona necesite pasar demasiado 

ttempo realtz!ndolo. St cada uno realizara una cuota pequeíla de 

trabajo fabril por afio, serta posible que todo el mundo estuvie

ra libre de ese trabajo la mayor parte del año, y serta posible

de esta manera, el que los seres humanos se dediquen a otras ac

tividades, que finalmente provocaran que la divisiOn del trabajo 

sea finalmente abolida, por una raz6n muy simple, el trabajo ma

nual se vuelve creclentemente obsoleto. Sin embargo, este plan

teamiento no se dar~ en el .capitalismo, por la gran polartzaci6n 
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que existe entre una clase dominante -la burguesfa- que monopol.!. 

za las funciones intelectuales y .directivas, y una clase domina

da ·-el proletariado- que est& confinada a la esfera del trabajo-

. manual. 

Es necesario señalar que todo este tipo de fen6menos 

propios del capitalismo, se van dando de una manera que corres-

pende dtrecta e implicitamente a lograr su objetivo fundamental, 

la obtenci6n de la ganancia, la maximtzaci6n de la misma en la -

din&mica del proceso de acumulact6n capitalista, que se inicia -

con el proceso de disociact6n entre el obrero y la propiedad so

bre las condfctones de su trabajo. 

Ast pues, el capftaltsmo es un sistema que organiza la-
' producct6n social con vistas a obtener ~eneficios·-ganancias- P! 

ra los propietarios de los medios de producci6n. La producci6n

Y circulaci6n de mercanctas es el mecanismo a través del cual 

funciona este proceso, y la exp1otaci6n de la mercancfa fuerza -

de trabajo lo que posibilita 1Laparici6n d' las gananc{as priv! 

das. 

De otra parte, es necesario tener presente que en el 

sistema capitaltsta de produccf6n,. el proceso de trabajo es ant! 

todo un proceso de valorizaci6n, y en dicho proceso ocupan un l! 

gar importante las fuerzas productivas -relaci6n entre la técni

ca y el hombre-, y las relaciones sociales de producci6n relaci! 

nes que se establecen P.ntre los hombres. 
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3. FUERZAS PRODUCTIVAS Y RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION. 

Entender la interrelación que existe entre las fuerzas

productivas y las relaciones sociales de producción implica el -

poder expltcarse los diferentes estadios históricos por los que

la humanidad ha pasado, ubicados que al partir del que, como pa

ra que, y para quten, se producen los dtversos sattsfactores so

ctales, asf como, las diversas relaciones que los hombres han es 

tablecido, y en consecuencta poder senalar la naturaleza de los

grandes cambios que han ocurrido. 

Si consideramos a las fuerzas producttvas como un con-

junto de los medios de producción y los hombres que los emplean

para producir bienes naturales, estaremos reconociendo que la 

parte material que las fuerzas productivas, ante todo los medios 

de trabajo, constituye la base material y la t(cnica de la Soci! 

dad. 

Por otra parte el considerar las relaciones sociales de 

producción como un conjunto de relaciones económicas que se est! 

blecen entre los hombres independientemente de su consciencia y

de su voluntad en el proceso de producción, cambio, distribución 

y consumo de los bienes m~teriales, estaremos aceptando que las

relaciones de producción constttuyen una parte necesaria de cual 

quier •odo de producctón. 
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Planteadas ast las cosas, se reconoce una relacf6n es-

trecha entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales -

de producct6n, en la cual para mayor abundancia se reconoce un -

elemento común. EL HOMBRE, sin embargo no lo es el hombre como

individuo sino como ser social, éste hecho nos permite plantear

que son los hombres como seres sociales los que han.conseguido -

propugnando por los cambios, por las grandes transformaciones 

que ha visto la humanidad en el transcurso del tiempo, sin emba! 

go, si bien esos cambios han sido llevados a cabo por los hom- -

bres, éstos no se han dado únicamente porque se los planteen a -

que no han sido un conjunto de factores hist6rtcos los que lo 

han posibilitado, factores en los cuales los homlires estan incer 

tos y que de ninguna manera han sido circunstanciales, factor 

fundamental del cambio lo ha sido y lo es ~A LUCHA DE CLASES, 

por un lado, un conjunto de individuos propietarios de los me- -

dios de producci6n han implantado condiciones productivas que le 

redituen ganancias, por otro lado, un grupo mayoritario de indi

viduos han sido sujetos a explotaci6n, misma que tiene como base 

el proceso productivo. 

En el sistema capitalisc~ ésta relaci6n queda manifies

ta en el reconocimiento de dos grandes clases sociales: La Bur-

guesia y el Proletariado, la primera como propietaria de los me

dios de producct6n y del trabajo de los obreros; la segunda, co

mo poseedora de su fuerza de trabajo, expoleada de sus medios de 

producci6n con los ~ue contaban antiguamente sus predecesores. 
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Si bien, esta es una forma de sometimiento, no es la 

anica puesto que, quten ha tenido el poder econ6mico ba posibill 

tado -necesariamente para su sostentmlento- la implantaci6n de -

una serte de ideas, de una forma de pensar, de ser y de actuar -

que le permita afia~zar su domtnto y perpetuarlo, esto es, en 

nuestros tiempos, LA lDEOLOGIA CAPITALISTA, O LA IDEOLOGIA DE 

LOS CAPITALISTAS. Pues bfen, sin entrar a profundizar sobre el

aspecto tdeolOgico, es necesario plantear que la burguesia le 

concede un rango de autonomta a las fuerzas productivas,esto es, 

seílala y trata de tmplantar y hacer creer su posict6n hacerca de 

que el gran nivel productivo a que se ha llegado en la actuali-

dad es reiultado de un desarrollo de las fuerzas productivas m~s 

aan, concretamente, a los gra~des avances de la ctencia y de la

tecnologta, asi planteadas las cosas aparecen la ciencia y la . -

tecnologta en una relación neutral y no ligadas a una posic16n -

clasista. Lo que se hace conveniente una vez llegado éste momifn

to es desmitificar el planteamfento anterior, ya que, en su pe-

r{odo inicial la Ctencta sigui6 a la Industria ahora no solamen

te la alcanza sino que tambten la dirige, y la Ciencia y la Téc

nica han estado y estan al servicio de la burguesia -sin que és

to quiera decir que siempre ser~ asf-, y que cumplen una función 

social importante, dinamizar. la estructura productiva en aras de 

lograr una maximizact6n de la ganancia y una mayor acumulación -

de capital. Si bien Marx en El Capital, dedica una uuena parte

de su Obra al análisis e importancia de las fuerzas productivas, 

esto no quiere decir que caiga en un determinismo ideológico, si 
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no más bien destaca la importancia que tiene en su papel repro-

ductor- transformador del modo De Producci6n Capitalista, pero -

aan, va más al la al grado de plantear en EL PROLOGO A LA CONTRI

BUCION A LA CRITICA DE LA ECONOMICA POLITICA DE 1857, la contra

dicci6n fundamental que extste entre las fuerzas productivas y -

las relaciones sociales de producciOn. "En la producciOn social 

de su existencia los hombres contraen determinadas relaciones n~ 

cesarias e independientes de su voluntad. Estas relaciones de -

producct6n corresponden a un grado determinado de desarrollo de

sus fuerzas productivas materiales ... En una face determinada de 

su desarrollo, las fuerzas productivas de la soctedad entran en

contradicct6n con las relaciones de producci6n existentes ... De

formas evolutivas de las fuerzas productivas que eran, estas re

laciones se convierten entradas de estas fuerzas". (15) 

Ast, tenemos que, la importancia de las relaciones so-

ci~les de producci6n es tal, que no puede concebirse un desarro

llo de las fuerzas productivas fuera de su especiftcaci6n concr~ 

ta en unas relaciones soctales de producci6n histdricamente de-

terminadas, por otra parte, la contradicciOn fundamental viene -

dada por la acentuact6n del carácter socializado de la produc- -

ct6n que el desarrollo de las fuerzas productivas posibilitan y

la apropiac16n privada de clase que conlleva esa actividad. Te

nemos entonces, que extste una unidad compleja y contradictoria

donde se articulan las relaciones sociales de producci6n y las -

fuerzas productivas, unidad que nos impide, entre otras cosas, -
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fmagtnar, como la 1deolog1a de la clase dominante lo propone, un 

desarrollo hfstOricamente neutral y aut6nomo de la Ciencia y la

T~cnica que no estuvieran dominadas en su funcionamiento y en 

sus tendencias por la lógica de la producct6n de la ganancia y -

la reproducción del Capital. 

Aunque el papel determinante lo tiene el desarrollo de

las fuerzas productivas, los espacios en las tendencias en las -

que se ejerce est«n dominadas por las relaciones sociales de pr.Q. 

ducctón, lo que tmplica el ser consideradas como "Trabas de las

Fuerzas Productivas", y que adem4s entra en el espacio de la l! 

cha de clases revasando el ~lanteamfento de la ideolog1a domina! 

te economisista, que autonomtzando la tndustrialtzaci6n, la cap! 

talizaciOn y el desarrollo de las fuerzas productivas, encubre -

la explotación que las relaciones sociales de producci6n capita

listas imponen o tratan de imponer sobre las masas trabajadoras. 

La revoluct~n ctenttffco-tecnol6gica como la forma sup~ 

rior que toman las fuerzas productivas en el modo de producci6n

capital ista, ha de ser atendida no como un conjunto de tendencias 

o leyes naturales de crectmiento y maduraci6n del sistema, sino

por el contrario, como un proceso técntco y cientffico que revo

luciona rto el régimen productivo, impone a la reproducctOn de 

las relaciones sociales de producci6n unas determinaciones nue-

vas, que en la dtnamlca hlst6rtc~ d~ la acumulact~n capitalista

Y la lucha de clases han de productr efectos espec~ffcO$ a~n mas 
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contradictorios y desiguales. 

La revoluci6n cientffico-tecno16gica base material con

tempor4nea del desarrollo htst6rico del capitalismo, ha creado -

condiciones para su reconstituci6n al fundar una fase nueva de -

acumulaci6n de capital que "Permitir& superar la crisis por la -

que hoy se atravieza? este interrogante por sf, es motivo de to

da una investigaci6n, m4s adelante apuntaremos algunos elementos 

al respecto. 

Sin embargo, lo que podemos afirmar es que, la revolu-

ci6n cient1fico-tecno16gtca al mismo tiempo ha2e avanzar las co! 

tradtcctones al interior del modo de producci6n capitalista en -

su conjunto, pues al desarrollar el proce~o productivo, la cien

cia y la tecnologta de una manera tan amplia enfrenta contradic

toriamente la dominact6n y el sometimiento que el capital impone 

a estas potencialidades para incrementar la explotación del tra

bajo, el aumento de la plusvalia y la reproduccf6n de las condi

·ctones sociales de producctOn. En este sentido 1~ revoluci6n 

ctent1fico-tecno16gica aunque dominada por la 16gica del modo de 

producct6n capitalista ha creado condiciones nuevas que éste no

puede aplastar o dirigir s61o para sus fines. Se producen y se

producir4n a partir de esta contradicci6n fundamental consecuen

cias impredecibles sobre la manifestact6n de la lucha de clases, 
1 

que en la producci6n se enfrenta a la reproducci6n-transforma- -

ci6n de las relaciones sociales de producción vigentes. 
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El cambio operado en el desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas que la revoluci6n cienttfico-tecnol6gica ha propiciado

no implica sino la intensificaci6n de la dominancia que las re-

lactones sociales de produccfOn capitalistas imponen al progreso 

tecnolOgico y a la tnvocaci6n cientffica. En definitiva, las r~ 

laciones sociales de producciOn dirigen ahora las formas de cre

cimiento y de industrialtzacf6n para lograr una ampltaci6n inte~ 

stva y extensiva del capital. Siendo que la~ relaciones socia-

les de producciOn son ante todo y sobre todo, relaciones entre -

clases, es la clase dominante la que subsumiendo real y formal-

mente los avances de la revoluci6n cienttfico-tecnol6gica dirige 

a intensificar la explotactOn sobre las dem~s. A la fdeologfa -

burgueza de que la revoluci6n cienttfico-tecnol6gica trae consi

go nuevas relaciones sociales de producci6n, como el desarrollo

de una nueva época, de una nueva racionalidad tecnol6gica, o de

la llamada "SOCIEDAD POSTINDUSTRIAL", hay que contraponer el 

planteamiento teOrico de que las fuerzas productivas no son en -

ningún sentido una realidad aut6noma que produjera cambios y sal 

tos cualitativos en la organfzaci6n de la sociedad, sino que por 

el contrario con el resultado de la subordinaci6n a determinadas 

relaciones sociales de producct6n. El ritmo y las tendencias de 

las fuerzas productivas se desarrollan de ·acuerdo con el ritmo y 

las tendencias exigidas por las relaciones sociales de produc- -

ci6n. Por ello, debemos considerar la socializaci6n y el creci

miento de las fuerzas productivas como algo inherente al propio

modo de producci6n capitalista; pero esta reproducci6n no se ge-
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nera aut6nomamente ni es resultado del progreso técnico y de la

ciencia, es en realidad, el resultado de la burguesfa por impo-

ner sus intereses de clase espectficas el conjunto de la forma-

ct6n social. 

Dickson ha señalado acertadamente que: 

" ••. la tecnologta juegue un papel polftico en la socie

dad, un papel 1nt1mamente relacionado con la dtstribuci6n del p~ 

der y el ejercicio del control social .•. esto ocurre .tanto de 

una manera material como tdeo16gica, queriendo E!'sto dectr que el 

desarrollo tecno16gico es esencialmente un proceso polftico en -

ambos casos. A nivel material, la tecnologta mantiene. y promue

ve los intereses del grupo social dominante ... Al mismo tiempo,

actua como un m~do simb6ltco de apoyar y propagar la tdeologfa -

legitimadora de esta sociedad, su interpretact6n del mundo y la 

postci6n de los individuos dentro de ésto". ll6} 

Para poder mantener su posici6n de dominio tanto a ni-

vel ideo16gico como material, la burguesia ha tenido necesaria-

mente que buscar e inventar formas de organización productiva que 

vayan acordes con sus principios de acumulaci6n de capital a la 

vez que mantengat ~primidos a los trabajadores desde el mismo 

proceso producti~~. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS: LA AUTOMAT!ZAC!ON 

En éste capftulo, es de primordial importancia para no

sotros, señalar el vinculo estrecho que se da entre el desarro-

llo de la ciencia y la tecnolog1a en el capitalismo actual, y el 

papel subordinado que sumen ante el poder económico y la perspe~ 

tiva de la acumulación capitalista, 

Se hace necesario plantear someramente los antecedentes 

históricos inmediatos de ln utilización de la ciencia y la técnj 

ca en el proceso productivo, y que nosotros consideramos que se

encuentran en el Taylorismo y el Fordlsmo, y que cabe destacar -

en primer término, como un aspecto central en la Órganizaci6n 

del trabajo en aras de desplegar una "adminlstract6n cientffica" 

que permita tener un control estricto de la fuerza de trabajo en 

el proceso productivo, en segundo término, como el sometimiento

del trabajador por la m&quina -cadena de montaje- que marca un -

hito en la utiltzaci6n de los niveles de automatización, Sin em 

bargo, esta utilización de la ciencia y ta técntca subordinadas

al capital, no tienen como consecuencia ünfca el desplazamiento

del trabajo no calificado, sino también, la subordinaci6n de los 

trabajadores científicos y técnicos que se insertan en un ere- -

ciente proceso de proletarización, dada la dinámica de la acumu

lación capita~ista,.y en la cual se ven desplazados por las mis-
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mas técnicas y m~quinas diseñadas por ellos, ya.que, una de las

condiciones fundamentales del capitalismo, es desarrollar ince-

santemente sus fuerzas productivas, que en tiempos de crisis 

-como el que se está atravezando- cobran fundamentpl importancia, 

en base a tratar de ~onformar una estructura técnico-productiva, 

basada en la automattzactOn, como una forma q~e le permita salir 

adelante al capital. 
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l. MAQUINISMOS Y FORMAS DE ORGANIZACION CAPITALISTA: TAVLORISMO

V FORDISMO. (ANTE~EOENTES) 

Al comienzo del proceso de desarrollo del modo de pro-

ducci6n capitalista, es el hombre como individuo quien impulsa -

mediante su relaci6n con otros, en su forma asalariada, -compra

venta de su fuerza de trabajo-, el proceso productivo, sin embar 

go, en el proceso de trabajo, cuando los obreros han dejado ya -

de pertenecerse a si mismos, y se da una relaci6n reciproca, en

tonces se da la cooperaci6n como forma fundamental de la produc

ci6n capitalista, teniendo como espacio y lugar fundamental de -

este proceso a la fábrica. La framentaci6n del trabajo y la pa~ 

cializaci6n de los obreros es una caractertstica Cmportante en -

la ma~ufactura, que se basa todavfa en la habilidad de los arte

sanos y en el que por lo tanto, hay una lucha con~inua y directa 

entre capitalistas y trabajadores asalariados, pues estos inci-

den directamente en la producci6n, dependiendo esta en mucho de

las aptitudes y habilidades concentradas en la fuerza de trabajo. 

Es en la gran industria, donde la participaci6n del trabajador -

ast como su importancia se van a ver disminuidas por la utiliza

ci6n de maquinar1a, es ahí además, donde la ciencia es separada

del trabajo como potencia independiente de producci6n, va a ser

en el interior de este proceso capitalista donde se va a producir 

el desarrollo de la tecnolog1a como un medio de explotaci6n de -

la fuerza de trabajo. 
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"El proceso tecnológico mismo se presenta, por consi- -

guiente, como modo de extstencia del capital, como un desarrollo: 

Hasta las medidas que tienden a facilitar el trabajo se convier

ten en medio de tortura, pues la m!quina no libra al obrero del

trabajo, sino que priva a éste de su contenido. Nota coman a to 

da producción capitalista, considerada no s61o como proceso de -

trabajo, sino tambtén como proceso de explotación de capital, es 

que, lejos de ser el obrero quien maneja las condiciones de tra

bajo, son estas la~ que le manejan a él; pero esta inversión no

cobra realidad técicamente tangtble hasta la era de la maquina-

ria, Al convertirse en una maquina autom4tica, el instrumento -

de trab_ajo se enfrenta como un capital'· durante el proceso de 

trabajo, con el propto obrero: se alza frente a él como trabajo

muerto que domina y absorve la fuerza de trabajo vtva". (1) 

Este proceso de maqutnizaci6n va a ser fundamental y r~ 

presentativo de una fase determinada del desarrollo industrial -

como manifestaciOn del desarrollo del capitalismoh el proceso de 

industrialización, a medida que se adueña de estadios cada vez -

mas avanzados de progreso tecnolOgico, coincide con un aumento -

incesante de la autoridad del capitalista, 

"En consecuencia, se puede establecer, entre otras co-- · 

sas: 1) Que el uso capitalista de las maquinas no es, por asf d~ 

cirlo, la simple distorsión o desviación de un desarrollo tecno-
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lógico; 2) Que la ciencia, las gigantescas fuerzas naturales y -

el trabajo social de masa ... tienen su expresión en el sistema -

de la maquinaria y forman con él el poder del "patr6n"." (2) 

El desarrollo capitalista de la tecnologta, comporta 

un aumento creciente del control capitalista. El factor funda-

mental de este proceso es el creciente aumento del capital cons

tante r~specto del capital variable. Por otra parte, la utili-

zación de las m&quinas conlleva una doble función, por un lado,

hace a1 trabajo m&s productivo, y por otro, sirve como instru- -

mento de regularizactOn y sometimiento de los trabajadores. 

" ..• la mecanización reduce el trabajo a un ciclo de ge~ 

tos repetitivos que est& caracterizado exclustvamente por su 

duraci6n, la norma de rendimiento. Esta es la ba~e de la homog! 

neizaci6n del trabajo en la producción". (3) 

Hay necesidad,entonces, de racionalizar el proceso de -

trabajo, de no d~jarlo al libre juego de los factores producti-

vos, pues, no debe bastar con incrementar la producción, sino 

que hay que tener el control de los obreros, es asf como a prin

cipios del siglo XX surgen dos nuevas formas de organización co~ 

plementartas de consumo productivo de la fuerza de trabajo: el -

taylorismo y el fordismo. 

"El taylorismo y el fordismo surgen como consolidación-
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de la subsunci6n real del trabajo al capital; después de la era

de la "industrialización" se inicfa la era de la "racionaliza- -

ci6n"." (4) 

EL TAYLORISMO 

En los siglos XVIIr y XIX se realizaron importantes es

tudios sobre el trabajo, movimiento y fatiga por los fisi61ogos

Coulomb y Marey; pero la moderna psicologla industrial no podfa

comenzar hasta que la psicologfa general llegara a ser ciencia -

experimental; suceso que data de 1879, cuando Wtlhem Wundt fundó 

en la Universidad de Le(psing el primer laboratorio dedicado al

estudto cientffico de la conducta humana; pero fue hasta los prl 

meros años del siglo XX cuando se hicieron intentos de aplicar -

la nueva pstcologta experimental a los problemas de la industria. 

Uno de los pioneros en este campo fue Frederick Winslow Taylor,

quien despues de haber tomado algunos cursos de adiestramiento -

en materias técnicas y haber obtenido cierta experiencia, llega

ª ser ingeniero en jefe de la empresa Midvale !ron Works, en don 

de pudo constatar que "en tanto el industrial tiene una idea cla 

ra de la cantidad de trabajo que puede esperar de una m&quina, -

no posee un conocimiento canparable, de los l 1mites de eficiencia

d~ los trabajadores". (5) 

Asf pues, Taylor se plantea si es posible estimar cuan

to trabajo puede producir un obrero capaz, para poder de esta ma 
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nera estimar la eficiencia de otros para ejecutar el mismo trab! 

jo. Con este objetivo, "Taylor entró en acci6n partiendo de 

tres principios básicos: 

1) Seleccionar los mejores hombres para el trabajo, 

2) Instruirlos en los métodos m4s. eficientes y los mov.!. 

mientas mas econ6micos, que debfan aplicar a su tra

bajo. 

3) Conceder incentivos en forma de salarios mas altos -

para los mejores trabajadores". (6) 

Estos postulados fueron puestos a prueba inicialmente -

en un famoso experimento efectuado por la Betnlenem Steel Compa

ny, y en el cual Taylor cronometra los descansos y los movimien

tos de los obreros, en lo que se ha dado en llamar el estudio 

del tiempo y movimiento, y en el cual se le concede una gran im

portancia al estudio de los tiempos muertos, que "pueden ser de

dos tipos: 1) El tiempo en el que se desplazan las materias en -

proceso de transformaci6n, el tiempo de reparacf6n y mantenimie~ 

to, y 2) El tiempo ligado a la modificación de la naturaleza de

las actividades productivas ( ... coordinación insuficiente de 

operaciones contiguas que originan tiempos de espera, desplaza-

mientas de los trabajadores debidos a la configuración espacial

del sistema de máquinas)". (7) 
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Este tipo de estudio van a dar la pauta de lo que más -

adelante sera conocido como el "scientlfic management" {adminls

traci6n cienttfica}, que es una respuesta capitalista a la lucha 

de clases en la producct6n. 

"Puede definirse el Taylorlsmo como el conjunto de rel! 

ciones de producct6n internas en el proceso de trabajo que tien

den a acelerar la cadencia de los ciclos de movimientos en los -

puestos de trabajo, y a disminuir el tiempo muerto de la jornada 

de trabajo. Esas relaciones se manifiestan mediante principios

generales de organ1zact6n del trabajo que reducen el grado de au 

tonomta de los trabajadores y los someten a una vigilancia y a -

un control permanente en la ejecuci6n de la norma de rendimien-

to". {B} 

El trabajador es condicionado por normas de rendimiento, 

Pn cada puesto ser4n conocidos sus movimientos y desplazamientos, 

se tratará de eliminar aquellos que se consideren tnnecesarios,

habrá personal que se dedique a vigilar y hacer respetar las re

~las de trabajo. Otro tipo de personal, reunido en las ofic!nas 

de m6todos, se encarga de concebirlas, de experimentarlas, de 

aplicarlas y de modificarlas. 

"La separaci6n ~la especializaci6n de las funciones 

tienen por objetivo combatir el control sobre las condiciones de 

trabajo que la autonomia relativa de los puestos de trabajo pue-
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de permitir a los trab@jadores. Por tal razón, el estudio deta

llado de los puestos de trabajo, concebido como an~lisis de los

movimientos, junto con las investigaciones sobre las reacciones

psicofisiológicas de los individuos sometidos a la repetici6n de 

diferentes configuraciones de movimientos, proporciona la infor

maci6n que permite al especialista del an4lisis del trabajo la -

superaci6n de tal obst&culo. Tal información es la base de la -

simpltficación de los movimientos. Cada obrero industrial tiene 

un ciclo de movimientos mas simples. La aplicación de esos es-

quemas permite concebir nuevos m~todos de producci6n y nuevos ti 

pos de maquinas-herramientas. El "progreso técnico" est~ compl! 

tamente determinado por el endurecimiento de las normas de ren-

dimtento". (9) 

nuidad 

El Taylorismo ante todo, trata de garantizar una conti

en el trabajo, continuidad a la que contribuyen las nue 

vas m&quinas, ast como, ~na mejor utilizactón de los recursos hu

manos disponibles, dandose de esta forma una aceleraci6n en el -

proceso productivo, en la cual, el tiempo ser4 un factor princi

pal. 

Taylor utiliza su .experiencia y su practica directa del 

conocimiento de algunos oficios para señalar que el trabajador -

no labora "como debiera", a un ritmo de menor trabajo por mayor

salario,-que es como lo efectúa-, pues nadie mejor que él conoce 

su oficio y lo que puede o no dejar de hacer, ante el desconcier 

to y descontrol de los patrones. 
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A pesar de que la utilización y aplicación de las técni 

cas de Taytor se inician en el campo industrial, paulatinamente

abarca todas las esferas de producci6n dominadas por el capital. 

Aparece como el intento sistem&tfco por enfrentar~e "cientffica

mente" a la fuerza de trabajo, y es con el que la psicologta y -

la sociologta industrial encuentran su raz6n de ser. 

"En el fondo del an~lisis Tayloriano hay un doble descu 

brtmiento, una doble certeza: 

1.- Lo que determina la eftcacfa del oficio como modo -

de resistencia a la intensificación del trabajo en esta simple -

evidencia: el conocimiento y el control de los modos operatorios 

industriales son en principio propiedad exclusiva, monopolio de

la clase obrera. Monopolio ciertamente "fraccionado", "serfali

zado" entre las diferentes profesiones, pero omonopolio, y lo 

esencial es que los patrones est~n exclufdos de él; 

2.- Todavfa m~s importante, pues ésta es la vertiente -

"econ6mfca" de las cosas, esta "exclusividad" de los modos oper~ 

torios es lo que hace posible y, a fin de cuentas, fneliminable

el control obrero de los tfempos de producción. 

Doblegar al obrero de oficio, "liberar" al proceso de -

trabajo del poder que este ejerce sobre él para instalar en su -

lugar la ley y la norma patronales, tal ser& la contrfbuci6n his 
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tórlca del Taylorfsmo". (10) 

El Taylorismo alcanzó su auge en los Estados Unidos, en 

las industrias de transformación de metales, prtncipalmente. Te~ 

nolog1a particular de control del trabajo asalariado, el taylo-

rtsmo es también y por eso mismo, una estrategia económica de 

conjunto para el capital americano, ante el creciente proceso de 

industrialización posterior a la guerra civil. 

"El taylorlsmo encuentra su conclusión lógica en la or

ganización del trabajo en equipo. Ese modo de organizaci6n ad-

quiere importancia con la elevación de la dimensión de los colec

tivos de trabajo, que utilizan un c~pital fijo de un valor elev~ 

disimo, plasmado en infraestructura productivas cuyo funciona- -

miento es muy costoso y cuyo perfodo de vida es largo con respe~ 

to a la frecuencia del pago de salarios.· El trabajo en equipo -

unifica todas las reglas de organización que buscan la reducción 

del tiempo muerto". (11) 

En Taylor subyace la Idea de que sólo un aumento de }a

productividad del trabajo puede favorecer el desarrollo de la 

acumulación del capital. 

"El trabajo en equipo se genera 1 izó después de la seg u!!. 

da guerra mundial en la mayorfa de las industrias tanto norteame 

ricanas como de Europa Occidental. Esa generalización es canse-
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cuencta de la asimilaci6n de los principios del Taylorismo por -

parte de los dirigentes de empresas, de la instauraciOn de una -

functOn autónoma de análisis de tiempos y movimientos realizada

por especialtstas que se encuentran bajo un estrtcto control de

direcct6n de la empresa y de la creactOn de una importante rese! 

va de mano de obra homogénea y móvil, condicionada y resignada a 

la dhcfplina capitaltsta del trabajo". (12} 

Taylor esperaba que el estudio de los movimientos, aume~ 

tarfa no s6lo la eficiencia industrial, sino también el nivel de 

vtda y salud de los trabajadores, sin embargo, a estos les pare

ció desde un inicio como una forma de explotaci6n, como un medio 

de incrementar la productividad para beneficio de los propieta-

rios, dado que el exito de Taylor es medta, en parte, por el nú

mero de trabajadores que podrlan ser eliminados al ser lntroduc! 

dos los nuevos métodos, los trabajadores manifestaron su incon-

formtdad ante el "sctentiffc management". 

"Aílos mas tarde, escrtbta aterca de este pertodo de su

vida: Era yo joven, pero te doy mi palabra de que en el fondo 

era mucho m«s viejo que ahora, con la preocupaci6n, la mezquini

~ad y lo despreciable de aquella maldita cosa. Es horrendo para 

cualquiera vivir sin poder mirar de frente a un trabajador para

no ver su hostilidad, y sintiendo que cada hombre que te rodea -

es un enemigo potencial". (13} 
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Las primeras investigaciones -como la efectuada por Tar 

lor- provocaron a menudo el resentimiento de l~s trabajadores, -

que consideraban que los pstcologos se hallaban del lado de los

patrones Y. se cuidaban más del incremento de la producci6n indus 

trtal que del bienestar general. 

"Asl precisadas las cosas, el análisis de los tiempos y 

de los movimientos, protocolo central del "sctentiffc managemen~ 

aparece como la respuesta durante tanto tiempo buscada por el ca 

pital para limttar y reducir la resistencia opuesta por el obre

ro de offcio y aseguraron su expansión a gran escala". (14) 

En sintesls, el taylorismo coni~fbuye a la parcializa-

ci6n de los obreros, a la doblegación de los obreros de oficio y 

a su substitución por trabajadores no especializados en la pro-

duccf6n, al incremento de la producción, a la intensificación 

del trabajo, etc. recordemos que los primeros psicologos indus-

triales imaginaban una buena fábrica como aquella que produjece

con la máxima eficiencia a cambio de un m1nimo de esfuerzo .. 

El taylorismo constituye uno de los principios básicos

para la organización del trabajo capitalista, por lo tanto, es -

parte integrante de las fuerzas productivas que se multiplican -

en favor del capital y en detrimento de las condiciones de vida

de los obreros. 
~ 



55 

Como consecuencia del taylorismo -entre otras- podemos

seña lar que se arrebata el saber a los obreros, se subdividen 

las ocupaciones y se les impone una manera especffica de reali-

zar el trabajo, todo lo anterior deprecia aún más el valor de la 

fuerza de trabajo. 

El "scientiftc management" se encuentra en la base de -

la organización capitaltsta moderna del trabajo y da pauta para

la intensificac16n de la explotación de los obreros. A partir -

de ahf, el trabajo se reduce a una repetict6n continua y monoto

na, rutinaria de un mismo o pocos m~vimientos controlados crono

métricamente por un departamento espec1fico de la fábrica. La -

fuerza de trabajo tiene necesariamente que ser controlada y por

el lo es necesario asimilarlo a una máquina. 

Como plantea Harry Braverman: 

"Esto intento por concebir al obrero como una máquina -

de carácter general operada por la gerencia es uno de los muchos 

pasos tomados hacia la misma meta: el desplazamiento del trabajo 

como el elemento subjetivo del proceso de trabajo y su transfor

mación en un objeto". (15) 

Poco tiempo después, y ante la ola de descontento gene

rada en los trabajadores por el "scientific management" -Y más -

concretamente contra la pstcologfa industrial- se llevan a cabo-
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una serie de experimentos en la planta de la Western Electric 

-los llamados ~xperimentos Hawthorne- bajo la dirección de Elton 

Mayo, en los cuales se observó que los obreros actuaban colecti

vamente para resistir a las exigencias y standars en el ritmo de 

trabajo. 

"La creencia -decfa Mayo- de que la conducta de un ind! 

viduo dentro de una fábrica puede ser predicha antes de emplear

lo sobre la base de un examen laborioso y minucioso con pruebas

de sus capacidades mec6ntcas y de otro tipo, es en gran parte, -

si no es que totalmente un error. 

La principal conclusi6n de la escuela de Mayo era que -

las motivaciones de los obreros no podrtan ser comprendidas so-

bre una b.ase puramente tndlvidual, y que la clave de su conducta 

esU en los grupos soci.ales dentro de la fábrica;- Con esto, el

estudlo de la conformación de los obreros a su trabajo se movió

del plano de la sicologta al de la sociologia 11 • (16) 

De esta manera se da origen a la corriente de las "rel! 

cienes humanas" como una variante del taylorismo, que busca con! 

cer mejor la conducta humana para manipularla en favor de los in 

tereses de la administración patronal, convirtiéndose así, en un 

medio más de manipulación que contribuye a una mayor explotación 

del trabajo en aras de un trato más humano, cosa que desde luego 

no ocurre. 
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É.h_ FORDISMO 

A la subsunci6n real de1 proceso de trabajo por el capi 

tal contribuye ampliamente el fordismo que introduce la "cadena

de montaje", perfeccionando ast lo propuesto por el taylórismo,

ya que, asegura el paso a la producción en serte, a la produc- -

cfón masiva. 

"El fordismo es una superación del taylorfsmo, por cua! 

to destgna un conjunto de importantes transformaciones del proc~ 

so de trabajo tntimamente ligadas a los cambtos en las condicio

nes de existencia del trabajo asalariado que originan la forma-

ci6n de una norma soctal de consumo .y tienden a institucionalf-

zar la lucha económica de clases en la negociación colectiva. El 

fordismo es un claro ejemplo de la tesis marxista de que 1a divi 

sf6n técnica de1 trabajo est4 determinada por la intensificaci6n 

de 1a dtvtsi6n soctal del trabajo". (17) 

El proceso de trabajo caractertstico del fordismo es la 

cadena de producci6n semiautomática .. Este tipo de proceso de 

tri~ajo se estableciG sobre todo en Estados Unidos en los años -

20, en la producclOn en serie de medios de consumo de masas, 

siendo 1a producción de autom6vi1es donde se inicia e1 proceso. 

En la primera década del presente siglo -1908-, Ford 

lanzó el modelo T, e1 que tuvo gran aceptación en el mercado, m~ 
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ti va por el que, se revisaron los procedimientos para su produc

ción los cuales contaban con rnec~nicos globales corno ensamblado

res que continuamente recorrian el taller para ejecutar su tarea 

en los autos, cosa que cambia en poco tfernpo. 

"La demanda del modelo T fue tan grande que se empleó -

talento espe~tal en fngenieria para revisar los métodos de pro-

ducción de la compañ1a. El elemento clave de la nueva organiza

ción del trabajo fue la banda o cadena conductora sin fin sobre

la que los carros por ensamblar eran transportados deteniéndose

en puestos fijos donde los obreros ejecutaban operaciones simples 

conforme pasaban. Este sistema fue puesto en operaci6n primero

por varios sub-ensambladores, empezando m~s o menos al mismo 

tiempo en que fue lanzado el modelo T y fue desarrollado al tra

vés de los siguientes seis años hasta culminar en enero de 1914-

con la inauguración de la primera cadena sin fin para el ensam-

blaje final en la planta Ford de Higland Park. En los siguien-

tes tres meses, el ttempo de ensamblaje del modelo T habia sido

reducido una décima parte del tiempo que se necesitaban antes y

para 1925 habia sido creada una organizació~ que producra casi -

tantos carros en un s6lo dfa corno los que habian sido producidos, 

al principio de la histori.a del modelo T, en un año entero". (18) 

Los grandes incrementos logrados en la tasa de produc-

ción debidos a la intensidad extraordinaria d~ trabajo -mediante 

un aumento de la tasa de operaciones que debtan ser ejecutadas -
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por los obreros- permittó un trabajo continuo y uniforme debido

ª los cambios en la organización del trabajo y el control impue~ 

to por la gerencia, estas medidas van a posibilitar que Ford su~ 

penda los pagos de incenttvos para regresar a una nivelada tasa

de salarios por hora. Los oficios cedieron el paso a repetidas

operaciones de detalle y las tasas de salarios adquirieron nive

les uniformes, la nue~a tecnologfa generada en la Ford va a pro

vocar grandes Qiveles de abandono de la fuerza de trabajo y un -

enorme descontento de los trabajadores los cuales se enfrentan a 

la patronal con el inicio de la sindicalización efectuada por el 

Industrial Workers of the World (Sindicato de Obreros Industria

les del Mundo) y que tuvo como consecuencia el que Foro plantea

ra un incremento significativo de salarios (19}, para poder sup~ 

rar las dificultades por 1 as, que atravezaba. 

"El pago de cinco dólares diarios por una jornada de 

ocho horas, -escribió Ford en su autobiograffa- fue una de las -

m4s finas medidas para rebajar costos que jam~s hicimos". (20) 

Aunque se hace necesar~o precisar que los incrementos -

salariales no ser4n para todos, pues, " ... no afecta: 

- A los obreros que no tengan por lo menos seis meses de

antiguedad (tiempo mínimo del perfodo de prueba); 

- A los jóvenes menores de vetnttan afios; 
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- A las mujeres: Ford espera que las mujeres se casen. 

Además se exige una "moral intachalbe": "limpieia y re

serva eran cualidades claves; estaba prohibido el uso del tabaco 

y del alcohol"; también "el juego estaba prescrito como estaba -

prohibida la frecuentaci6n de bares, en particular de bares de -

hombre.s". (_21) 

Es decir, mediante el control del gasto del salario, 

Ford tiene una influencia en las cohdiciones de vida de la pobl! 

ci6n obrera. 

Si bien, los incrementos de salarios se deben a la pre

si6n y lucha de los trabajadores, es necesario matizar que, la ... 

cadena de producción semiautom~tica va a permitir' transformar 

las relaciones de valor disminuyendo el valor unitario de las 

mercanctas de consumo masivo -disminuci6n del tiempo de trabajo

necesario para su producción-, la producción en serie va a prov~ 

car una mercanttlizact6n del consumo obrero. Los salarios podfan 

subir y activar la demanda pero esto se compensaba por los aume~ 

tos en la intensificación del trabajo. 

La clase obrera aumenta su consumo de productos indus-

triales lo cual es provechoso para la burguesta puesto que am- -

plfa su mercado y tiene m~s condiciones para efectuar la realiz! 

ci6n de mercancfas, pero a costa de un incremento notable en la-
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intensificaci6n del trabajo que posibilita una extraccidn mayor

de plusvalor· relativo, ya que, la intensificaci6n del ritmo de -

trabajo es brutal, el diseño elaborado por la gerencia o algan -

otro departamento -actividades organizativas del proceso de pro

ducci6n- se combina adecuadamente con las innovaciones tecnoldg! 

cas. 

"Ford: No hay en los talleres una sola pieza que no es

té en movimiento. Unas, suspendidas en el aire por ganchos de -

cadenas que se dirigen al montaje en el orden exacto que les ha

sido asignado. Otras, se deslizan sobre una plataforma m6vil; -

Otra, por su ~ropio peso; pero el principio general es que nada

es llevado nt acarreado en el taller aparte de la piezas. Los -

materiales se transportan en vagonetas o remolques accionados 

por chasis Ford lisos, que son lo suficientemente móviles y ráp! 

dos como para circular en caso de necesidad por todos los pasos. 

Ntngdn obrero tfene nunca q~e transportar ni l~vantar nada, sie! 

do todas estas operaciones objeto de un servicio distinto, el 

servicio de transportes". (22) 

Toda esta circulaci6n es concebida y pensada para fijar 

al; trabajador a un pue~to de trabajo muy preciso, de forma que.

de ninguna manera, pueda alejarse de el ni un paso. Esto, dest! 

ca claramente el car~cter desp6tico de la organizaci6n del tra

bajo que la cadena implica. Así también, la cadena, lejos de 

ser una simple "innovaci6n" tendiente a aligerar las tareas de -
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mantenimiento es, ante todo y sobre todo, un sistema para redu-

cir los margenes de iniciativa y autonomta que las t~cnicas pur! 

mente taylorianas no hab{an ·reducido todavfa. 

"La forma en que el fordismo profundiza el taylorismo -

en el proceso de trabajo comprende dos principios complementa- -

rfos. 

El primero es la (ntegraci6n de los· diferentes segmen-

tos del proceso de trabajo ª·través de· un sistema de guias y me

dios de mantenimiento que permiten el desplazamiento de las mat~ 

rias primas en p~oceso de transformaciOn y su conduccfOn ante 

las máquinas-herramientas. 

El segundo principio, complementario de la integraci6n

de los segmentos del proceso de trabajo, es la asignación de los 

obreros a puestos de trabajo cuyo emplazamfentp está rigurosame~ 

te determinado por la configuraci6n del s1stema de maquinas. Se 

trata asimismo de la pérdida total del control de cada obrero so 

bre el ritmo de trabajo. La corriente lineal y continua ..• so~ 

mete el ritmo del colectivo a la uniformidad del movimiento del

ststema de máquinas. En este modo de organización los trabajad~ 

res no pueden oponer individualmente ninguna resistencia". (23) 

Este es el inicio de la cadena de montaje que m~s ade-

lante será de uso generalizado, es el enfrentamiento del progre-
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so cinetTfico y tecnológico con los trabajadores, convirtiéndose 
' al mismo tiempo en una fuerza al servici_o de ona permanente ex--

pansión del valor, que, por c~nstguiente influye sobre la acomu

lación de capital. 

Uno de los grandes aportes del fordtsmo -en el proceso

productivo-, es precisamente el aprovechar. al máximo los materi! 

les utilizados, maquinarta y materia.prima que les permitirá un

importante ahorro de fuerza de trabajo, pero también ser4 neces! 

rio inveitir una cantidad mayor de capital en las innovaciones -

tecnológicas, lo que significa, una considerable elevación de la 

composición orgánica del capital. 

Esta implementación de los avances tecnológicos ya a 

provocar una enajenación de la fuerza de trabajo,' una mayor mono 

ton1a provocada por el trabajo rutinario y su conversión en 

"apéndice de la máquina" lo cual traerá como consecuencia una se 

rte de efectos y trastornos sobre el equilibrio psicológico y fi 

siológico de los trabajadores. 

Mtchael Aglietta Opr Cit. pag. 95 seílala con respecto a lo ante
rior "La sujeción a un ritmo uniforme, pero diariamente crecien
te, sumada a la reducción del tiempo de descanso, aumenta consi
derablemente la fatiga y crea nuevas formas de f4tiga psicológi
ca cuya recuperación de un dfa a otro es imposible ... Las manifes 
taciones de esta forma moderna de destrucctón ... en las industrias 
más mecanizadas: absentismo elevado y, sobre todo, irregular, 
que escapa a cualquier tipo de previsión; aumento de la incapaci 
dad temporal debida a enfermedades causadas por la acumulación ~ 
de f4tiga nerviosa; aumento del número de accidentes de trabajo. 
en las cadenas". 
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2. LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. 

St ubicamos que hist6ricamente el hombre es productor -

de instrumentos de trabajo, y que éstos son de una u otra forma, 

parte de la técnt~a 'que va a ser desarrollada, luego entonces -

podemos afirmar, que la tecnología es anterior a la ciencia par

la sencilla raz6n de que ésta para su desarrollo requiere de in~ 

trumentos. Galileo necesit6 un telescopio, y antes de él Copern! 

co y Tycho Brahe necesitaron aparatos para medir las estrellas. 

Hoy se observa una muy cervana relaci6n stmbi6tica en-

tre tecnolog1a y ciencia: La tecnolog\a necestta de la ciencia -

para seguir desarrollando sus instrumentos y la altima necesita

de la primera para la construcci6n de sus aparatos. El vfnculo

entre una y otra aparece claramente al considerar que los avan-

ces cient1ficos y tecnol6gicos van de la mano: Unos son imposi-

bles sin los otros. 

La ciencta y la tecnologta se desarrollaron constante~

mente durante el presente siglo, tanto en velocidad como en am-

plttud, su influencia se ouserva en todos los componentes de la

sociedad,pero cabe preguntarse lCuáles son los efectos de éste -

desarrollo? En primer lugar la llamada por Marcuse "Sociedad Tec 

nol6gica", produjo un reagrupamiento social: El artesano fué 

reemplazado por el obrero. Por otra parte, el trabajo agrfcola

al cual se dedicaba en tiempos pasados la mayorfa de la pobla- -
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éiOn tiende a disminuir crecientemente. La enorme mlgraci6n del 

campo a las ciudades ha ocasionado un crecimiento explosivo de -

las urbes durante el Oltimo siglo, siendo ésta una tendencia his 

t6rica inherente al Modo de Producci6n Capitalista, iniciada con 

la expoliaci6n de.los medios de producci6n que sufre la pobla- -

ci6n rural, el cual es uno de los factores que sirve para sentar 

les bases de la AcumulacfOn Originaria Capitalista.· Asf mismo.

la explotaci6n del hombre por el hombre se ha intensificado me-

diante la introduccfOn de las innovaciones tecno16gicas y cientf 

ficas ligadas directamente al proceso productivo capjtallsta. 

También, la comunl~ac10n, los medios de transporte y de informa

ct6n se desarrollaron no~ablemente: "Esto es simplemente un re-

flejo en las estadtsticas de la tasa real del .cambio tecnolOgic~ 

el cual solamente durante el siglo pasado ha significado que 

nuestra velocidad de comunicacl&n se ha multipllc~do por 107, 

nuestra velocidad para viajar por 102, el manejo de datos por 

106, los recursos energéticos por 103,» (1). :Siendo probable 

que de 1979 a éstas fechas las cifras hallan variado en algunos

rubros. 

Otro efecto importante se observa en el crecimiento de

la poblaciOn. El control de la mortalidad, resultante del desa-

rrollo de la medicina aument6 la edad promedio de la poblaciOn,

las eptdemias han sido paulatinamente eliminadas, aumentado las

expectattvas de vida, sin embargo nuevas enfermedades se han pr~ 

pagado como consecuencia del ritmo y nivel de vida en que hemos-
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crecido, las cuales han afectado prtncipalmente al proletariado. 

Esta consecuencia no es fruto de la casualidad, sino que asT lo

han Impuesto las relactones sociales de producci6n existentes, -

en las cuales el proletariado "generador de la riqueza social 

-el que mas ha sufrido las consecuenctas del gran desarrollo de

las fuerzas productivas al servicio de la burguesta. 

La ciencia y la tecnologta como partes componentes, in

tegrantes e importantes de las fuerzas productivas, son en el ca 

pitalismo·, medios fundamentales par.a la consecusi6n de la ganan

cta. Sin que hto signifique que la ciencia en st es una cosa -

burguesa y que se tenga que descartar todo conocimiento y capac}. 

dad especial que tengamos, objetando que es un resultado de la -

educact6n burguesa. Definitivamente este planteamiento es erro

neo, ya los cl&sicos del marxismo: Marx, Engels, Lening, lo señ!_ 

lan, pues consideran no sólo posible sin absolutamente necesario, 

basar la construcct6n del socialismo en los elementos técnicos y 

cientfficos legados por el capitaiismo. 

Conviene destacar las crecientes posibilidades de bie-

nestar que se ofrecen a la humanidad a partir del desarrollo 

cienttfico y tecno16gico actual: Con los medios técnicos hoy di~ 

ponibles se podrfa preveer al mundo de comida y de alojamiento -

adecuados; suprimir todo tlpo de trabajo extenuante y poder mej! 

rar las condiciones de vida, sin embargo ésto no se da, o no es

postble, por las condiciones polfticas del capitalismo, ya que -
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el objettvo no es ni ha sido el producir para satisfacer el cllm!!_ 

lo de necesidades sociales, sino la maximizaciOn de la ganancia

en aras de ~na mayor acumulactOn de capital, Este planteamiento 

hace posible manifestar cuan equivocado estaban los pensadores -

de hace doscientos años -El Siglo de la's LucesO, pues en esa ép.Q. 

ca la gente pens6 que la Edad de Oro llegarla a la tierra en un

futuro muy cercano¡ y quu la ciencia y la tecnologta satisface-

rfan las necesidades materfal~s, de tal manera que sobrevendrla

el progreso moral, y el malestar que sufre la humanidad serfa 

eliminado, no contemplaban que la ciencta y la tecnologfa no son 

aut6nomos del capital, sino que están subordinados a áste. De é~ 

ta manera es necesario desmittficar que la ciencia, y la tecno.1.Q. 

gfa surgida de la ciencia, y s6lo ellas, pueden resolver los pr.2_ 

blemas del hombre,(*). 

l*) En éste sentido, .es bastante clara la posici6n que ha suste! 
tado en algQn momento el gobierno mexicano y los integr~ntes 
de la ·"comunidad cienttflc•" nacional, pertenecientes al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (CONACYTl. 

"La ciendia y la tecnologfa -decta el presidente Echeverrfa
tienen un papel cada vez más relevante en la .organizaci6n 
del mu'ndo moderno, la tecnologfa es la verdadera sede del P.2. 
der en nuestra época, el más firme instrumento delprogreso.
Su poseci6n o su carencia señala la frontera entre la auto.n.Q_ 
mfa y la dependencia entre el desarrollo y el atraso, entre
ei bienestar y la pobreza •.. Las nuev~s generaciones -decfa
el mismo Echeverrta en otra ocasiOn- deben comprender el CO! 
tenido moral y patriotico de la eficacia. Confiamos en el 
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proceso cientffico, tecno16gtco para modificar nuestra posi
ci6n ante el mundo. México estci empeñado en un proceso de 
ltberaci6n mental para volver mc1s aut6nomo y rápido su cre
cimtento. En otras ocasiones reiteraba: •.• Que en la cien-
eta el j6ven encuentre el mejor instrumento para el cambio -
social ••. lo que importa a fin de cuentas, no es poseer una
ciencia independiente, sino ser independie.ntemente por la 
ciencia". 

" ••• el cap!tulo "I" del_ "Plan Nacional de Ciencia y Tecnolo
gfa" -publicado por el Consejo Nacionai de Ciencia y Tecnol! 
gfa {CONACYT) con el tftulo: ~'Polttica Nacional de Ciencia y 

Tecnologfa: estrategia, lineamientos y metas"- empieza con -
el siguiente axioma: 

Universalmente se reconoce que la capacidad de generar, di-
fundir, asimilar, adaptar y aplicar conocimientos cientffi-
cos y tecnol 6gicos es un factor determinante de 1 a indepen-
cia de las naciones y de su riqueza material y cultural; y -

que la ausencia de ista ~apacidad es factor de pobreza, re-
trazo y dependencia. El rcipirlo desarrollo de la ciencia y de 
la tecnolog1a en los pafses industrializados, en las altimas 
décadas ha llegado a ser factor preponderante de su dominio
pol ftico econ6mico y cultural sobre los pafses menos desarr! 
l lados". 

Manuel Pérez Rocha. EDUCACION Y DESARROLLO. LA IDEOLOGIA DEL 
ESTADO MEXICANO. Editorial Lfnea. México, lg83. p. 211-212. 
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La ciencia como el capitalismo, fué una fuerza civiliza 

dora -dentro de ciertos ltmites- que poco a poco fué imponiendo

sus planteamientos ideológtcos. "Para ofercer dos ejemplos: La

revolución de la cosmologta de Galileo destruyó el modelo plató

nico de un universo con la tierra como centro, que Dios ordenó -

elegantemente, Posteriormente, Darwin, harta que Dios resultara

superfluo en la creaci6n de la vida y de la humanidad" (2). Asf 

pues la ciencia apareció como un conocimiento crttico, librando

ª la humanidad de la superstici6n, una superstici6n que, elabor! 

da dentro del pensamiento religioso, habfa funcionado como un 

sostén Ideológico del orden social que estaba feneciendo. El 

sistema de producci6n fundado en el .capitalismo requiere de ésta 

contfnua innovaci6n en todos los terrenos: Creaci6n de nuevos ob 

jetos, nuevas ideas, nuevas tecnologTas y nuevas formas sociales. 

Se da, pues, lo que Marx llama la conversi6n de la cien 

cia en una fuerza directa de la producci8n: 

"La naturaleza no construye m~quinas, ni locomotoras, -

ferrocarriles, telégrafos eléctricos, hiladoras autom~ticas, etc. 

Son éstos, productos de la industria humana; material natural, -

transformado en órganos de la voluntad humana sobre la naturale

za o de su actuación de la naturaleza. Sin órganos del cerebro

humano creados por la mano humana; fuerza objetiva del conoci- -

miento. El desarrollo del capital fijo revela hasta qué punto -

el conocimiento o saber social general se na convertido en fuer-
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za productiva inmediata, y, por lo tanto, hasta qué punto las 

condictones del proceso de la vida social misma han entrado bajo 

los controles del intelecto colectivo y remodelados con respecto 

a 1 mismo". ( 3) 

5610 que al mismo tiempo el capitalismo contiene una 

gran contradicct6n, que lo limita, y no s61o lo limita sino que

posibtlita la creaci6n de una· fuerza irresistible que conlleva a 

la destrucci6n de.l capital. Esta contradicct6n es la que existe. 

entre el trabajo y el capital, y li ciencia y la tecnologfa harta 

ahora no han podido ~upe.rar Jsa. gran contradfcc(6n, o definitiv! 

mente no pueden dentro del sistema capital is ta. Esa contradic-

ci6n se manifiesta brusca y cotidianamente en la enajenaci6n que 

padece el trabajador al llevar a cabo las tareas que le impone .

el proceso· de trabaJo, no trabaja porque sienta la necesidad de

trabajar, sino meramente para existir, por las formas tecnológi

cas especfficas que emplea la industria, no solamente se incorp~ 

ra la ciencia en un sentido general al proceso de producción, 

intensificando asf la enajenaci6n humana, sino que, a la vez que 

evoluciona la capacidad productiva de la industria, la ciencia -

en sf se concierte en una fuerza directa de la producci6n. 

Ahora bien, la ciencia asf planteada no especifica la -

relación que se ha dado históricamente para su producci6n, ha s~ 

frtdo cambios sustanciales, ya no es la producción cientffica 

individual, se ha superado esa concepción del cfentfffco aislado 
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en su laboratorio, trabajando para producir la-cjencia, la "ver

dad objetiva", con el mismo desarrollo del capitalismo sociali-

zacfón de la producción general, le ha seguido la socialización

de la producción cienttflca, es decir, ahora se trabaja en cole~ 

tivos, aunque se preserva una estructura jerarqutzada. Pero den

tro de la misma socialización de la ciencia se ha dado también -

una parcelación de la mtsma, la ciencia ha sido dtvidida en múl

tiples especfaltdadei, extste pues, una división del trabajo 

cientfftco, y en donde la jerarquización de funciones ha posfbi-

1 ltado a una pequeña fracción de ellos a tomar decisiones, a re

presentar el poder, no solamente dentro de la comunidad cientffi 

ca, sino entre los representantes del capital, los gobiernos, de 

los cuales se vuelven asesores en base al conocimiento de una 

"verdad objettva" que se sustenta en plantear Juicios de hecho y 

no de valor y ligan directamente los cauces y las investigacio-

nes realizadas a la dtnámica de la producción capitalista, via -

investigaci6n directa para obt~ner innovaciones tecnológicas que 

posibiliten sostener el mecanismo de explotación de la F. de T.

al provocar su intenstficación en la jornada de trabajo, 

La ciencia moderna y la tecnologfa son indivisibles. El 

caracter partic"ular de la ciencia moderna que introdujo la revo

lución galileana es precisamente que está enfocada hacia el exp~ 

rimento, el uso, la tecnologfa en st, es justamente ésto lo que

disttngue a la cfencta moderna de la que se practicaba en la an

tiguedad. La producción contemporánea del conocimiento cientffi 
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cose realiza predominantemente por medio del método de la expe

.rfmentact6n, dedicada Inherentemente a actuar sobre el mundo na

tural para poder comprenderlo y dominarlo. Asf pues, se preten

de imponer el desarrol~o tecno16gico como la base del proceso de 

producci6n, sin considerar el car~cter fundamental que represen

ta la actividad del obrero. Esto implica una fetichizaci6n del

carácter tecno16gico puesto que se minimiza la participaci6n hu

mana, sfn tomar en cuenta que ésta e~ quien produce la tecnolo-

gfa que m4s tarde tender4 a desplazarlo. 

Marx señala que "· •. cuando la gran tndustrta ha alcanz!!_ 

do ya un nivel superior y el capital ha capturado y puesto a su

servfcio todas las ciencias •.. las invenciones se convierten en-

tonces en ramas de la actividad económica y la aplicaci6n de la

ciencia a la aplicaci6n inmediata mtsma se torna en un criterio

que determina e incita a ésta". (4) 

Dado que la producci6n de inventos se cqnvierte en una

ac tividad econ6mica, los inventos son una forma particular de 

mercancfa, pero no solamente los eventos, sino también una canti 

dad importante de otro tipo de informaci6n pertinente al proceso 

de producci6n: Organtzación industrial, admfnistraci6n, o al pr~ 

ceso de consumo: Mercadeo, publicidad, etc. 

Las patentes al igual que los inventos también adquie-

ren el carácter de mercancta adquirida por un capitalista para·-
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ser utiltzada en la producci6n exactamente en la misma forma que 

la máquina. 

"Hf st6rtcamehte la patente no ha sido siempre una mer-

cancfa ¡ en sus inicio era una forma de tnhibir el uso de un in-

vento por parte de la competencia para ayudar asf a mantener a -

su inventor. s6lo o en compaRta de otros que podfan disponer del 

ca pita 1 necesario. Este fue el caso -por tomar un ejemplo muy -

conocido- de James Watt. En 1 o que pod rfamos. de se ri:bir como 1 a

fase "artesanal", la patente se convtrti6 en mercancfa que el in-
\ ventor. como productor aut6nomo, vendfa al capttal is ta que podfa 

explotarla. Edtson es el representante de ésta fase tecnoldgica 

del capitalismo, la patente es. una m~rcancfa completa, ya no es

producida por trabajadores independientes sino por tr.abajadores

asalariados; el proceso de producci6n de la· innov~ci6n se subsu

me al capital". (5) 

Una nueva tecnologta, desde su origen en un laboratorio 

de tnvestigact6n hasta su uttlizacidn en las relaciones product! 

vas. llega ante todo a tener valor de uso para el capital. No -

tien~ valor de uso directo para todos los miembros de la socie-

dad al igual que sucede con las m&quinas insertos en la produc-

cidn capitalista¡ para poder convertirse en mercancfa es necesa

rio en primer lugar que la tecnologfa sea utilizada en el proce

so de valorizactOn del capital. 
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En la d1n4mica de la acumulaci6n capitalista se busca -

que la introducc'(ón .de la tecnologfa cumpla su papel de increme!!_ 

tar la producct6n y la productividad, es decir que sea eficiente, 

esto es, en aras de un "racionalismo tecnol6gico"; 

Como se~ala S&nchez V4zquez: "Podrta pensarse que las -

Innovaciones tecnol6gicas derivan de la 16gica interna del pro-

greso tecnológico, que.a su vez, se halla determinado por el pr.Q_ 

greso cientffico. Pero aunque las innovaciones tecnológicas no

pueden darse sin éste, lo que emuja a perseguirlas es la 16gica

de la producción capitalista y la búsqueda de su objetivo funda

mental: La maximlzaclón de la ganancia, No es la ciencia la 

que lleva, por la fuerza de su desarrollo interno, a su aplica-

ctón¡ su potencial tecnológico no. se realizarla por un s61o mov! 

miento. Tampoco es el progreso tecnológico por ser el que lleva 

a poner en primer plano la búsqueda de las innovaciones tecnol6-

g1cas que impulsan a su vez .a la investigación. Es la 16gica 

del capital la que exige acelerar esas innovaciones tecnol6gicas 

que permiten una mayor rentabilidad, al contribufr a reducir el

tiempo de rotact6n del capttal fijo ••. Las rentas "tecnológicas" 

elevan con creces las fuentes de ganancia extraordinarias". (6) 

Se da asf, una relaci6n estrecha -dialéctica- entre la

ciencia y la tecnolog\a, relaci6n que implica la producción de -

información y tecnologfa que se vuelven obsoletos en el corto ~ 

plazo dada la dfn~mica creciente del proceso de transformación y 
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que se encuentra directamente vinculado con los procesos polfti

cos. 

" ..• la tecnologta juega un papel polftico en la socie-

dad, un papel fntfmamente relacionado con la distribuci6n del P! 

der y el ejercicio del control social. En mi opini6n, ésto ocu

rre tanto de una manera material como ideol6gica, queriendo ésto 

decjr. que el desarrollo tecno16gico es esencialmente un proceso

polftico en ambos casos. A nivel material, la tecnologfa mantie 

ne y promueve los intereses del grupo social dominante en la so

ciedad dentro de que se desarrolla. Al checar mismo tiempo, ac

taa como un modo simb61ico de apoyar y propagar la ideologla le

gitimadora de ésta sociedad su interpretación del mundo y la po

sfci6n de los individuos dentro de éste". (7) 

Entender la consideración polttica del papel que juega

la tecnolog1a es primordial, puesto que.al igual que la ciencia

juega un papel muy importante dentro del sistema capitalista, 

que la~ utiliza para ejercer un mayor dominio sobre el hombre. 

La consideración de avances de las fuerzas productivas

en el sistema capitalista -fundamentalmente-, parte de cuestio-

nar la llamada "neutralidad" de la ciencia y la tecnologfa pues, 

es claro que están al servicio del capital, y que dentro de las

relaciones sociales de producci6n capitalista, buscan maximizar

la explotación del trabajador -obrero o no-, asf como también, -
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lograr incrementos notables en la productfvfdad, aunque para lo

grar ésto conlleven en sf la destrucci6n, que podemos reunir en

cuatro grandes rubros: 

1) La destrucci6n -desgaste- del obrero, motfvado por ~ 

la tntens1ftcaci6n del trabajo provocado por los ni

veles de automatizaci6n que repercuten en una mayor-

1nctdencta de enfermedades y accidentes de trabajo, 

2) La destrucción ec~l6gfca, producto de la gran conta

minación ambiental 4u~ provocan -Aire, rlos superfi

ciales y subterraneos. tterra, mar, etc.-

3) La potenctal destruccf6n del planeta al haber produ

cido un ársenal bélico terriblemente destructivo. 

4) La destrucción del sistema -en caso de que no suceda 

el punto tres- provocado por la gran contradiccf 6n -

que existe entre las fuerzas productivas y las Rela

ciones Sociales de Producción. 

Es por esto que hoy dfa, como seftala Adolfo SSnchez V&z 

quez, se les denomina como fuerzas productivas-destructivas. (8) 

Esta denomin~ct6n puede parecer dr&stfca en un primer momento en 

cambto, no lo es, si la ubicamos con las condiciones de trabajo

Y de vida que tenemos, pues el ststema, en aras de la Maximiza--
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ción de la Ganancia y de la Acumulació~ de Capital no se detiene 

ante "prejuicios" taies como: La contaminación ambiental, la ena

jenación que provoca el trabajo, la miseria y el hambre crecien

tes, la construcción de un arsenal bélico gigantesco, etc., sin

embargo, hay que ser bastante cuidadoso con la utilización que.

de ese concepto se hace, pues es darle una importancia tal a las 

fuerzas productivas, que oculta el dominio de las relaciones de

producctón, que son las que finalmente, est4n seílalando y diri-

giendo el camino a seguir. 

Si aceptamos que las relaciones sociales de producclón

ejercen un dominio sobre las fuerzas productivas, entonces es v! 

lido acpetar que, en un momento hist6rico futuro -proceso revol~ 

cionario- las relaciones sociales de producct6n sean transforma

das de manera tal, que el proletariado se apropie' de todos los -

avances conseguidos por el gran desarrollo de las fuerzas produ~ 

tivas en el capttal ismo y los utilice en su beneficio, que sera:

el de toda la sociedad. 

En el momento en el que p1Hezca la división del trabajo, 

la división del trabajo manual intelectual,en fin, que desapare~ 

can·las clases sociales, las fuerzas productivas jugar§n un pa-

pel constructivo, pero no dominados por si, sino por las relaci2_ 

nes sociales de producción, sólo entonces, ese gran nivel de au

tomatización y robotización alcanzado en el capitalismo, permit.!_ 

rán producir los satisfactores sociales necesarios sin necesidad 
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de la explotact6n de la f. de T. y bajo formas de adm1nistra

ci6n y organizaci6n completamente nuevas, que permitirán a los ho!!!. 

bres poder dedicarse a otras actividades más creativas, sin nec~ 

sidad de recibir una asignaci6n de una tarea como su ocupaci6n -

particular, tendrá que darse entonces un trabajo relativo, es de 

cir, no·· podrá perpetuarse nadie en el mismo puesto, teniendo 

asf una diferenctactOn de funciones en lugar de una divisi6n del 

trabajo. 

Ast pues, las fuerzas productivas serán constructivas -

en cuanto a conseguir una vida mejor en una sociedad nueva, en -

la cual, los hombres serán diferentes, esta es la Sociedad Comu

nista a que Marx hace referencia en la Ideologfa Alemana y que mu 

chos consideran uiópica. 

" ••. A partir del momento en que comienza a dividirse el 

trabajo, cada cual se mueve en un determinado circulo exclusivo

de actividades que le viene impuesto y del que no puede salirse; 

el hombre es cazador, pescador, pastor o crftico,.y no tiene más 

remedio que seguirlo siendo, si no quiere verse privado de lo5 -

medi'os de vida; al paso que la s.octedad comunista, donde cada 

individuo no tiene acotado un circulo exclusivo de actividades,

sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le 

parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general, 

con lo que hace cabalmente postble que yo pueda dedicarme hoy a-

. ésto y mañana a aquéllo, que pueda por la mañana cazar y por la-
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tarde pezcar y por la noche apacentar ganado, y después de co-

mer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser ex

clusivamente pescador, pastor o critico segan los casos". (9) 

Cabe recalcar, que, para llegar a la Sociedad Comunis

ta se hace ner.esaria e imprescindible la Revoluci6n Proletaria -

cuyo avance está dado por la Lucha de Clases y no por el desarr~ 

llo de las Fuerzas Productivas. 
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3 .. LA PROLETARIZACION DE LOS TRABAJADORES CIENTIFICOS. 

La din&mica propia del capitalismo ha ocasionado gran--. 

des cambios dentro de la poblaci6n trabajadora. La introducci6n 

de las mejoras cient~ficas y tecno16gicas al proceso productivo-
1 

han traido consigo una recomposici6n al interior de la clase tra 

bajadora; se pueden observar distintos fen6menos que explican di 

cha recomposici6n: La introducci6n de nueva tecnologfa ocasiona

una disminuci6n-relativa -de la fuerza de. trabajo; continua cali 

ficactOn y recaltficaciOn de la fuerza de trabajo;creciente pro

letarizacl6n de los profesion~les y "cientlflcos", etc.+ 

Lo que podemos observar es que, la introducción de mej~ 

ras cientfficas y tecnolOgicas han ocasionado una separaci6n de

grandes cantidades de fuerza de trabajo de sus centros de labor, 

sin embargo, se sigue incrementando en terminas absolutos la, utl 

1izact6n de la fuerza de trabajo, aunque, las nuevas condiciones 

de producci6n implican grandes cambios al interior del proceso -

de trabajo, por un lado, la gran automatización y robotizaci6n -

de la producci6n ocasiona que se sustituya gran parte de la po-

blaci6n trabajadora calificada y especializada, siendo sustitui

do este trabajo complejo por trabajo simple, por el otro, los 

grandes cambios que se han realizado en la organizaci6n del tra-

+ Cuando hablamos de ctent,ficos, estamos haciendo referencia dl 
sentido tradicional que se le da al término, es decir, hacemos 
referencia a los investigadores do las ciencias naturales, 
ciencias "puras", etc. no hacemos referencia a los clentfftcos 
sociales, 
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bajo, hacen pos1ble que la industria ocupe o recurra a una gran

cant1dad de trabajadores ca11ficados que se hagan cargo de las -

funciones de: Administración y control del proceso de trabajo; -

reclutamiento y selecci6n de personal, vigtlancia y diseño del -

proceso de trabajo, este ,fen6meno se da principalmente en el te

rreno del trabajo administrativo, mientras que el primero se da

m4s abundantemehte en el plano del trabajo manual. La continua re

cal ificaci6n se da en base a la adaptación de la fuerza de tra-

bajo a las innovaciones tecnológicas, al conocimiento de las cá

ractertsticas que le permitan una adecuada operación y un aprov~ 

chamiento Optimo de la relación hombre-máquina. También hay que 

considerar que la ciencia se ha vinculado estrechamente al apar~ 

to productivo,adem4s, de una industrialización de la ciencia, en 

donde, se ha dado un cambio por demás evidente, donde antes tra

bajaban los cientfftcos como productores individuales de conoci

mientos, ahora tabajan en grandes equipos organizados jerárqui

camente, car~cterizados por una creciente e intensa división del 

trabajo, de tal manera, que podemos plantear que la investigación 

cientffica ya no se efectua en forma aislada, sino que se ha ci~ 

cunscrito al trabajo colectivo jerarquizado, a 1 igual que suce-

di6 anteriormente con los trabajadores manuales. 

El ámbito de la ciencia, ha sido tradicionalmente pene

trado por los "cientlficos" pero lQuienes son los cientfficos? -

usualmente tiende a asaetarse a los cientfficos como aquellos 

que se dedican a la investigación, y a los técnicos y operarios-
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como trabajadores c1ent1ficos, sólo que, dadas las caracter1sti

cas de la conformaci6n del quehacer cient1fico, en la actualidad, 

dada la creciente industrializact6n de la ciencia, etc. me pare

ce que no cabe hacer la separaci6n entre cientTfico y trabajador 

cientlfico, sino que deben de englobarse bajo el rubro de traba

jadores cient1ficos, o trabajadores de la ciencia, pues es evi-

deote el creciente proceso de proletarizaci6n en que se encuen-

tran inmersos por la organizaci6n del trabajo capitalista, en la 

que, a diferencia de lo que ocurrta anteriormente, ya no se tie

ne la vi si6n gl oba 1 y los objetivos de la tnvestigaci6n, sino -

que, el proceso ha sido fragmentado, cada trabajador cienttfico

ha stdo espectalizado, ha sido sujetado a un objetivo que llnica

mente comprenden cabalmente el director del proyecto.y aquéllos

que decidieron las metas del grupo de trabajo. Ast pues, se ma

niftesta, de esta manera, la forma en que se implanta la Jerar-

quizact6n en las labores ctenttficas, avaladas por una comunidad 

ctent1fica. Por un lado, se encuentran aquellos que toman decisio 

nes·, que proponen y aprueban proyectos, la minorta elitista por

tadora de la ideologfa burguesa, los hombres de ciencia; por el

otro, se encuentran la mayoda de 1 os trabajadores cientfficos, -

enajenados y prolctarizados. 

Es conveniente plantear, que la idea tan difundida, de

él cient1fico como la persona que todo conoce, como aquel que 

por su gran cumulo de conocimientos tiene poder, etc. es una 

idea err6nea, no es ast, en primer lugar, no necesariamente las-
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personas con un mayor nivel de preparación y conoctmientos son -

los que tienen el poder; el cienttfico tiene una gran agudeza i~ 

telectual pero no conoce de todo, m4s bien, la tendencia en el -

capitalismo es a parcializar el conocimiento mediante la divi- -

sión del trabajo¡ en segundo lugar, la jerarquizaci6n de la es--
' 

tr.uctura cienttfica hace posible que sean unos cuantos los que -

dirijan y planteen los lineamientos de la tnvesttgaciDn, ast co
' mo los que tengan acceso a la toma de decisiones en la cuspide -

del poder. 

Esta separactón entre lo que llamaremos elite y la masa 

de cienttficos, es un producto conveniente al sistema, que pasa

por toda una formación ideológica, ast como por su absorción en

el terreno de la pr4ctica de la investigación. 

En cuanto al factor ideológico, uno de los baluartes 

fundamentales es la educación, principalmente en el sector uni-

versttarto que es en donde van siendo seleccionados los alumnos

brtl lantes para incrustarlos en los grandes laboratorios y cen-

tros de investigación pOblicos y privados, en esa etapa educati

va se plantean los elementos centrales de la ideologizaci6n: La

neutral idad de la ciencia, la busqueda de la verdad por la ver-

dad, la creencia -mito- de que la ciencia puede resolver todos -

los problemas, etc. en fin, se crea una ideologfa de la ciencia, 

el llamado cientificismo, es decir, todo debe tener una explica

ción ctenttffca, todo puede ser resuelto por la ciencia, etc. 
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La absorción de'.los cienttffcos por el sistema se da so

bre la base de la tntegración a proyectos vinculados directamen

te con la investigación aplicada -la que directamente plantea 

sus ftneso •. que sirve de catadora para probar la capacidad de 

trabajo. 

Los que logran cumplir una serie de r.equisitos -como 

los ya mencionados-, podran tener acceso, ya bien, a dedicarse -

a la fnvesttgacfOn "pura" o fundamental -la que no tiene una 

apltcaci6n directa o de inmediato al proceso productivo-, o a 

conformar la direcctón admtntstrattva de los grandes laborato- -

rios ctent1f1cos dedicados a la investigación y vinculados direc 

tamente, ya sea,al desarrollo de .nuevas t~cntcas de guerra y de

fensa en el aparato pablico y privado, o directamente vinculados 

al sector productor. de mercanc1as de consumo masivo. 

Esta es una forma de manifestact6n de la estructura je

rfrqutca de la comunidad cienttftca, no cualquiera por muy capaz 

que sea puede llegar a la caspfde, necesita doblegarse a los re

querimientos del sistema, para lo cual se le enseHa desde la 

universidad que no es una persona coman y corr.iente, que ser& un 

"cient1fico" y que por lo tanto tendr& un status superior, como

también superior ser& su ingreso econ6mico, estas son algunas ma 

nifestaciones directas del proceso de ideologización. 
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El sistema necesita personas que pueda controlar, y los 

cienttficos.no son una excepci6n, no solamente los controla,sino 

que por medio de ellos se posibilita el control sobre los dem&s, 

asf pues, la ciencia tiene asignada como funciones principales.

el formar parte de los sistemas de producc!On, y el control so-

cial. 

La ciencia de la producci6n es la ciencia del lucro, la 

ciencia para la acumulaci6n del capital, dirigida desde la indu~ 

tria, las instituciones gubernamentales, los pollt4cnicos y las

universidades, se dedica a desarrollar la capacidad industrial.

a la explotación de nuevos materiales, a incrementar las ganan-

cias, etc. La ciencta del control social adopta dos formas fun

damentales: se relaciona o con la defensa contra enemigos exter

nos en potencia, o con el desarrollo de t~cnicas de pacificaci6n, 

man1pulaci6n y control de la poblaci6n. 

La ciencia de la producciOn es considerada como una 

fuerza productiva gran generadora de informaci6n que, al igual -

que las mercanctas materiales ha de venderse en el mercado. 

Dada la industrfalizaci6n de la ciencia y su orienta- -

ciñn abrumadora hacia la acumulación y el control, la ciencia se 

ha enredado m~s directa y estrechamente en la maquinaria del Es

tado y del gobierno, de tal forma que se ha desarroJlado una co

rrespondencia entre. la naturaleza del estado y las instituciones 
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y el contenido de la ciencia y la tecnologfa, 

Es clara, la conexi6n estrecha que existe entre la 

ciencia y la acumulación de capital -la uttlizaci6n de la cien-

cia en aras de la acumulación de capital-, pues bien, asf se da

también el proceso de proletarización de los trabajadores cientf 

ficos o intelectuales oprimidos por los intereses capitalistas. 

André Gortz sei'lala que: "La proletarización de los tra

bajadores cient1f1cos se inició hace unos noventa ai'los en Alema

nia, cuando Carl Duisberg, que era director de tnvestigación de

Bayer, someti6 el trabajo de investigación a la misma división -

del trabajo que el trabajo de producc16n. Esta industrializa- .: 

ción de la investigación se ha univers~)izado, Como la tndus- -

tria descubri6 que la ciencia podrfa ser una fuerza de produc- -

ci6n, la producción de.1 conocimiento cientHico ha sido sometida

ª la misma divisi6n y fragmentación jer4rquica de las tareas que 

la de la producción de cualquier otra mercancfa. La subordina-

ción del técnico de laboratorio o investigador a su jefe, y de -

este último al director del departamento de investigación, no es 

muy distinta, en la mayorta de los casos, de la subordinaci6n 

del obrero de la 11nea de montaje al capataz, y del capataz al .. 

ingeniero de producción, y asf sucesivamente. La industrializa

ción de la investigaci6n ha sido responsable de la extrema espe

cialización y fragmentación del trabajo cientffico". (1) 
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Por tanto, el c1enttfico se ha convertido en la mayorfa 

de los casos en un simple t~coico que desempefia tareas rutina- -

rias y repetitivas, esto a su vez ha llevado a una jerarquiza- -

ciOn y especializaci6n incrementada de los trabajos de investi-

gac16n. Podemos decir que, el trabajo cientfffco ha experiment! 

do casi el mismo proceso que el trabajo de produccfón para poder 

controlar y disciplinar a lo$ trabajadores de producción, los P! 

trones cap1taltstas ltan fragmentado el procesn de trabajo de tal

forma que el trabajo de cada obrero es fnut11 y carece de valor

a menos que se combtne con el trabajo de todos los dem!s. La 

func10n del patr6n es la de combinar el trabajo que antes habfa

fragmentado, y el monopolio de esta función es la base de su po

der; es la condfci6n prevta para separar a los obreros de los m~ 

dios de producctón, y del producto mismo. En la producción de -

la cfencia, el control y la domtnacfón de la fuerza de trabajo 

cient1fica son aan m&s vitales que en otras &reas de la produc-

cHSn de mercanc1as: Sf la producciOn del conocimiento escapara

del control de la clase gobernante, los poseedores y productores 

del conocimiento pondrtan en jaque al sistema. Por lo tanto el -

dominio y el somettmtento del trabajador cientffico es necesario 

en el sistema capitalista. 

Si bfen, es cierto que la Jerarqutzact6n posibiltta la

proletarizact6n de los c1enttf1cos, tambtén lo es, que la compe

tencia que se establece entre ellos, asf como la capacidad de 

manejar y asimilar información, son elementos que contribuyen. 
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Ahora bien, una vez establecida la diferencia entre, la 

elite cient1fica -representante de los intereses de la burguesfa 

y directamente vinculada conn ella-, y el proletariado cientffi

co, es necesario señalar, que este debe tomar conciencia de los

programas y proyectos en que se le contrata, de no contribuir al 

exterminado y explotaciOn de las masas trabajadoras, que no pier 

da de vista la vinculaciOn entre ciencia y poder, que tiene que

proporcionar al público, la informaci6n cient1fica adecuada so-

bre hechos que ttenen repercusiones polfticas importantes- como

por ejemplo, la contaminaci6n por radiaciones y la tolerancia a

los pesticidas-. Los propios investigadores deben desenmascarar 

y oponerse a· las tendencias elitistas y tecnocr~ticas de las que 

están impregnadas las instituciones. 

Los cientfficos y técnicos deben llegar a ser m4s crft! 

cos con respecto a su papel objetivo. Pero tambi~n deben com- -

prender que ellos mismos son trabajadores, aunque algunos no se

consideren asf, por el hecho de tener una "autonomfa profesio-

nal". Por no tener detr~s suyo un jefe con un cronometro, el 

trabajador intelectual puede imaginarse que es dueño de su tiem

po. Por que transporta dentro de su cabeza ciertos instrumentos 

de su producciOn, no piensa que no puede servirse de ellos sino

en tanto que sean útiles dentro del proceso de producci6n mate-

rial. Sin esa condici6n, estarfa privado de fondos, ignorado y

censurado. S6lo debido a su empleador, dispone de los otros 
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instrumentos de su actividad. Debe vender su fuerza de trabajo

intelectual y no puede hacerlo salvo que alguien esté dispuesto

ª comprarla. Tiene poco o ningan control sobre la utilizaciOn -

de su producto intelectual. No hay torre de marfil, sino menta

lidad de torre de marftl que encubre la ubicaciOn del trabajo 

intelectual dentro de la sociedad. El trabajador intelectual, -

por mucho, pertenece a la clase trabajadora, aunque con ciertas

caracterfsticas y privilegios anicos. Es esta particularidad la 

que le brinda la ilusf6n de no estar implicado en la lucha de 

clases. 

Esencialmente, podemos decir que, ast por los trabajadQ 

res son reducidos o no ser m!s que auxiliares de las m!quinas, -

los cienttficos y los otros trabajadores intelectuales no son 

m!s que auxiliares del sistema que controla esas m!qutnas, sist~ 

ma y m~quinas que ellos mismos han dfsenado. 

El desarrollo del capitalismo moderno impone la ley del 

m!ximo beneficio, las presiones de la rentabilidad, en todas las 

esferas de la actividad humana, incluidas las que antes oodfan -

denominarse la superestructura. Desde entonces, la ilusiOn de -

la autonomfa de las actividades intelectuales -por ejemplo-, no

obstante ser uno de los pilares de la ideologfa dominante, se 

convierte en una ffccfOn cada vez m!s fr!gil. 
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"Los trabajadores cient1ftcos son como obreros de fabri 

ca, definidos por la m!quina que operan, de tal forma que exis-

ten operarios de tornos y operarios de resonancia magnética nu-

clear, mecan6grafos y programadores de computadoras, operarios -

de aparatos de conteo numérico y electroscoplstas". (2) 

El sometimiento es real, el control del trabajador cie~ 

tlftco es férreo, la investigaci6n y con ella sus resultados son 

elaborados por una gran cantidad de trabajadores de las ciencias, 

los cuales no se apropian de esos productos, por lo cual podemos 

decir, que es necesario contar con los recursos financieros que

permitan aprovechar los altimos progresos surgidos de la investi 

gaci6n fundamental. Las computadoras, los satélites, la publici 

dad, por nombrar s61o algunos de los grandes campos de actividad, 

se apoyan sobre los descubrimientos de esta investigación. Pero

estas técnicas no pertenecen a las masas, no son utilizadas por

ellas, no funcionan para ellas; funcionan en interés del gobier

no y de las grandes sociedades privadas. No sdlo la gente est~

privada de las ventajas que podr1a aportarle la investigación 

cient1fica, sino que el gran capitalismo privado encuentra allf

nuevos instrumentos para extraer de ellos nuevas ganancias. 

E~ muchas ocasiones, los cientfficos consideran pollti

camente su actividad, su tntegraci6n al gobierno ~al aparato de

dominio y control-, a la industria bélica privada, al aparato 

productivo, etc: Concientes de las implicaciones polfticas de 
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sus trabajos, algunos cientfficos han tratado en el curso de los 

años recientes, de organizarse en tanto cientfficos para oponer

se a los proyectos gubernamentales más nefastos o que ocasiona-

r4n catAstrofes, como las pruebas nucleares atmosféricas, el de

sarrollo de la guerra quTmica y biológica, el sistema de misiles 

antibalfstfcos, etc. Otros han orientado sus tnvestfgaciones h! 

cia disciplinas menos sujetas a controversias; la organización -

de los trab~jadores cientfficos no ha podido consolidarse, por-

que fundamentalmente se han hecho señalamientos crfticos en for

ma individual; los tradtc~onales intentos que se han realizado -

para reformar la actividad ctenttfica, separandola de sus aplic~ 

ciones más dañinas y más sordidas, han fracasado. Las practicas 

tendientes a preservar la integridad moral de los individuos sin 

aludir al sistema polfrico y económico que está en la rafz del -

problema, resultaron ineficaces. 

de reemplazar a los individuos. 

La clase dirigente siempre pu~ 

En aras de la maximización de la ganancia, la burguesfa 

explotará lo mismo al trabajador manual que al intelectual, al -

tornero que al cientffico; el desplazamiento de la fuerza de tra 

bajo manual en nada difiere de los desplazamientos que se hacen

ª los trabajadores intelectuales, por ejemplo, en la medida en -

que los trabajadores del sector técnico están obligados a efec-

tuar su trabajo en interacción con las computadoras, se pueden -

suprimir la mayor,a de los trabajos de control rutinario efectu! 

dos en las oficinas de estudios. 

,. 
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Un ejemplo del control tan-·férreo que se pretende impo

ner a los trabajadores cienttficos y técnicos lo proporciona Mi

chael Cooley, cuando plantea: 

" .•. el ano pasado hemos sostenido una huelga en Rolls -

Royce que cost6 un cuarto de mi116n de libras esterlinas (3 mi-

llenes.de francos nuevos) a nuestro sindicato. No se tratabas~ 

lamente de aumentos de salarios. Rolls Royce procuraba también-

1mponer a esta gente, entre los que est4n los mejores especiali! 

tas en aer~din4mica del mundo, al ritmo de tres· por ocho y su 

acuerdo a una evaluaci6n directa de su productividad. Este con

trol se hacta necesario porque ellos ahora trabajan, como matem! 

tices o ffs1cos, en un sistema de trabajo altamente sincronizado 

y de fuerte capital. En consecuencia su empleador quiso obligar 

los a tener listos sus cálculos en ~1 momento oportuno, como el

obrero de Ford tiene que tener preparado el volante del carro 

en el momento en que éste pasa delante suyo en la cadena. Nues

tra huelga dur6 trece semanas y costó un cuarto de mi116n de li-

. bras, porque nosotros no aceptamos que sea impuesto el trabajo -

bajo control en las oficinas de estudios·y haremos huelga cada -

vez que un empleador trate de introducirlo". (3) 

Asf pues, la explotaci6n capitalista encubierta en la -

investigaci6n y trabajo cientffico es cada vez más extensa y ff! 

me, cada dfa gran cantidad de trabajadores cientfficos engrosan-
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las filas del desempleo, motivo por el cual se dar5n brotes de -

rebeldfa y de opostci6n, de los cuales un namero considerableme! 

te mayor surgtr4 en raz6n del importante namero de cientfficos

entrenados y de técnitos que estar&n desocupados o empleados en

una profesi6n para la cual no han sido formados, o con un status 

y un salario constderabl~mente inferior al que creen tener dere

cho en raz6n de su competencia ctenttftca. 

Tenemos ast que, maltiples j djffciles problemas aque-

jan a los trabajadores ctenttficos -competencia, enajenaci6n, d~ 

sempleo, etc-, tanto econ6mlco como poltticos¡ por la misma es-

tructura jerárquica de la organtzac16n ct~ntff~ca, los trabajad! 

res ctent1ficos se han incorporado a los proyectos de la burgue

sfa y se han separado del resto de la clase trabajadora, a la 

que incluso contribuyen a explotar, no entendiendÓ que también -

ellos son trabajadores asalariados y explotados, que en la medi

da que se integran al pueblo, que tomen conciencia dé su situa-

ct6n puedan plantear proyectos en los cuales primordialmente Pº! 

gan sus conocimientos al servicio del pueblo. Asf pues, podemos 

concluir diciendo que: 

"Si los trabajadores cientfficos quieren triunfar sobre 

la naturaleza alienante de sus propios trabajos, sobre la impo-

tencia para introducir un cambio social significativo en la que

est4n sumidos, sobre la opresi6n que ellos mismos y la mayorfa -

de los pueblos del mundo sufren, deberán reorganizar el trabajo-
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cientffico, no en funci6n de las disciplinas tradicionalmente 

establecidas, sino de acuerdo con los problemas reales que se 

propone resolver .•• los programas de investigaci6n tendr&n que -

dertvarse de las necesidades y de las demandas de la gente y e~ 

taren relaci6n con sus luchas polfticas. Eso implica que los -

cient1ficos deben lograr reorientar sus actividades profesiona-

les negandose a ponerlas al servicio de las fuerzas y de las 

instituciones a que se oponen". (4} 

Un aspecto central de la ideologfa cientificista de la

ctencia, es la concepción de que la ciencia representa la anica

manera .v4lida de entender y aprehender el universo con su princ! 

pal objetivo de dominar la naturaleza. S61o que en ese objetivo 

va implictta la dominact6n de la hu~anidad por el poder de la 

ctencia. 

"Una aproximact6n manipuladora de la naturaleza implica 

una aproximaci6n manipuladora de la gente. Lo que hoy se denom! 

na "el poder del hombre sobre la naturaleza".es un poder ejerci

do por algunos hombres sobre otros hombres que utilizan su cono

cimtento de la naturaleza como instrumento. La ciencia sirve de 

pretexto no solamente en la produc~i6n sino también en los pro-

blemas generales de la sociedad". (5} 

Los trabajadores cientfficos deben entender su car6cter 

de trabajadores, de individuos explotados por el capital, tomar-
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conciencia como trabajadores y ofrecer alternativas ligadas al

beneffcio de las masas trabajdoras, poner la ciencia al servicio 

del pueblo para que no se vuelva contra él como un medio de ex-

plotaciOn y de extorsiOn de trabajo excedente •. Dicho de otro -

modo. 

"S1 los trabajadores técntco-cientfficos y los obreros

est«n, aunque parezca imposible, situados del mismo modo frente

al capital, no est4n situados del mismo modo los unos en rela

ctOn a los otros. En tanto·que el trabAjo técnico-cientffico y

el trabajo obrero son llevados a cabo paralela pero separadamen

te, es evidente que los trabajadores técnico-cientfficos produ-

cen medios de explotaciOn y de operaciOn de los obreros y deben, 

por lo tanto, aparecer ante ellos como agentes del capital, mie~ 

tras que los obreros no producen medios de explotaci6n de los 

trabajadores técnico-cient1ficos. La relaci6n entre unos y 

otros, allf donde es directa no es una relaci6n ~e reciprocidad, 

sino una relaci6n Jer4rquica." (6) 
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4. AUTOMATIZACION Y CRISIS. 

A medida que el control y la Organización del Proceso -

de Trabajo ha sido mas férreamente monopolizada por el capital.

el avance de las fuerzas productivas a sido de un crecimiento no

table y vertiginoso, al grado tal, que acudimos en estos altimos 

años a un creciente proceso de automat1zaci6n y robot1zac16n en

el marco de la llamada Tercera Revo1uci6n Industrial (1), que 

irrumpe en una Revoluci6n Inform&tica (cienttfico-técn1co), cuyo 

instrumento de control del proceso de trabajo va a ser la maqui

na computadora,. ademas, cabe considerar la gran importancia de -

las ciencias ligada~ directamente al dominio de la materia: la

qufmica, la biolopra y la ftsico-qufmtca. 

La idea central de éste capttulo es plantear la rela- -

ct6n existente entre la crisis capitalista y la conformaci6n de

una estructura técnico productiva (2), basada en la automatiza-

ctOn, como una forma que le permita salir adelante al capital. -

La automatizaci6n y el creciente proceso de robotizaci6n imple-

mentado por el Capital sera visto como una forma de lograr una -

readecuaci6n del proceso de trabajo -no solamente en lo que res

pecta a los grandes vanees de la Ciencia y la Tecnologfa-, en 

funct6n de la obtenci6n de una maximizaci6n de la ganancia que -

permita superar la crisis por la que actualmente se atravieza, -

s61o que, a la vez que se persigue ese ffn por los capitalistas, 

se presentan una serfe de consecuencias en la clase trabajadora:-
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los procesos autom&ticos y robotsutilizados conllevan un despla

zamiento relativo de la fuerza de trabajo¡ cambto en los niveles 

de calificacibn de la fuerza de trabajo; cambios en los ritmos -

de trabajo, etc. ·consecuencfas que ser& necesario investigar, 

para poder comprender la importancia e incidencia de los proce-

sos de automatizaci6n en los trabajadores, en este trabajo no se 

abordarán esos elementos. 

En cuanto a la relación entre la automatizaciOn y la 

crisis, podemos se~alar que la crisis de la ganancia ha ocurrido 

en vfrtud del incremento permanente de la productividad desde -

la posguerra y, dado el car&cter competitivo del que resulta di

cho tncremento, por el agotamiento de la capacidad productiva -

de la estructura técnico-productiva imperante en las economfas -

capitalistas de alto desarrollo, que se profundiz6 de manera ge~ 

neral a mediados de los 70's, y que para principios de los 80's

se presenta con mas fuerza y de manera generalizada, siendo en -

las industrias m&s avanzadas donde se empiezan a realizar los 

recambios tecnol6gicos que requiere la conformación de una nueva 

estructura técnico-productiva basada en la automatizaci6n que 

permtta una mayor generaci6n de plusvalor y de producto como 

fuente objetiva de la productividad y de la ganancia. 

En la producción capitalista, los capitalistas indivi-

duales luchan por obtener el m&ximo de ganancia, de esta forma,

hay una competencia continua y cotidiana, que en estos momentos-
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se plantea como una perspectiva indfvfdual para tratar de superar 

la crisis de ganancia mediante el impulso a las actividades de -

investigactOn cientlftca que permitan contar con innovaciones 

tecnolOgicas que permitan continuar. produciendo s61o a quellos -

que cuenten con el capital necesario, pues, esta vta supone nota 

bles incrementos en la composición orgánica del capital. 

En la producctón del valor, el impulso de cada uno de -

los capitalistas por lograr una mayor ganancia, los lleva a bus

car su diferenciación respecto a los demás, principalmente a tr~ 

vés de la introducción de mejoras técnicas en el proceso produc

tivo. Asf, a través de la modifi~ación de las condiciones técni 

cas de producción, es posible la productividad y con ello lama

sa de plusvalor que requiere ser realizada. 

Aunque la productividad del trabajo ~o está disociada -

de la relacfón existente entre medios de producciOn y fuerza de

trabajo, lo cierto es que la permanencia estable de dicha rela-

ci6n (composfct6n org4nica constante), en el mercado competitivo 

del capitalismo, debido a la coexistencia y confrontaci6n perma

nente de .mal tiples productores individuales y atomizados, es im

posible. El mismo af~n de lucro o la basqueda de la máxima ga-

, nancia, impide que la producción social se realice mediante un -

esfuerzo planificado y coherente con las necesidades sociales, y 

que por tanto, el crecimiento de la productividad pueda maneja! 
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se como un elemento de planificación y crecimiento. De ahf que

en el capttalismo la producción de mercancfas sea por excelencia 

una producctan an4rquica. 

La competencia entre los productores individuales y at~ 

mizados, más que un defecto y un obst4cu1o de la planificación -

del crecimiento, es una forma de existir socialmente en el capi

talismo que impone normas y conductas. De esta forma, es claro

que el afán de lucro llevar& a que cada capital'ista individual -

trate de superar a sus homónimos a trav~s del incremento de la -

producttvidad, entendida esta como un aumento del volumen de me

dios de producción que un obrero, durante un tiempo dado, trans

forma en producto. (3). Vis.to desde otro ángulo, el incremento 

de la productividad se entiende también como el descenso del 

tiempo de trabajo requerido para transformar los medios de pro-

ducci6n en una mercancta por abajo del tiempo socialmente neces! 

rio requerido para la producción de otros similares, Ello impl! 

cará al interior del proceso de producción un cambio en la rela

ciOn existente entre medios de producción y fuerza de trabajo a

favor de los primeros: es decir, un aumento de la masa de medios 

de producción movidos. por una masa dada de trabajo. Esto se tra 

duce en lo que Marx ha denominado como una composición orgánica

del capital creciente, en donde la proporción de valor destinada 

a la compra de fuerza de trabajo disminuye relativamente ante un 

crecimiento más r4pido de la proporción de valor1invertido en la 
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compra de -medios de producci6n, lo que resulta en una producti-

vidad incrementada de la fuerza de trabajo, vale decir, en un in 

cremento de su explotactón a través del incremento del tiempo de 

trabajo excedente. 

Ahora bien, el contexto de permanente competencia lleva 

a que el cambio en la relaci6n entre medios de producci6n y fue~ 

za de trabajo se escenifique en torno al cambio tecnol~gico, de

bido a queela competencia intercapitalista basada en la mayor 

producci6n de plusvalor y mercancfas y el progreso t~cnico son -

elementos que se impulsan recfprocamente. En efecto, el fncre-

mento de la productividad y la reducciOn de los costos unitarios 

de una empresa a través de la reducción de 1os salarios y el au

mento de la intensidad del trabajo con una estructura técnico 

productiva sin cambios (referido a una estructura del capital 

constante fijo), tiene lfmites objetivos. Por un lado el sala-

rio de subsistencia que no permita una mayor reducción de los 

costos más all~ de un cierto lfmite, y por otro, el agotamiento

de la capacidad productiva del trabajo una vez que dicha estruc

tura tecno16gica haya sido utilizada al m4xfmo posible. Pero 

más importante que estos lfmites a la productividad de una empr.!!_ 

sa vistos como elementos aislados, lo es el efecto de desplaza-

miento que sufren sus productos cuando otras empresas de la mis

ma rama realizan una innovación tecnológica que les permite ele

var su productividad y }educir los costos unttarios de sus pro--
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duetos debido a la reducción del tiempo de trabajo socialmente -

necesario prevaleciente. Asf, en un marco de creciente compete~ 

tia e innovación tecnológica, es obvio suponer que el proceso de 

recambio tecnol6gico lleva a que las empresas que lo protagoni-

zan en virtud de sus mayores niveles de acumulación derivadas de 

la mayor competivtdad de sus mercancfas, se coloquen, aunque sea 

mientras la innovación no se difunda plenamente, con ventajas 

sobre las otras en términos de una ganancia extraordinaria obte

nida al vender por encima de su precio de producctón pero por 

abajo de los precios de mercado que rigen para el conjunto de 

las empresas del ramo, o bien vendiendo a los precios dP. aprove

ch~mten~o otro tipo de ventajas como calidad o prestigio de la -

marca. E ~to, por supuesto, le permtte a esos capital tstas indi

vidua les obtener una mayor ganancia por la mayor realización de

sus productos, pero traera consigo una reducción en la apropia-

ción de la plusvalfa producida globalmente, debido a las dificul 

tades de realización que tendrán el resto de las empresas. La -

reducción del plusvalor apropiado socialmente trae consigo la 

ca1da de la tasa de ganancia al interior de la rama, y si lo mi! 

mo sucede en todas las ramas, esto será válido para la economta

en su conjunto. Ahora bien, lcu~l es el mecanismo que posibili

ta que caiga la tasa de ganancia? 

Si en un momento dado de la producción social, diversos 

productores ponen en marcha sus procesos de producción con una -

estructura técnico productiva de distinta magnitud tecnológica,-
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la producci6n de plusvalor podr4 darse sin inconvenientes. Sin

embargo, al momento de la confrontaci6n de los productos en la -

circulaci6n, el meaantsmo de la ley del valor permitir& que aqu~ 

llas mercancfas producidas en mejores condfctones tecnol6gicas y 

con mayor productividad y volumen, dada la dtsminuci6n del tiem

po de trabajo tnverttdo en su producci6n, sean las que encuen- -

tran mayores facilidades para ser vendidas y absorver, por tanto, 

una mayor proporct6n de las necesidades sociales. Asf, la real! 

zaci6n del plusvalor en orden a la escala de las necesidades so

ciales, ser« efecttva para estas mercanctas en tanto que para 

las dem6s, producidas en peores condiciones tecnol6gicas, la re! 

lizaci6n efectiva del plusvalor sólo ser4 posible hasta el lfm! 

te de las necesidades sociales no cubiertas por aquellas. De 

ah1 que en condiciones de producci6n an4rquica y competitiva, 

las necesidades sociales, en un momento dado, tender&n a ser me

nores que el monto global de valores de uso producidos. De otra 

forma, el valor de cambio producido será mayor que la capacidad

soctal de realtzaciOn. Es aqut donde se observa como las prete! 

stones fndtviduales de los múltiples capitalistas se enfrentan -

con el inter~s general de clase, al trastocarse el equilibrio 

cuando la producct6n glo~al regasa la capacidad de absorci6n 

que generan las necesidades sociales. Este desequilibrio, que -

se expresa como una sobreproducci6n de mercanc,as, resulta en 

realidad de una sobreacumulaci6n de capital, En efecto, lo que

se manifiesta en una sobreacumulaciOn de mercancfas es s6lo la -

expresi6n de un único proceso de crisis que desencadena violent~ 
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mente las contradicctone• capitalistas y que tienen su origen en 

el propio proceso de producct~n. ya que al cambiar la relación -

de trabajo muerto-trabajo vivo a favor de la primera, aumenta la 

magnitud absoluta del plusvalor producido, teniendo su realiza-

ción que ser suficiente para reproducir en forma ampliada una m! 

yor masa de capital inverttdo. Ademas de aumentar la productiv!. 

dad como resultado del cambio en la relaciOn de trabajo muerto a 

trabajo vivo, se produce una mayor masa de mercanc1as en las cu! 

les se diluye el mayor plusvalor producido, expresando su .contr! 

dicci6n interna entre valor y valor de uso en la esfera circula

toria a trav6s del enfrentamiento entre los capitalistas para la 

realizaci6n del plusvalor producido; la contradicciOn deviene de 

encontrarse con que un camulo de valores de uso no corresponden

ª las necesidades sociales. Esta situaci6n se completa al ser -

las mercancfas con menor valor a~adido·(surgidas· del capital 

con mayor productividad) qutenes conquistan la mayor parte del -

mercado de mercanc1as al cual asisten. Y cuando el proceso de -

exceso de capacidad productiva llega al ltmite, se llega a un es 

tado de sobreacumulactón de capital que se expresa en la mayor -

dificultad para reproducirse en forma ampliada debido a las dif!. 

cultades de realización del plusvalor y, por tanto, de obtenci6n 

de la ganancia. De esta forma, sobreproducción de mercancfas y

sobreacumulaci6n de capital se constituyen como dos caras de una 

sola causa del fundamento espec1ftco de toda crisis: la caida de 

la tasa de ganancia. 



104 

Con esto, es claro que una proporción determinada de 

mercanctas y por tanto, de plusvalor, quedara· sin realtzaciOn 

objetiva, llevando a que la masa de capftal constante y variable 

implicados por la renovaci6n tecnológica sea mayor, en términos

del conjunto de la economta, que la masa de plusvalor obtenida.

Ast, aan cuando "los métodos de producct6n ..• tntensivos en capi

tal producen mayores margenes de ganancia, t\enden también a ge

nerar menores tasas de ganancia" (4). La reanudación del proce

so productivo se ve estimulada por las ganancias incrementadas -

obtenidas por las empresas beneficiadas y, por tanto, por su ma

yor crecimiento relattvo. Luego entonces, los diferentes ritmos 

de acumulación de las empresas provocan los crecimientos desigu! 

les de las mismas y, en la medida que dicho crecimiento se basa

en el mayor crectmtento de tecnologfa productiva en detrimento -

del _trabajo vivo empleado para la tr"ansformactón industrial, gen! 

ra crecimientos desorbttantes en la producción de mercancfas. 

Resumiendo, la calda de la tasa de ganancia expresa la

ruptura del equilibrio entre la produccfbn de valores y valores-

' de uso, se hace realidad en la sobre acumulaciOn de capital y se 

material tza en su resultado: la sobreproducción de mercancfas. -

Asf, la crisis, más que stgniftcar la tnterrupción del proceso -

de reproducción ampliada del capital significa la posibilidad de 

su continuaciOn dada su función reorganizadora ante la desorga-

nizacfón y desestabiltdad que resultan de la producciOn anárqui

ca de la multiplicidad de productores individuales y atomizados. 
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En tal sentido, "la solución burguesa a la crisis tendrá siempre 

que ver con la destrucción de valores de capital porque lo que -

combate es la sobreacumulaci6n de capital y no solamente la so-

breproducct6n de mercanc1as". (5) 

El agudizamtento de la competencia, el agotamiento de -

la estructura técnica productiva, (por su obsolescencia) la caf

da de la tasa de ganancia y la imposibilidad d~ algunos empresa

rios por renovar su estructura tecno16gica, ayuda a profundizar

aún más los diferenciales de productividad entre grandes y pequ~ 

ños de las mismas ramas y, por tanto, sus diferenciales de gana~ 

eta y posibilidades de innovaci6n tecno16gica. En consecuencia, 

tiende a suceder que los m4s pequeños y débiles ftnancieramente

quiebren o sean absorbidos por los más grandes y fuertes, y ade

más, que estos se desplacen de una esfera de actividad a otra, -

integrando verticalmente su actividad empresarial. En otras pa

labras, la crisis, a la vez que recesi6n de la actividad produc

tiva, significa un mecanismo de reestructuración de la irtdustria 

en nuevos niveles competitivos mediante la eliminaci6n de las e~ 

presas productivamente insignificantes y la integración vertical 

y horizontal de la producción. Lo primero se manifiesta en lo -

que se conoce como quiebras y lo segundo en lo que se conoce co

mo centralizaci6n o absorción de capitales. (6) 

Ast, entendida la crisis como "erupciones violentas que 

restablecen por el momento el equilibrio perturbado" (7), es po-
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sible precisar la existencia de dos momentos diferenciados pero

ª la vez yuxtapuestos durante la crisis: por una parte, la des

valorizaci6n y destrucci6n del capital en su glo~alidad debido -

al exceso de capacidad productiva existente, lo que presupone el 

agotamiento de la estructura técnico-productiv~ sobre la cual se 

ha desarrollado una cierta etapa hist6rica del capitalismo y que 

se ha vuelto obsoleta para generar mayor plusvalor. Ello signi

fica la destrucct6n masiva de capital a través del proc~so de 

desplazamiento de capttales menos productivos y eficientes en el 

sentido capitalista del término. Por otra parte, el mismo pro-

cedtmiento que causa la crisis proporciona los elementos que CO!!. 

ducen a su sa~tda; es decir, a una nueva forma de obtenci6n de -

ganancias que actuen en una direcci6n contrarrestante a la ten-

dencia central. 

La respuesta capitalista a la crisis no es una respues

ta -consciente ni planeada. Por tanto, ésta ser~ enca~inada a re 

novar la estructura técnico productiva a través de la modifica-

ci6n de la relaci6n de trabajo vivo a trabajo muerto, pero dada

por capitalistas individuales en permanente competencia por sa-

lir de la crisis buscando la forma en que el peso de ésta caiga

sobre sus hermanos de clase, y buscando mantener posiciones com

petitivas favorables en el nuevo contexto competitivo resultante 

del proceso de concentraci6n y centralizaci6n del capital inten

sificado durante la crisis. De otra forma, la salida de la cri-
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sis presupone la revoluci6n de 1.as condiciones de producci6n en -

que se desarrolla el proceso de trabajo, de tal manera que sea -

posible una mayor explotación de la fuerza de trabajo en activo, 

y del aprovechamiento de la presi6n que sobre el valor de la 

fuerza de trabajo e1erce la masa de desocupados, producto de la

crts1s y de las nuevas condlcioncs tecnol6gicas que iJTtllica el -

crectmiento de la composición org&nica del capital. De esta for 

ma, al encontrarse en una situación de crisis, los capitalistas

extreman la basqueda de las formas que le permitan salir de ella, 

siendo de los elementos m4s importantes la reconversi6n de la es 

tructura técnico productiva que posibilitó tanto la baja de la -

tasa de ganancia del capitalista individual, como la de la econQ_ 

m1a en su conjunto. De otra forma, se requiere la recomposici6n 

del capital constante fijo que, llegado el momento de crisis, 

constituye un obstáculo para hacer m4s productivo al capital en

un contexto competitivo a nivel global, 

A manera de ilustrar lo anterior, la economta capitali~ 

ta a partir de la posguerra, se convirtió en un sistema totalme!!_ 

te integrado con la creación de un mercado mundial m&s sólido y

untftcado, explicado por la creaci6n de un sistema comercial y -

financiero mundial y por el surgimiento de nuevos patses incorpQ_ 

rados al capitalismo a partir de los procesos de descolonizaci6n 

y liberación nacional ocurridos en las llltimas tres décadas, ba

jo la égida econ6mtca política y militar de Estados Unidos (EU), 

sin embargo, las estructuras industriales de los patses reconsti 

-
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tutdos despu~s de una destrucciOn física y masiva de capital, c~ 

menzaron a mostrar elementos renovadores expresados en un creci

miento de la productividad mayor que el de la economfa hegem6ni

ca. Asf mientras la tasa de crecimiento promedio de la product! 

vidad norteamericana fue de 1.9 entre 1963 y 1973, Jap6n la hizo 

crecer 8.7%, la RepQblica Federal Alemana (RFA) y Francia 4.6% y 

Gran Breta~a 3%. (8). Esto significaba la "pérdida de los dife

renciales tecno16gicos que aseguraron la hegemonfa estadouniden

se despu~s de la segunda guerra mundial, en la medida en que los 

paises de alto crectmiento desarrollan sus estructuras industri! 

les y se acercaron a las naciones de moneda fuerte en términos -

de calidad de la espectalizacf6n y niveles de productividad", 

convirti~ndo a la rivalidad internacional capitalista en un fen~ 

meno sumamente serio y visible, (9) Así, siendo este proceso -

de competencia la forma de actuact6n y comportamiento tfpico de

los productores individuales y atomizados en su lucha por produ

cir y realizar una mayor masa de plusvalor en un contexto de 

fuerte concurrencia, cabe aclarar que no se trata de pafses como 

tales quienes objetivamente compiten por el mercado mundial, si

no,que son las empresas establecidas al interior de los mismos -

quienes realizan dicha actuación. De esta forma, la fuerte com

petencia proveniente de los industriales de los paises antes me~ 

clonados medran la hegemonfa estadounidense. El mercado nortea

mericano es invadido por mercancías japonesas y europeas y el 

sistema monetario asentado bajo la influencia central del d61ar-
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comfenza a tambalerarse, siendo modificado en 1971 por los pro-

pios EE.UU. para tratar de recuperar terreno en la competenc1a -

mundial, s6lo que, corto tiempo habr~ de pasar para que las de-

m4s economfas capitalistas comiencen a sentir los efectos del 

agotamiento de sus propias estructuras técntco productivas que,

al igual que la estadounidense, entran en un proceso de reconver 

sión que stgnfffca, a la vez que destrucción, centralizac1ón de

capf tal. De esta forma, el proceso de desvalorización y destrus 

ctón de capital empteza a hacerse sentir con fuerza a partir de

la segunda m1tad de la década pasada; en E.U., en el perfodo com 

prendido entre 1979 y li81, el namero de quiebras de empresas P! 

só de 29,500 a 65,710, lo que signific6 un 128% de incremento. -

En Jap6n, en 1981 quebraron 11,580 empresas y en la RFA 17,600 -

para el mismo año. Mientras, la concentración de capital se ace

leraba r4pidamente ya que de 2,000 fusiones de empresas ocurri-

das en E.U. en 1980, se pasó a 100 en el siguiente año, (10) lo

que muestra claramente el proceso de destrucción del capital 

"Ineficiente" y el crectmiento de las emprsas grandes que, aan -

dentro de la crisis, cuentan con la mayor capacidad financiera -

necesaria para poder iniciar la reconversión de la estructura -

técnico productiva bajo nuevos c4none~ que darSn paso, sin duda, 

a la adopción de nuevas formas en el proce so de producción de -

valor, y que acarrea por lógtca, cambios entre estas y los trab! 

jadores y en el comportamtento de todos los sujetos sociales. 
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Ast como se hace referencia a los momentos que implican 

la apariciOn y profundizaciOn de la crisis, también es necesario 

referirse a los momentos.en que se presentan los gérmenes que 

permtten vislumbrar las posibles salidas de la misma. En efecto, 

cuando una estructura técnico-productiva no puede cumplir la fu~ 

ci6n generadora de plusvalor y productividad algo m~s allá del -

nuevo ntvel soctalmente tmpuest~ por quienes son portadores de -

la innovaci6n tecnol6gica, significa que al interior de dicho 

proceso productivo el capital fijo existente no permite la obten 

ci6n de un nivel de rentabilidad que a la vez le permita depre-

ciarse rápidamente. Por el contrario, la renovaci6n se da en 

las ramas y empre1as que el proceso de crisis ha fortalecido, 

marcando la pauta de la forma que posteriormente adquirirá la 

acumulaci6n capitali~ta. 

Con base en lo anterior, el sentido de una renovaci6n -

de capital constante fijo que significar& la implantaci6n de una 

nueva estructura técnico-productiva, estarfa fundamentada en el

abaratamiento de los componentes de valor del ·capital utilizado

(const~nte y variable), que ubicado dentro de la crisis actual.

ha comenzado a ser posible a partir de la introducci6n de la au

tomatizaci6n en los procesos industriales de cierto tipo de em-

presas y de ramas que hoy se perfilan como las puntales de una -

posible recuperaci6n, ya que comienzan a renovar en forma masiva 

el capital fijo y empiezan a mostrar señales de recuperaci6n en

sus ganancias. Esta introducci6n de procesos automatizados im--
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plica la utiltzación cada vez mayor de controles computarizados

Y de robots en los procesos directos de producción. 

El surgimiento de nuebas perspectivas a partir de las -

modificacienes mencionadas, est6n dando lugar al crecimiento y -

modernizactón de ramas industriales como la computacian y la mi

croelectróntca que se constituyen en las fuentes de generación -

del cambio tecnológico que requiere la innovaci6n de los proce-

sos industriales. Este proceso de crecimiento y modernización -

también se refleja en las empresas, pero debido a la propia si-

tuación ~e crisis que aan no se salva y a la permanente compete! 

cia tntercapitaltsta, sólo aquellas empresas m&s productivas y -

con mayor capacidad financiera podrán subsistir e incorporar 

constantemente los cambios tecnológicos requertdos'por el proce

so de reconversión industrial. Este proceso se observa clarame~ 

te en la industria electrónica debido a su papel estratético ya

sea en la producción de microchips (peque~as unidades que pueden 

contener decenas de miles de unidades de infotmación), o de semj. 

conductores y ctrcuttos Integrados, productos fundamentales en -

el avance de la producción computarizada. El avance tecnológico 

en esos productos se expresa en un me~or costo, una mayor capa--n 

ctdad y un menor velamen que hace m~s factible su aplicación to

tal en la industria. En el sentido, dad~ que· li industria elec

trónica se ha convertido en la base t~cnica necesaria de· los pr~ 

cesos automatizados de producción, y dado que estos tienden a 

sustituir a los mecánicos en un amplio espectro de ramas ind~s--



112 

triales, no es aventurero afirmar que dentro del proceso de re-

conversi6n de la estructura técnico-productiva y de la destruc-

cfOn masiva de capital, para fines de los ochenta ésta indus- -

tria rivalizar! exttosamente con las industrias automotrfz, quf

mica y del acero en importancia econ6mica en la producci6n de 

mercanctas y su realizact6n. 

En cuanto a las manifestaciones del recambio tecnol6gi

co y la restructuractOn industrial podemos senalar que, la Amer! 

can Thelephone and Telegraph ~ATT), es. una empresa prototipo del 

proceso de concentract6n y de avance técnico en términos de la -

mayor capacidad financiera y tecnol6gica para llevar a cabo de -

manera segura su proceso de reacomodo industrial y recambio tec

no16gico. La ATT renunció al monopolio interno que ejercfa en -

la comunfcaci6n telef6ntca en los E.U. a cambio de entrar en los 

mercados de la electr6nica y de la telecomuntcaci6n, manteniendo 

dentro de su nueva estructura las impresionantes lfneas de larga 

distancia nacionales e internacionales y su extensa red de trans 

mfsi6n y elaboración de datos, introduciendo adem4s las activid! 

des industriales y comerciales agrup4ndolas en la empresa "ATT -

technologies", y adquiriendo también los la~oratortos Bell donde 

trabajan m&s de 25 mll ctenttftcos y donde se han producido im-

portantes invenciones tales como el transistor y el rayo laser -

(11). La nueva estratégla de la ATT comienza a dar resultado en 

términos del recamb.io tecnolligi,co y del avance comerctal. En 

cuanto a lo primero, en la planta "ATT technologle~"~ productora 
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de tableros de ctrcuttos impresos en Richmond, Virginia, las 

computadoras centrales reciben instrucciones de los centros de -

los laboratorios Bell diseminados en todo el territorio norteam~ 

ricano, a través de un sofisticado sistema de transmisi6n de da

tos y 6rdenes que le permtten producir una ilimitada variedad de' 

tableros que tienen cientos de partes, lograndose incluso, modi

ftcar dise~os sin interrumpir la producclOn, ll2) De esta for 

ma, el incesante desarrollo en la prodúcción de estas ramas, da

lugar a un abaratamiento de los productos unitarios al contener 

una cantidad de plusvalor aíladido menor y en la medida que la 

competencia por la ganancta se intensifica y obliga a los produ~ 

tores a automatizar los procesos productivos para evitar ser el! 

minados, los productos de la industria electrOnica se convierten 

en elementos del capital constante, entonces el abaratamiento de 

estos (que es mayor mientras más avanza la renovaci6n) contra- -

rresta la catda de la tasa de ganancia causada por la sobreacum~ 

lact6n precedente. Por otra parte, la International Bussines -

Machines (IBM) participa de manera importante en ese mismo ramo, 

manteniendo una acendrada rivalidad con la ATT, que causa despl! 

zamlento entre las demás empresas concurrentes al mis·mo mercado, 

y fortalece a los dos gigantes lIBM y ATT}, debido a que s6lo 

ellos pueden hacer los gastos de investigación y experimentaci6n 

que requiere la mayor profundtzaciOn de la acumulaciOn capitali~ 

ta. En estas ramas, mientras que algunas empresas avanzan otras 

se fortalecen y al~un~s comienzan a ser desplazadas, Lo mismo -

sucede en la industria de programas y accesorios de computaci6n, 
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donde se desarrollan fuertes procesos competitivos caracteriza-

dos por una baja de precios que ha llevado a las empresas peque

ñas a tratar de fusionarse con las m&s poderosas o de plano des! 

parecer ante una mayor concentración del capttal. (13) 

Lo anterior muestra que la generación de la innovación

tecnol6gica, a la vez que est4 dirigida por algunas ramas que de 

acuerdo a sus caracterTsticas generales y a las de las mercan- -

cfas que producen, contribuyen a abaratar los elementos del capi 

tal constante en el proceso tndustrtal global del sistema capit! 

lista, como es el caso de la microelectrónica, la computaci6n y

sus diferentes ttpos de apltcactones en procesos tndustriale~ 

intermedios, ~stas est&n encabezadas a su vez por las m&s gran-

des empresas que en ella se ubican, expresando un nuevo tipo de

competencta que se manifiesta, la mayorfa de las veces, al nivel 

de las grandes compañfas de los diferentes pafses capitalistas. -

Sin embargo, no es la generación por st sota de nueva tecnologh 

lo que marca la pauta para el reinicio del movimiento ascendente 

de la acumulación capitalista, ~1no su aplicación bajo nuevas 

formas y en ramas donde la previa destrucción masiva de capital

lo facilite a trav~s de una reortentación del financiamiento a

particulare~ y del aprovechamiento de un mercado atraldo hacia -

lo m4s barato y novedoso, y dotado de una fuerte necesidad y ca

pacidad de invertir en la reconversión industrial a que obltga -

el agotamiento de la capacidad productiva de la estructura técni 

co productiva anterior. 
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En los visos de la reconversi6n de la estructura técni

co productiva por una nueva, aparecen nuevos tipos de procesos -

industriales que buscan, ante todo, reducir costos y aumentar la 

productividad buscando con ello conservar o ganar terreno en co~ 

petitividad, lo que no significa otra cosa que el abaratamiento

de los componentes del capital (tanto constante como variable) -

que contrarrestan, en la coyuntura del ciclo, el descenso de la

tasa de ganancia. Los nuevos procesos industriales, como se in

dic6 al principio, estan claramente vinculados con la automatiz! 

ci6n de los procesos productivos que implican una mayor computa

rizaciOn y robotizaciOn en la producciOn de valor. 

Las nuevas técnicas empiezan a conformarse con el surg! 

miento del control numérico (CN) en 1952, donde se alimentaba 

una corriente sucesiva de información coordinada a una maquina -

por medio de papel perforado, sin embargo, tuvo que pasar algún

tiempo, hasta 1973, para que aparecieran los primeros controles

numérfcos computarizados (CNC), donde la alimentación de la in-

formación coordinada se hace a una minicomputadora, simplifican

do con ello su aplicación a los procesos industriales ya que pu~ 

de controlarse mejor la selección de herramienta y el ángulo y -

la profundidad del corte en algunosmproductos. (14). Ahora bien, 

si las CNC aumentan altamente la productividad de las m~quinas -

herramientas convencionales, la introducción de los sistemas de

manufactura flexible (FMS) tienden a desplazar estos sistemas 

convencionales. (15) 
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El funcionamtento de los FMS se da en torno a una serie 

de máquinas herramientas, principalmente robots y brazos mecáni

cos que son controlados por una computadora y que realizan un di 

ferente nQmero de operaciones sobre distintas piezas sin inter-

venci6n humana, pudiendo manejarse sin supervisiOn alguna (16).

Esto intenta ligar las máquinas de producción por medio de apar! 

tos de manejo (la mayorfa de las veces, robots}, medios de tran~ 

porte y lfneas de comunicacf6n, con el control maestro de una 

computadora central, permitiendo deschechar elementos de capital 

constante como máquinas herramientas y sistemas de maquinados 

especializados, torneadoras, fresadoras y otras, para introducir 

los nuevos sistemas a menor costo pero de mayor eficiencia pro-

ductf~a (.17). Resultado de ello es precisamente el proceso de -

abaratamiento de los elementos del capital constante que al ha~

cer más productivo el capital que los introduce en un contexto -

de competencia, le permite contrarrestar a mediano plazo la caf

da de su tasa de ganancia causada por la sobreacumulaci6n de ca

pital social en términos de la anterior estructura técnico pro-

ductiva. 

Actualmente, una de las áreas de mayor crecfmtento en -

lo que a medios de automatizact6n fabril se refiere, es la pro-

ducctbn de sistemas de diseño computarizados (CAD) que, aplic4n

dol os bajo la forma de información al control numérico de maqui

nado, genera la manufactura auxiliada por computadora (CAM), cr! 

ándose con ello el sistema CAM-CAD cuya aplicación es relativa--
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mente fácil y barata. A mayor abundancia, IBM acaba de conver-

tirse en el llder de los sistemas CAM;CAD en lo que respecta a -

las ventas, además de los sistemas automatizados, mientras que -

General Electric y Westinhouse han hecho las m4s grandes inver-

siones en rob6tica (18). Pero donde se producen robots en mayor 

número es en Japón, donde se elaboran el 65% de los robots del -

mundo, siendo los principales productores: Matsuchita Electric,

Hitachi, fujitsu y Kawasaki. 

El proceso de reconversi6n industrial se concretiza aún 

más con la aplicación diferenciada de los sistemas automatizados, 

ya que estos se implementan en mayor medida en ramas donde se 

producen mercanctas masivas y complejas a la vez, donde los pro

cesos de trabajo son en extremo dificultosos, y en empresas que

como ya se señalo, tienen la capacidad de financiar su implanta

ci6n. Tal es el caso de la industria automotrfz y de las indus

trias productoras de algunos medios de producción. En el mismo

orden de cosas, la General Electric utiliza en la producción de

locomotoras, gigantescos brazos operados por computadoras que l~ 

gran construir en 16 horas una estructura de motor de 1300 kg. -

que anteriormente se construta en 16 dfas, previéndose además un 

aumento del 33% en la producción para 1988 debido a la introduc

ción de las plantas automatizadas (19). La Volkswagen alemana, 

mayor compradora de robots y su principal productor en la RFA, -

utiliza cerca de doce mil robots que diariamente producen dos 

mil autos del modelo Gulf (Caribe) y Letta. Además fomenta al -
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interior de sus plantas la implementact6n de secciones especiall 

zadas en procesos automatizados que son desarrollados en funcidn 

de las necesidades del consorcio automotrfz. Esto ha llevado a

un aumento significativo de la productividad y a una reducci6n -

considerable de un 16% del trabajo necesario para fabricar un ve 

hfculo, lo que causd un desempleo de cerca de mil operarios que

laboraban bajo los sistemas convencionales (20}. La Apple Com-

puter podrS producir una computadora Mckintosh con 450 partes en 

s61o 27 segundos, unas quinientas mil por año, utilizando para -

ello tan s6lo a 200 trabajadores, lo que significa que el costo

de la fuerza de trabajo constituirá el 1% del costo total de la

manufactura de la computadora. (21) 

No obstante los elementos vertidos, la automatizaci6n -

no se ha convertido en un elemento generalizado en el ámbito gl~ 

bal del proceso industrial en el capitalismo actual, debido pri!!_ 

cipalmente a la gran inversiOn inicial. requerida para su adquisj_ 

ctón y adaptación, sin embargo, estos son problemas que se ven -

superados por los acontecimientos y por el fuerte desarrollo en

las industrias microel~ctrica, robótica y de computación, que e~ 

tán sufriendo a su interior un fuerte proceso competitivo que -

impulsa la producci6n de mercancfas m§s productivas y más bara-

tas que se constituyen, al mismo tiempo, en elementos del capi-

tal constante en el proceso de producci6n de otro tipo de merca~ 

cfas. Esta es una tendencia recurrente, dentro de la trayecto-

ria de la crisis cfcltca, para contrarrestar la tasa de ganancia 
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descendente: 

El proceso de reconversión s6lo se efectúa en las ramas 

donde existen empresas que tienen una gran capacidad de financi! 

miento y garantfa, lo que también incluye las industrias vincul! 

das al avance técnico militar o creadoras de medios de destruc-

ciOn, correspondiendo a las organizaciones financieras y a la i~ 

tervenci6n estatal (vfa déficits, recortes o polfticas) una in-

fluencia importante en el mismo. 

Los efectos del recambio tecno16gico en el momento en -

que la crisis da muestras de estar amainando, empiezan a ser evi 

dentes en cuanto a la manifestación de la contradicci6n capital

-capital que, después de haberse agudizado en forma bastante 

fuerte durante la crfsis, comienza a darse bajo formas diferen-

tes de competencia. Uno de los nuevos rasgo~ es el tipo de 

alianza de empresas de diferente nacionalidad y bajo la égida 

tecnológica de alguna de ellas. Tal es el caso de la alianza 

Toyota-General Motors, Toyokogyo-Ford, IBM-Fujitsu, etc. (22). -

También la utflizac16n de los canales de comercializaci6n de 

grandes empresas por parte de otras de igual o mayor magnitud 

para acceder a los mercados tradicionales de las primeras, cons

tituye una nueva forma de competencia. 

En efecto, la aparición de nuevas formas de competencia 

afirma el carácter individual y atomizado de los productores ca-
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a la lucha por la obtenci6n de mercados y ganancias entre ellos, 

pero a su vez reafirma la esencia explotadora del capitalismo 

como lo demuestran los nuevos métodos introducidos a los proce-

sos de producci6n de valor, que implica un aumento sin preceden

tes de la productividad de la fuerza de trabajo. Es diffcil 

preveer con certeza hasta donde llegar& la profundizaci6n de la

contradtcct6n capital-trabajo y cuales ser4n las consecuencias -

para la clase trabajadora del recambio industrial basado en la -

automatizac16n. La t~ndencia a seguir desplazando trabajo vivo -

dentro de la composici6n de valor sigue aún vigente, lo que lle

va, después de que en cierto momento se llegue a un nuevo lfmite 

en sus contradicciones, a una nueva situaciOn de recambio que le 

dar4 una nueva forma .de dichas contradicciones. 

Mucho se habla sobre si la automatizaci6n crea o no de

sempleo generalizado. Aqut es posible afirmar que, a diferencia 

de la automattzact6n primaria que sustitufa a trabajadores no C! 

lfftcados y especializados, creándose a la vez nuevos tipos de -

capacitaci6n y empleos como programadores, vigilantes, operado-

res y reguladores, etc., lo que puede ejemplificarse en el caso

de la industria petrolera norteamericana donde un 65% de los 

obreros que utiliza son de este nuevo tipo, en tanto que en la -

industria qufmtca es del 33% y en la agroalimentaci6n de un 

23%. (23) 
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Lo anterior permite esclarecer un poco que carfz están 

tomando los nuevos tipos de explotaci6n de la fuerza de trabajo, 

Pero, en tanto no se definan las nuevas formas de empleo y vin-

culaci 6n capital:trabajo que respondan a la restructuraci6n de -

la estructura ,técntco-producttva que se lleva a cabo en la actu~ 

lidada, el desempleo seguirá siendo una de las caracter1sticas -

permanentes de la sociedad capitalista moderna. 

• 
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CAPITULO III 

EL DESGASTE OBRERO 

l. EL PLANTEAMIENTO EN MARX. 

La salud del trabajador es un eficaz termómetro del es

tado de salud de una sociedad, 

Esto es asf porque su deterioro no constituye en proble

ma exclusivamente individual s\no que repercute directamente so

bre la comunidad. 

Es por ello que para una .comuni¿ad sana hay que tomar -

todas las medidas necesarias conducentes a mantener una pobla- -

ci6n trabajadora sana. 

Sin embargo, nabrá que preguntarse, lla sociedad en que 

vivimos se preocupa realmente de la salud de sus trabajadores? 

Es necesario recordar que los riesgos del ambiente de -

trabajo han sido causa de muerte y enfermedad para un namero in

calculable de trabajadores durante toda la historia de la humani 

dad. El progreso científico hace posible ahorrar tantos daños -

y tantas muertes hoy mucho más que en otros periodos de la hist~ 

ria, a trav~s de la previsi6n de los riesgos con experimentos de 



laboratorio y con la evaluación rigurosa y cientffica de los 

efectos que sobre el hombre tiene el ambiente de trabajo. 

131 

Pero la posibilidad de prevenir los riesgos del ambien

te de trabajo no es suficiente; basta pensar que han pasado cer

ca de 2500 años desde que fue conocida la causa de la silicosis

y sin embargo, esta terrible enfermedad no solamente existe toda 

vfa sino que además se incrementa. 

Para combatir la nocividad del ambtente de trabajo, es

necesario que los conocimientos cienttficos en este campo lle--· 

guen a los propios trabajadores para que los hagan suyos y prot~ 

gontcen'la lucha contra la muerte y las enfermedades del traba-

jo. 

Por otra parte, el ser humano es el detector más sensi

ble i fiel de los efectos nocivos del medio y tiene la propiedad 
• 

de integrar los distintos factores en tiempo y espacio. Raz6n -

de más para que adquiera los conocimientos necesarios para saber 

interpretar sus sensaciones y padecimientos y poder relacionar-

los con problemas del medio. Si se define habitualmente la sa-

lud como el estado de bienestar flsico, psfquico y social y no -

solamente la ausencia de afecciones y enfermedad, todo lo que 

atente contra ese bienestar del trabajador, atenta contra su sa-

lud. 
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Para el hombre, la enfermedad no puede ser considerada

ya como un fen6meno puramente biol6gico; son distintas según las 

épocas, las regtones del mundo y los estratos sociales. Proba-

blemente constituyan uno de los espejos más fteles y m~s diffcil 

mente eliminables del modo en que el hombre entra en relación 

con la naturaleza, por medio del trabajo, de la técnica y de la 

cultura, es decir, de relaciones sociales determinadas y de ad-

quisiciones cientiffcas hist6ricamente progresivas. 

El avance tan grande de la ciencia y la tecnologfa médi 

ca han provocado que los indices de mortalidad disminuyan, prin

cipalmente la infantil, que se incremente el indice de las expes._ 

tativas de vida, que se disminuyan o desaparezcan incluso, en 

algun~s lugares, enfermedades tradicionales como: la viruela, 

el sarampi6n, etc., sin embargo, las expectativas no son iguales 

para los obreros, principalmente, para aquellos que laboran en -

condiciones de trabajo más insalubres, o en procesos productivos 

que se caracterizan por un elevado indice de toxicidad. 

Podemos decir que, el consumo de la fuerza de trabajo -

en el proceso productivo, implica un desgaste de energfas, de 

cerebro, de nervios, etc., que repercute directa o indirectamen

te, mediata o inmediatamente, en la salud del obrero y reduce su 

esperanza de vida. 
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Htst6ricamente el desgaste de la fuerza de trabajo se -

acentaa cuando el modo de producci6n capitalist~ tiene necesidad 

de extraer más plusvalor, para 1.o cual prolonga la jornada de 

trabajo -plusvalor absolutoO, o intensifica el desarrollo de la

capacidad product7va del trabajo mediante la incorporación de 

los avances tecnológicos al proceso productivo -plusvalor relati 

vo-. 

Poco a poco esta Oltima forma de extraccfOn de plusva-

lor gana terreno en los pa1ses donde surge primero el modo de 

producci6n capitalista. Ello se debe, por un lado, al 11'mite 

que impone la resistencia fisiológica del individuo y, por el 

otro lado al desarrollo de} movimiento obrero que obliga a la so 

ciedad y al capital a detener la prolongación de la jornada de -

trabajo y, después, a reducir esta. Menos tiempo de trabajo va

a provocar una mayor intensificación del trabajo, y por lo tanto, 

más daños a la salud del obrero. 

Cuando Marx cita a Ramazzini, señala el hecho que: el -

período de la Gran Industria, por supuesto, ha ampliado conside

rablemente su catálogo de las enfermedades obreras y, anterior-

mente, plantea que, "Cierta atrofia intelectual y ffsica es inse 

parable,incluso, de la divisi6n del trabajo en la sociedad como

un todo. Pero como el periodo manufacturero lleva mucho más ade

lante esa escis16n social entre los ramos del trabajo, y por 

otra parte hace presa por vez primera -con la divisi6n que le es 
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peculiar- en las rafees vitales del individuo, suministra tam- -

bién por primera vez el material y el impulso necesar'ios para 

la patologla industrial". (1) 

Esta patologta industrial de la clase obrera va a ser

conformada por dos hechos principales dentro de la estructura 

del sistema. capitalista. 

1) El capitalista paga sBlo una parte del valor que pr~ 

duce la fuerza de trabajo, lo necesario para que pueda conserva~ 

se y reproducirse en las cond.iciones que exige la explotaci6n ca 

pitalista; el resto se lo apropia el capitalista en forma de 

plusvalor. 

2) Las leyes objetivas del modo de producción capitali~ 

ta obligan a mantener al obrero en condiciones de trabajo que di 

recta o indirectamente dañan su salud, provocando accidentes y -

enfermedades laborales. Esto se debe a que al capital le ínter~ 

sa que se obtenga la mayor cantidad de plusvalor reduciendo los

costos de la producción y para ello no tiene inconveniente -como 

dice Marx- "en abreviar la vida de la fuerza de trabajo que, co

mo ya vimos, la compra el capitalista como una mercancfa más que 

será consumida en el proceso productivo, siendo el mismo tiempo, 

proceso de producción de la mercancfa y del plusvalor. 

Todo ese proceso productivo implica un desgaste del tra 



~ 135 

bajador.que repercute directamente en su salud: mayores enferme

dades y accidentes de trabajo más frecuente, envejecimiento pre-

maturo y reduc~i6n de la esperanza de vida. • 
Marx relacionó lo anlerior con las caracterfsticas inhe 

rentes al modo de producción capitalista: "La producción capit! 

lista, que es, en sustancia, producción de plusvalfa, absorci6n

de trabajo excedente, no conduce solamente al empobrecimiento de 

la fuerza humana de trabajo, despojada de sus condiciones norma

les de desarrollo y de ejercicio ffsico y moral. Produce, ade-

m4s, la extenuación y la muerte prematuras de la misma fuerza de 

trabajo, alarga el tiempo de producción del obrero durante cier

to plazo a costa de acortar la duración de su vida". (Z) 

Si bien, el capitalista es dueño del trabajo del obrero, 

no lo es de su persona, a pesar de esto, el capitalista trata al 

obrero como a un objeto de su propiedad, por lo que no tiene con 

sideraciones para explotar la fuerza de trabajo en tanto que es

fuente de plusvalor. Al respecto Marx es m~y claro cuando seña

la, .En su impulso ciego y desmedido, en su hambre canina de ba

rreras morales, sino que derriba también las barreras puramente 

fTsicas de la jornada de trabajo. Usurpa al obrero el tiempo de 

que necesita su cuerpo para crecer, desarrollarse y conservarse

sano. Le roba el tiempo indispensable para asimilarse el aire -

libre y la luz del sol. Le copa el tiempo destinado a las comi-

das y lo incorpora siempre que puede al proceso de producción, -
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·haciendo que al obrero se le suministren los alimentos como a un 

medio de producción mSs, como a la caldera carb6n y a la máquina 

grasa o aceite. Reduce el sueño sano y normal que concentra, r~ 

nueva y refresca las energías, al número de horas de inercia es

triétamente indispensables para reanimar un poco un organismo 

totalmente agotado". (3) 

Sin embargo, Marx no se queda con este planteamiento 

economicfsta; va m~s alU al señalar las consecuencias de la or 

ganizaci6n capitalista del proceso de trabajo en la salud del 

proletarfado, cuando plantea que, "La tendencia a economizar los 

medios sociales de producción ... se convierte, en manos del capJ. 

tal, en un saqueo sistemático contra las condiciones de vida del 

obrero durante el trabajo, en un robo organizado de espacio, de

luz de aire y de medios personales de proteccfón contra los pro

cesos de producci6n mulsanos o insalubres, y no hablemos de los-

• aparatos e instalaciones para comodidad del obrero". (4) 

En termines similares se expresa Engels cuando señala -

que "el trabajo -capitaltsta- no deja al obrero ningún campo pa

ra la actividad iatelectual, le es necesaria la mayor atención,

puesto que para atender bien su trabajo no debe pensar en otra -
1~ 

cosa. Un trabajo así es una condena; quita al obrero todo el 

ttempo disponibl~. ~uedándole sólo el necesario para comer y dor 

mir, nada para el ejercicio del cuerpo al aire libre, para gozar 

de la naturaleza, y no hablemos de la actividad intelectual, lno 
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debe degradarse a los hombres, con semejante condena, a la condi 

ción de bestias!" (5) 

Marx y Engels tuvieron bastante clara la problemStica -

que encierra el proceso de produccf6n capitalista en cuanto a la 

salud del proletariado, su situaci6n tanto dentro como fuera de

la fábrica, su alimentación y su vivienda, pues son elementos 

que est4n condicionados por la lógica de la acumulaci6n de cap! 

tal, ante las cuales el obrero tiene que enfrentarse organizada

mente para, en un primer momento, obtener mejores condiciones, y 

postertormente transformar las condiciones productivas, 

Las condiciones del proceso de producción en la indus-

trta moderna convierten al obrero en parte de la maquinaria y 

del medio laboral, pero como algo pasivo, ya que s61o debe estar 

atento a los movimientos de la mSquina y del medio laboral, con-

virtiéndose en un "apéndice de la máquina". Estos condicionan -

los ritmos y movi~ientos del obrero y las necesidades que aque--

1 la tiene -aceite, limpieza, reparaciones-, las funciones de ma~ 

t~nimfento en general, debJn ser satisfechas por el trabajador -

de manera escrupulosa. 

Lo anterior origina, sin duda, que el trabajo sea mon6-

,tono, rutinario, repetitivo y poco a poco anule la capacidad 

creativa del individuo. 
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La si.tuaci6n que vive el obrero de la industria moderna 

trae serias repercusiones para su salud, sobre todo enfermedades 

psicosomáticas y psfquicas. Marx y Engels, destacaron las repe~ 

cusfones del trabajo maquinizado en la salud obrera, pues señal~ 

ron acertadamente que "el trabajo mecánico afecta enormemente 

al sistema nervioso, ahoga el juego variado de los masculos y 

confisca toda la lib.re actividad f1sica y espirttual del obrero", 

por lo tanto "hasta las medi.das que tienden a facilitar el traba 

jo se convierten en medtos de tortura, pues la máquina no libra

al obrero del trabajo, sino que prfva a este de su contenfdo".(6) 

Cabe resaltar este altimo planteamiento, pues, no cabe

duda que hay algunos obreros que consideran que la introducci6n

de tecnologfa automatizada va a posibilitar el descanso, es de-

cir, va a traer como consecuencia que sea 1 a máquina quien ejec~ 

te el trabajo, ocasionando que el obrero trabaje menos y por lo

tanto descanse, este· planteamiento es incorrecto dado que no es

cferto, s6lo que, se ha "pslcologizado" o mediatizado al obrero

para que considere que la máquina le va a aliviar la carga de 

trabajo, y por lo tanto, hacerle creer tambi~n que su trabajo ya 

no es tan importante puesto que en un momento determinado puede

ser suplido por la máquina; todo esto es producto de los métodos 

y técnicas de organización que implementa el capital para aprove-
@ . 

char mejor las condiciones de la fuerza de trabajo. 
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2. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES. 

Como ya hemos señalado los accidentes de trabajo y las

enfermedades laborales no son nada nuevo, se encuentran profund! 

mente arraigadas en el modo de producción capitalista y forman -

parte de él. La dinámica misma del proceso del trabajo implica

accidentes y enfermedades, misma que dañan fuertemente a la cla

se trabajadora ocasionando perjuicios incuantificables y en mu-

chas ocasiones irreparables. El estudio a investigación de este 

fenómeno ha quedado un poco al margen, no por tener importancia, 

sino porque las condiciones de explotación capitalista han requ! 

rido prestar mayor atención a otro tipo de fenómenos ecom6mico -

polHicos necesarios para poder hacer frente al capital, como 

son: Las luchas por la democratización sindical, obtención de me 

jores condiciones asalariales, garantizar la permanencia en el -

trabajo, etc. 

Es en Europa, principalmente en Italia, donde 1 a pre oc~ 

pación sobre los riesgos en el trabajo, han llevado al proleta-

riado a plantear hechos y formas de organización desde la base -

para impulsar a sus representantes a obtener mejores condiciones 

de trabajo. Esto es sumamente importante, pues, los trabajado-

res enfrentan grandes obstá~los, para lograr la consecusión de

mejores condiciones laborales¡ por un lado los patrones, o los -

representantes de estos en las fábricas; por otro, los lfderes -

sindicales que en muchas ocasiones pugnan por obtener mejoras 
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econ6micas restandole importancia a las condiciones de trabajo,

º bien, negociando econ6micamente los riesgos en el trabajo, en

lo que puede ser considerado como una parte del fen6meno conoci

do como la "monetartzación de la salud", la otra parte de este -

¡ispecto, estarta representada fundamentalmente por el' s'ector mé

dico, privado y públtco, institucional o individu~l¡ el factor -

i.deol6gico burgués que río reconoce la tmportancia del proceso 

económico en la deteriorizaci6n de la salud, implementando una -
1 

concepci6n biologicista o ecologicista, que permite que una gran 

parte de los•trabajadores no relacionen directamente -en un pri

mer momento- el gran deterioro que provocan a su salud las malas 

condiciones de trabajo y la alta exposición a gran cantidad de -

tóxicos y contaminantes; también, podemos señalar, que los mis-

mos trabajadores, aún a sabiendas del daño que les provocan los

malos condiciones de trabajo, los subordinen a reinvidinciacio-

nes económicos, para lograr según ellos, obtener un mejor nivel

de vida o alcanzar a cubrir sus necesidades básicas, pues es, n~ 

cesarlo señalar, que parte del proletariado, como una "inmensa ~ 

prostituta" se vende al mejor postor y no precisamente en condi

ciones satisfactortas para él, sino inducido por las precarias -

condiciones en los que vive, esto se da, principalmente, en tiem 

pos de crisis,.-pues factores tales, como: La inflación, los ba

jos salarios, el creciente desempleo, etc, provocan situaciones

de este tipo. Por último cabe señalar la vinculación estrecha -

que existe entre la burguesta y el Estado, pues este, mediatiza

Y controla las condiciones de salud, mediante sus instituciones-
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•• 
y el aparat~, de control ferre o que impone a los trabajadores. 

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: 

Q,' 

Conforman un rubro muy destacado en cuanto a l~s daHos-

que causa o son provocados por las condicione; de trabajo capit~ 

listas. como seílala Marx "Los accidentes son algo sin paralelo -

en la historia de la maquinaria, lo mi~~ en.extensión que en 

intensidad". (1) 

Esto es asf, porque existe anicamente el mfnimo de· inte 

rt1.s en lo que respecta a la salud 'del proletariado, desde los 

orfgenes del capitalismo se manifiesta ast, se opera en condicio 

nes bastante deplorables en lo gue respecta a seguridad y salu-

bridad, hay un mínimo de preocupaci6n de parte del capitalista -

~por tener condiciones salubres que motiven a los obreros a traba 

jar m4s y mejor, a la vez que puedan posibilitar incrementos en

la produ~ci6n y la producttvtdad, y aunque es contradictorio, se 
.... 

entiende este proceder, si se le considera como un gasto innece-

sario preocuparse por invertir para mejorar las condiciones de -

trabajo, principalmente, cuando se cuenta con una fuerza de tra

bajo abundante y por lo mismo barata, pues lo que interesa es in 

vertir lo menos posible y ganar lo m~s. asf que, las sumas desti 

~adas a mejorar las condiciones d~ trabajo, son consideradas en

muchas ocasiones como imp~~duc~vi·; sobre este mfnimo de preoc.!!. 

paci6n de los capitalistas, Marx es lapidario cuando plantea: 
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"lQué mejor puede caracterizar al régimen capitalista de produc

ci6n que lanecesidad de que el Estado tenga que imponerle a la -

fuerza, por medio de una Ley, las más sencillas precauciones de

l impieza y salubridad?" .. (2) 

Tal hecho demuestra que en la sociedad en que prevalece 

el trabajo maquinizado, impuesto por la clase capitalista, impor 

tan poco las condiciones en que labora el obrero. Lo que inter~ 

sa es obtener la máxtma plusval ia posible, para lo cual, el ca-

pi tal no repara en los daños que infringe a la salud del prolet! 

ria do. 

La producctOn capitalista, dice 1\6rX en ese cap1tulo, -

"es mucho más que cualquier otro régimen de producción, una dila 

pidadora de ho~bres, de trabajo vivo, una lapidadora ·no solo de

carne y sangre, sino tambien de nervios y cerebro. Es en efecto, 

el derroche más espantoso de desarrollo individual lo que asegu

ra y lleva efecto el desarrollo de la humanidad en el perTodo 

histórico que precede directamente a la reconstttuci6n conciente 

de la sociedad humana .• Como la economía a la que nos estamos re 

firiendo obedece' toda ella al caracter social del trabajo, es 

precisamente éste carácter directamente _social del trabajo lo 

que engendra éste derroche de vida y salud de los obreros". (3) 

Es importante, destacar el aspecto social del trabajo,

caracterizado tanto.por la concentración de los medios de produ~ 
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ci6n como de los obreros en un namero creciente de f8bricas. 

Con esto, el obrero individual se convierte en parte 

del obrero colectivo, quien realiza todas las operaciones necesa 

rias para la elaboractOn de las mercanctas. 

Lo anterior conduce una situactOn objetiva que daña la

salud del trabajador. Se busca el ahorro en la producciOn de 

las mercanctas a costa de despojar al obrero de las condiciones

normales para la conservaci6n de su fuerza de trabajo. Lo ante

rior queda demostrado con i~formaci6n empfrica proveniente del -

informe de autoridades médicas e inspectores de f4bricas, los 

cuales muestran la elevactOn de los accidentes y enfermedades la 

borales con la implantact6n del sistema f!bril como es el caso -

expuesto por Marx como ejemplo: "Un s6lo scutchingmill (en Kil

dinan, cerca de Cork) produjo desde 1852 a 1856, seis casos de -

muerte y 60 mutilaciones graves, accidentes todos que podtan ha

berse evitado con los aparatos m!s sencillos, gastando solamente 

unos cuantos chelines. El Doctor White, certifyfng surgeon de -

las f!bricas de Oawpatrick, declara, en un informe oficial del -

15 de diciembre de 1865: Los accidentes de los schutching mills 

son de los m4s espantoso. Se dan muchos casos en que es arrane! 

da del tronco una cuarta parte del cuerpo. Las heridas traen e~ 

mo consecuencia normal la muerte o un porvenir horrible de inva

lidez y sufrimiento. El desarrollo de las f4bricas en esta re-

giOn multiplicar! naturalmente estos paborosos resultados". (4) 
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Esta es implicitamente la tendencia del sistema, "a me

dida que se incrementa el proceso de maquinfzaci6n se acrecien-

tan los accidentes de trabajo". 

En nuestro tiempo se vienen manifestando ésta tendencia 

con un acrecentamiento en la incidencia de los accidentes de tr~ 

bajo, que por otra parte, el capital ha tratado de ideologfzar a 

tal punto de hacer responsables directos a los obreros. al mane

jar tramposamente el concepto d.e "Actos inse.guros" del trabaja-

d~r. sin tomar en cuenta el proceso mediatizador y enajenadryr de 

la m&quina hacia el trabajador, pues a medida que el trabajador

se convierte en un "apéndice de la m4quina". la enajenaci6n es -

mayor, entendida ésta como la pérdida de la creatividad y el 

acrecentamiento del trabajo rutinario, y por lo tanto, mon6tono, 

que provoca mayor nOmero de accidentes, todo esto, aunado a una

intensificaciOn del trabajo tal, que el obrero es considerado en 

vez de un sujeto, como objeto: objeto que tiene que apegarse a -

las 6rdenes que emanan dtrectamente de los puestos de dirección

en aras de lograr mayores rendimientos sin importar lo que acon

tezca en y con los trabajadores, Robert L inhart plantea un test]. 

monio acerca de éste problema, "La Citroen mide al segundo los -

gestos que nos extrae: nosotros medimos al milfmetro nuestro es

fuerzo .•• lCOmo iba a imaginar que podrían robarme un minuto, y

que ese robo me dolerta tanto como la m.1s sordida de las estafas? 

cuando ra cadena se pone de nuevo en movimiento brutal, pérfida, 

después de solo nueve minutos de intervalo, los gritos se elevan-
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de todos los rincones del taller: !Eh, no es la hora! 1 Falta un 

minuto! ... !Cerdos!" Gritos, pedazos de caucho que vuelan en to

das direcciones, conversaciones interrumpidas, grupos que se di~ 

gregan apresuradamente. Pero el minuto ha sido robado, todo el

mundo vuelve al trabajo nadie quiere hundirse, pasarse media ho

ra envenenado para poder volver a su sitio normal. Pero ese mi

nuto nos hace falta, nos duele: Dolor de la palabra interrumpida 

dolor del sandwuich inconcluso, dolor de la pregunta que quedo -

sin respuesta. Un minuto. Nos han robado un minuto. Precisame!!_ 

te el que nos hubiera descanzado y lo hemos perdido para siempre. 

A veces, sin embargo, la cruel estratagema no d& resultado: de-

masiada fatiga, demasiada humillaci6n. Ese minuto no lo van a -

conseguir no vamos a dejar que nos lo roben: En lugar de dismi

nuir, el estruendo de la cólera va an aumento, el taller entero -

resuena. El griterto crece, y tres o cuatro audaces terminan 

por correr al arranque de la cadena para cortar la corriente y -

detenerla de nuevo. Acuden los jefes agitados, como en su deber, 

blandiendo los relojes. Un poco de discusión y el famoso minuto 

ha pasado tranquilamente iEsta vez ganamos nosotros! la cadena

vuel ve a ponerse en marcha sin objeciones. !Defendimos el tiem

po de nuestro descanso y nos sentimos mucho mejor! pequeña vic

toria: Hay hasta sonrisas en la cadena". (5) 

Si bien, las condiciones de trabajo inadecuado y la in

tensificación del mismo son iguales o similares que los obreros

de una misma f~brica, el capitalista sabe que van-a ocurrir acci 
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dentes, pero no los previene, o más bien, trata de prevenirlos -

en forma individual dotando al trabajador de un "equipo de segu

ridad" apropiado: Sotas con casquillos de acero en la punta, 

"sorderas", guantes, anteojos, etcétera, pensando que de ésta 

forma está cubriendo el aspecto preventivo brindando una "prote~ 

ci6n adecuada", cuando lo Qnico que está constguiendo es amino-

rar la magnitud o gravedad del accidente en el mejor de los ca-

sos, y tener una coartada legal para poder cargar de culpa al 

trabajador en caso de que no lleve puesto el "equipo de seguri-

dad" en el momento en que o~urre el siniestro. 

El obrero se enfrenta a la máquina. por lo cual es his

t6rfcamente inexacto afirmar que "hasta ahora el desarrollo de

la técnica ha sido dirigido siempre a prestar ayuda al ·ombre",

a hacerle menos gravoso su trabajo, más bien, se ha tratado de -

adoptar al obrero a la máquina, c6mo lo prueba el surgimiento de 

la ERGONOMIA en años posteriores a la Segunda Guerra Mundial 

-1949. La ERGONOMIA agrup6 a los factores participantes en el 

trabajo en tres nQcleos distintos: a).- El factor humano, que -

comprende a toda persona participante en cualquiera de las muy -

diversas actividades de un trabajo. b).- El factor mecánico 

constituido por la enorme variedad de máquinas y herramientas 

utilizadas por el hombre para efectuar su trabajo. c).- El fac

tor ambiental, que comprende tanto los aspectos geográficos, fí

sicos, atmosféricos de los lugares en donde se desarrolla alguna 

labor humana. 
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Estos factores estan vinculados estrechamente con la or 

ganlzactón, la admintstract6n y las interacciones entre los pro

ductos del trabajo. Su función es hacer que el hombre esté lo -

mejor posible adaptado a la m~quina en la medida que ésta dispo

sición implica potencialmente incrementos en la producción y la

producttvidad, y no es, como pretende hacerle ver la burguesfa,

"El propósito fundamental de la Ergonomta es el de adecuar todo

trabajo al hombre, es decir, tomar el ~ombre con todas sus carac 

tertsticas y fundamentales como centro al querer orientarse aqu~ 

llas tareas cuyo fin es. lograr el mejor uso de las caracterlsti

cas humanas para el desarrollo 6ptimo de sus facultades". [6) 

Sin embargo, a pesar de la intenci6n de adaptación de -

parte de la Ergonomta, la heterogeneidad ftsica, tanto de los 

obreros, como de los espacios ftsicos en que se encuentran las -

fábricas, lo que hace posible que los ~cidentes se sigan suce- -

diendo. Se trata de preveer el comportamiento del trabajador, -

asimilarlo a un engranaje m~s de la industria. Obviamente, el -

obrero no es una m~quina y ni los mejores sistemas de seguridad

industrial han logrado hacer descender notoriamente los fndices

de gravedad y de frecuencia de los accidentes de trabajo. 

Asf pues, se trata de que sean los propios trabajadores 

quienes se cuiden y protejan de los probables accidentes, en lu

gar de diseñar sistemas de seguridad preventivos, dejemos lapa

labra a Renzo Rfcchi: "El vicio de fondo de los entes dedicados 
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a la lucha contra los accidentes es el de considerar a la activi 

dad productiva como un punto de partida, adquirido e inmutable:

de aqut deriva un tipo de polftica con un sentido único orienta

do sobre todo hacia el trabajador y hacia la adquisición por par 

te de éste de una sólida "Conciencia antiaccidentes". Pero en -

la relación entre el hombre y la máquina es ésta última la que -

establece las reglas a las que el hombre debe adecuarse de mane

ra accesoria y subordinada". l7l 

Y ahora, un testtmonio: "Cada tanto aqut adentro uno se 

lasttma. Si es una cosa de nada, se pone alrededor de la herida 

uno de esos famosos trapos y sigue trabajando. Si se lastima 

mucho no hace nada, porque en general se desmayan, lo ponen en -

una camilla y se lo lle~an. La camilla de lona est~ siempre a -

la mano en un rtncOn del taller, junto a los baños. Cuando pas! 

mos cerca le hacemos cruces. 

Una vez ont un alarido y vi correr gente. Le pregunté

ª un compañeros qua salta de prisa del galerón qué cosa habfa su 

cedido. En lugar de contestarme me mostr6 lo que tenfa en las -

manos: El pedazo de un dedo". (8) 

Este incidente ocurre muy a menudo, y los trabajadores

recurren a los servicios médicos para mitigar su dolor, y a los

sindicatos para obtener las retribuciones que marque la ley en -

caso de que los accidentes sean de mayores consecuencias, sólo -
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que, el problema no se termina con la indemnizaci6n por incapacl 

dad, pues mientras el patr6n cumple con lo señalado por las le-

yes, el trabajador queda desprotegido pues un miembro u organo -

perdido no se recupera con dinero, simplemente se est4 "moneta-

rlzando" la perdtda, cabe preguntarse lQué sucede con el trabaj! 

dor accidentado? Si se hiciera un seguimiento del problema se -

podr1a dilucidar sin duda alguna, una serie de transtornos psf-

quicos que afectarán su vida laboral y familiar, s6lo que la 

atenci6n de este fen6meno no est4 contemplada por las leyes y el 

trabajador por iniciativa propia, tiene una serte de limitantes

que le impiden llevar un tratamiento psicol6gico. Asf pues, las 

más de las veces los sindicatos reclaman la indemnizaci6n por i~ 

capacidad, las empresas lo pagan y los trabajadores sufren las -

consecuencias, pues st bien les va continuar4n trabajando en el

desempeño de tareas proptas de su situaci6n ftsica actual, las -

más de las veces engrosarán las filas del desempleo con pocas 

posibilidades de encontrar trabajo. 

Los accidentes de trabajo son una manifestaci6n cruel -

de la. intensa explotaci.On a que son sometidos los trabajadores.

dentro de un sistema al cual no le preocupan grandemente, pues -

encuentra sustitutos rapidamente, o bien los sustituye con maqul 

naria adecuada. 
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LAS ENFERMEDADES LABORALES. 

Si bien, los accidentes de trabajo son un motivo de 

preocupación importante para la clase trabajadora, es necesario

manifestar que hay otro fenómeno que se encuentra aparejado di-

rectamente con el Proceso de Trabajo Capitalista, las enfermeda

des laborales o del trabajo, esto es, desde la perspectiva de la 

seguridad y de los riesgos que implica el trabajo, asf pues el -

Proceso Salud-Enfermedad y la relaciOn Salud-Trabajo, van a ju-

gar un papel central en la vida cotidiana de la clase trabajado

ra, fundamentalmente en sus relaciones de trabajo y de tipo fami 

1 i ar. 

En una sociedad dividtda en clases, como la nuestra, se 

van a manifestar una serie de contradicciones y diferencias en-

tre ellas; la divisiOn en clases va a determinar diferentes per

files epidemiol6gicos de clase, ya que la apropiaciOn privada de 

los medios de producciOn que explica la clase capitalista y la -

propiedad única de su fuerza de trabajo que explica la clase 

obrera desarrollan un desgaste desigual. Los trabajadores se 

desgastan m4s y tienen menor capacidad de reproducirse adecuada

mente, por el escaso acceso al consumo al que se ven obligados -

por los salarios de hambre y el desempleo. Los salarios de ex-

pl otación que reciben los condicionan a un mayor riesgo de con-

traer enfermedades, propias de la rama laboral y de los instru-

mentos con los que trabajan, producto de los medios insuficien--
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tes para la adecuada reposictOn de su fuerza de trabajo y su re

producción como clase a trav~s del tiempo: Taras hereditarias -

físicas y psfquicas que pueden llevar al exterminio o desapari-

ciOn a grupos humanos enteros. 

La gran explotación a que son sometidos los trabajado-

res, asf como su participación cada vez más decreciente -princi

palmente .eñ· tiempos de crisis- de la riqueza social por el pro-

ducida, van a provocar que tanto la génesis y distribuci6n del -

proceso salud-enfermedad est~n determinados por la desigualdad -

existente en los momentos productivo - reproductivo del sujetos~ 

cial, lo que puede explicar la existencia de perfiles epidemiol~ 

gicos para esta clase social. 

Sin embargo, en nuestra sociedad, los intereses de cla

se hacen que la burguesfa maneje ideol6gfcamente este problema.

explica el proceso salud-enfermedad apoyado en las concepciones

unicausales biologicistas, asf como en las concepciones multicau 

sales ecologicistas, dejando de lado deliberadamente la problem!_ 

tica económica social. Desde nuestro punto de vista, esta con-

cepci6n debe refutarse, haciendo ~nfasis en la forma de satisfa

cer lis necesidades materiales como determinantes del proceso de 

salud-enfermedad, sin que esto quiera decir, que sea desechado -

el factor· biológico-ecológico. 

En este sentido es muy claro el p1a-11teamiento· de Asa 
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Cristina Laurell, cuando plantea que: 

"El proceso salud-enfermedad además del componente bio

lOgico y del componente económico-social ... tiene un componente

ideolOgico (superestructural) ya que la salud-enfermedad nunca -

aparece como "problema" si no hay una intervenciOn del proceso -

biolOgico que es su manifestación material, Esto quiere decir -

que su carácter doble (material e ideológico} le da su existen-

cia social. ila salud-enfermedad como fenómeno material existe

independientemente de lo que los hómbres pensemos de11lla -aunque 

lo que hagamos la determine- pero la caracterizaciOn (interpret! 

ción) que se le da en un momento dado es lo que la define! Esta 

caracterización se basa en las necesidades de una sociedad, tra

ducidas en ciertos valores, y es por lo tanto de caracter ideoló 

gico". ( 1) 

Las enfermedades del trabajo, son eso precisamente, del 

trabajo, no estamos queriendo decir que son resultado o tienen -

como origen al Modo Capitalista de Producción, no, las enfermed! 

des del trabajo tienen un origen remoto, sin embargo, es en el -

proceso de producci6n capitalista, donde se ha observado una no

table diversificación y agudización de las mismas. 

Recurriendo a la Historia, podemos señalar que: El pri

mer proceso penal desarrollado en Italia acerca del car~cter no

civo de los contaminantes tuvo lugar a fines del siglo XVII y es 
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citado en el Primer Tratado de Medicina del Trabajo, el De Mor-

bis Atificum Diatriba, escrito por Bernardino Ramazzini en 1700. 

"Un proceso importante entre un habitante de Final, bur 

go de Italia, y un mercader de Modena, que allf poseía un gran -

laboratorio donde fabricaba sublimado. El habitante del burgo -

llamó ante la justicta al comerciante, solicitando el cambio de

sitio de su laboratorio, porque molestaba a todo el vecindario a 

causa de los vapores de vitriolo calcinado durante la composici6n 

del sublimado. Para apoyar su acusación, tenia un testimonio de 

un médico de dicho burgo, y un testimonio necrológico del p4rro

co, que demostraban que cada año perecian m~s personas en este -

burgo, y especialmente cerca de su laboratorio, que en los luga

res del interior. El médico atestiguaba que la consunción y en

especial las enfermedades del pecho mataban a casi todos quienes 

vivfan en las proximidades del laboratorio, y atribufa esas muer 

tes a los vapores del vitriolo, que arruinaban el aire de dichos 

lugares, y lo volvían nocivo para los pulmones. Bernardino Co-

rrado, comisario de artillerfa del Ducado d' Este, tom6 la defen 

sa del comerciante, y Casina Stabe, m~dico de Final, la del habi 

tante de ese burgo. Hubo, en el proceso, varios escritos de una 

parte y de la otra; se disputó con calor, acerca de la naturale

za y de los efectos del vitriolo. Finalmente, los jueces absol

vieron al mercader, f declararon inocente al vitriolo. Dejo a -

los naturalistas -concluye Ramazzini- que juzguen si este juris

consulto no se engañó en su juicio". (2) 
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Es claro, que no es nada nuevo el proceso de enfermedad 

y de muerte que ocasiona el proceso de trabajo, sin embargo, ya

desde esé tiempo se protegfa a los dueños de los medios de pro-

ducci6n, como hasta ahora se viene sucediendo, De el ejemplo 

que acabamos de relatar, es necesario plantear que, si bien, los 

agentes contaminantes están ocasionando daño a la poblaci6n que

h~bita las proximidades de ese lugar de trahajo, lQué se podr~ -

esperar del daño que ocasionan a quienes trabajan y tienen con-

tacto en forma directa y permanente con ellos?, estamos refirie~ 

donos al impacto que tiene en los trabajadores. 

Por otro lado, es motivo de incremento en la incidencia 

de la enfermedad y del rtesgo de trabajo en general, el uso irra 

cional que se le da a la funrza de trabajo, la tntensificaci6n,

manifestada en la fase Inicial del capitalismo por la prolonga-

ci6n de la jornada de trabajo, ocasiona un gran desgaste ffsico, 

que en muchos casos provoca la muerte. Marx señala un ejemplo -

que a todas luces es bastante ilustrativo. 

"En las dltimas semanas del mes de junfo~e 1863, toda

la prensa de Londres publicaba una noticia encabezada con este -

ep1grafe "sensacional": "DEATH FROM SIMPLE OVERWORK" ("muerta 

por simple exceso de trabajo"}. Tratabase de la muerte de lamo 

dista Mary Anne Walkley, de veinte años, empleada en un honorabi 

11simo taller de modister\a de lujo que explotaba una dama con -

el idtlfco nombre de Elisa. Gracias a este episodio se descubr~ 
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como cosa nueva la vieja y resabida historia ~e las pobres much! 

chas obligadas a trabajar, un dfa con otro, 16 horas y media, y -

duranté la temporada hasta 30 horas seguidas sin interrupci6n, -

por lo cual habfa que mantener muchas veces en tensi6n su "fuer

za de trabajo", cl!_ando fallaba, por medio de sorbos de jerez, vi 

no de Oporto o caH. Est4bamos precisamente en lo m4s ~lgido 

de la temporada. Habta que confeccionar en un abrir y cerrar de 

ojos, como si fuesen obra de hadas, aquellos vestidos maravillo

sos con que las damas nobles iban a rendir homenaje, a la princ! 

sa de Gales, recién Importada. Mary Anne Walkley llevaba traba

jando 26 horas y media seguidas con otras 60 muchachas, acomoda

das en dos cuartos que no encerrartan ni la tercera parte de los 

metros cQblcos de aire indispensables para respirar; por las no

ches, dorm1an de dos en dos en ~na cama instalada en un agujero, 

donde con unos cuantos tabiques de tabla se improvisaba una aleo 

ba. Y este taller era uno de los mejores talleres de modas de -

Londres. Mary Anne Walkley cay6 enferma en viernes y muri6 un -

domingo, sin dejar terminada, con gran asombro de su maestra Eli 

sa, la última pfeza. El médico, Mr. Keys a quien llamaron junto 

al lecho mortuorio cuando ya era tarde, informa ante el "Coro- -

ner's Jury", con palabras secas: Mary Anne Walkley "muri6 por ex 

ceso de horas de trabajo en un taller abarrotado de obreras y en 

una alcoba estrechisima y mal ventilada". Pero, queriendo dar -

al médi'co una lección de materia de bien viv'ir, el jurado decla

ra: "La victima ha fallecido de apoplej1a, si bien hay raz6n P! 

ra temer que su muerte ha sido acelerada por exceso de trabajo -,,, 
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en un ta 11 er estrecho". (3) 

Este y otros muchos casos, semejantes o mas graves aan, 

son· planteados por Marx en el capftulo VIII, relativo a la Jorna 

da de Trabajo, en el primer volumen de El Capital. 

Como ya hemos señalado, este fen6meno no aparece con el 

capitalismo, ni mucho menos es exclusivo o perteneciente a el, -

s61o que, los mecanismos de producci6n utilizados, hacen que sea

en este sistema donde se agudice el problema. 

Podemos manifestar que el control, o el mayor someti- -

miento del trabajo por el capital, la divisidn capitalista del -

trabajo, asf como sus niveles de intensificaci6n, han ocasionado 

un nivel de desgaste brutal en 1a fuerza de trabajo que logica-

mente minan su salud, 

En esta sociedad que Iván Illtch a llamado "un infierno 

mecantzado", los sentimtentos de impotencia y de enajenaci6n, se 

han convertido en caractertsticas sobresalientes de la poblaci6n; 

la tecnologfa moderna impone la adaptaci6n a sus exigencias de -

las estructuras de la sociedad, ya sean econdmicas, ya polfticas . 

. &,l capital a'poyado en la ciencia y la tecnologfa va co

pando a la sociedad cada vez más -aparentemente-, sin posibil id~ 

des de sacudirse su dominio, apoyado centralmente en la división-
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del trabajo -como necesidad fundamental del proceso de acumula-

ción capitalista-, en el momento de la producci6n, lo que origi

na una continua demanda de especialización que fragmenta el pro

ceso de producción y también al propio productor, no determinada 

por las necesidades y exigencias del proceso tecnol6gico, sino -

más bien, la divi~i6n y especialización capitalistas del trabajo, 

están determinadas por la necesidad del capital y sus administra 

dores, de perfeccionar su modelo de control. 

Este modelo de control sale del marco del proceso pro-

ductivo para extenderse a la medicina, psicologta y psiquiatrfa, 

por mencionar algunas 'áreas vinculadas con el planteamiento en -

estudto, en el caso de la medicina, se lleva a cabo mediante la

especializaci6n que controla a la misma medicina, su cientifici

dad y su organización, de tal manera, que el médico se convierte 

en un importante instrumento de control del aparato burgués, vea 

mos el siguiente ejemplo: 

"Aqut todo el mundo odia al médico de trabajo, lo lla-

man "el veterinario". "Le darfa una aspirina a un muerto", me -

dijo Sadok un dfa que lo mand6 de vuelta al taller de soldadura

después de un cuarto de hora en la enfermerfa. Habfa regresado

pál fdo, demacrado; se quejaba de dolores en el vientre y decfa,

empufiando su soplete: "Ese médico es un cerdo". Gravier, que -

andaba por ahf, lo habfa ofdo maldecir: "lno estás contento? La 

puerta está abierta". "No, jefe, esta bien, no he dicho nada .. ". 
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Todos los obreros saben que los médicos de la Citroen reciben 

primas tanto más elevadas cuanto menos interrupciones del traba

jo autorizan. El rendimiento, para ellos, consiste en mandar a

los enfermos de vuelta a la cadena". (4) 

Por otra parte, los psiquiatras y psicologos ayudan a -

los empresarios a seleccionar a los empleados según las tareas.

con el fin de asegurarse que son los idóneos -selección de per-

sonal y de puestos-¡ los psicologos y psiquiátras industriales -

"ayudan" a los obreros a vencer sus personales problemas de ada~ 

taci6n, luego entonces, contribuyen a una adaptación, que más 

tarde, por los ritmos de intensificación del trabajo y las exi~-
1 

genctas de la producción va a ser sacudida por la competencia g~ 

nerada en los trabajadores, y que será motivo de ansiedad, angu! 

tia y frustación, por la gran opresión que ocasiona el trabajo. 

Bosquet escribe: 

"Tan profunda es la frustración engendrada por el trab! 

jo que la incidencia de los ataques de corazón entre los obreros 

manuales es más alta que en ningún otro estrato de la sociedad.

La gente "muere de trabajo", no sólo porque es nocivo y peligro-

so -el 8 por 100 de todas las horas de trabajo se pierde por ac

cidente-, sino porque es tntrtnsecamente "mortal". (5) 
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Asf, los trabajadores se encuentran al riesgo de con- -

traer enfermedades, por factores de tipo pslcol6gico, y que muy

frecuentemente son "olvidados" por los médicos e Ignorados, o no 

considerados por los trabajadores; no olvidemos que la angustia, 

la depresi6n y la neurosis son parte de estos sintomas cada vez

más frecuentes, asf como el ya famoso stress, cuyos est1mulos 

productores pueden tener corta o larga duraci6n, Entre los pri

meros están comprendidos: 

- Sobrecarga de trabajo que debe ejecutar en una frac-

ci6n de ttempo limitada; 

- ConfusiOn y distracciOn determinada por rumores, lu-

ces, flash, .hacinamiento del ambiente de trabajo; 

- Temor de no hacer bien\) en el tiempo debido el traba 

jo; temor de qwedar expuestos a crtticas, de incurrir en peligros 

ffsicos; 

Entre los esttmulos productores de stress de larga dura 

ct6n se pueden enumerar: 

- Atenci6n prolongada; 

- Insegurtdad de mantener el propio trabajo; 

- Sentido de aislamiento, como puede encontrarse en las 

cadenas de montaje; 
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- Organización del tipo de trabajo; ritmos, controles.

destajo, extraordinario, etc, 

A todas estas condiciones se puede añadir la conciencia 

de que la retribución es inadecuada, lo que conduce al desinte-

rés en el trabajo y la necesidad de hacerlo 11 eva a un estado de 

continua ansiedad y tensión, ambas en la base del stress". (6) 

Este tipo de padecimientos cada dia m~s frecuentes en -

los trabajadores -manuales y administrativos-, han sido ubicados 

por la medicina como causantes de enfermedades tales como: Hiper 

tensión arterial, infarto cardiaco, 'del sistema nervioso, etc. 

Son, sin duda alguna; una realidad demasiado cruel, los 

muchos padecimientos y sufrimientos, enfermedades y muertes que

se producen en los lugares de trabajo; y es una caracterfstica -

del capitalismo contemporáneo, la de que, los problemas de lasa

lud, cuya existencia y reproducción son debidas al proceso de 

producción, se extienden a la orbita del consumo, además de con

vertirse en problemas de la vida cotidiana. La toxicidad de 

ciertos productos, no sólo para el obrero -como su productor-, -

sino también.para el obrero como su consumidor, explica también,

la aparición de enfermedades como puede ser el cáncer del estóma 

go. 

A propósito del cáncer, este a visto crecer su funesta-
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presencia, dentro de la clase trabajadora, principalmente en 

aquellos que están expuestos mucho tiempo a sustancias tóxicas -

que provocan su aparición. 

t 

"La extracción de material radiac¿ivo Implica un alto -

riesgo de cáncer pulmonar, al punto que entre los mineros la en

fermedad se considera profesional. También algunas sustancias -

empleadas corrientemente en la industria metalmecánica son intro 

ductorios del cáncer pulmonar: amianto, cromatos, niquel, arsenl 

co y otros minerales. La exposición prolongada y continua a es

tas sustancias por parte de los obreros podrfa contribuir a ex-

pl icar la variaci6n social de la enfermedad". (7) 

Las repercusiones de las sustancias t6xicas sobre la 

población trabajadora se han venido investigando, de tal forma,-

~ que se ha encontrado la relación directa que ttenen con las con

diciones de trabajo, as1 pues, el panorama de la relación salud

trabajo se ha venido esclareciendo en grado tal, que se ha ini-

ciado a nivel masivo la difusión de estas investigaciones. por 

los médicos interesados en rescatar el aspecto preventivo y co-

lectivo de la medicina, en lugar de seguir sosteniendo el modelo 

médico, curativo e individual, en el cual, no se le concede un -

papel importante a la relación Capital-Trabajo, sino que recurre 

al aspecto biológico para buscar la etiologfa de las enfermeda-

des, sin molestarse en muchas ocasiones por preguntar al pacien

te, len donde trabaja? pregunta fundamental que en muchos casos-
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permtte orientar al médico para poder abordar un diagn6stico y -

un tratamiento m~s adecuados al paciente. 

Asf, de esta manera, los trabajadores no solamente se -

enfrentan a los tóxicos y contaminantes en los centros de traba

jo, sino que se enfrentan también con el aparato médico, la med! 

cina institucionalizada, que protege los intereses del capital,

encontrandose subordtnada a éste, en vista de 1 o cual, se hace -

necesario esclarecer este tipo de planteamientos -curativos, bi~ 

logicistas, etc.-, que tergiversan el problema. No olvidemos 

que la relaci6n trabajador-médico, se da dentro y fuera del pro

ceso de trabajo, siendo tal vez las experiencias más crueles y -

tristes las que tienen que soportar los trabajadores en sus cen

tros de trabajo. 

Remitamonos al testimonio de Robert Linhart: 

" ... El olor del caucho y los vendajes deshechos me per

segufa, permanentemente, embotando mis sensaciones, entristecie~ 

dome las comidas. Nadie hablaba de eso, pero los demás lo sen-

t1an también. Estornudabamos muy a menudo. Me salieron unas 

manchas rojas en el cuerpo, testimonio de un principio de aler-

gia, lQué hacer? Me acostumbré y dejé de preocuparme, pero en el 

fondo la sensación subsistfa, constante. Descubrfa así otra ru

tina de la f&brica: es estar constantemente expuesto a la agre-

si6n de los objetos, a todos esos contactos desagradables, irri-
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tantes, peligrosos, con los materiales mis diversos: 14minas cor 

tantes, polvos metálicos, caucho, aceites pesados, superficies -

grasosas, esquirlas, productos quimicos que atacan la piel y qu~ 

man los bronquios. A menudo uno se acostumbra, pero no se inmu

niza jam&s. Alergias debe haber por centenares, nunca reconoci

das. Después de terminar el trabajo te lavas a fondo, tratando

de despegarte del cuerpo todo eso. Hay algunos que btll fzan'ác! 

dos, detergentes, se encarnizan con su piel tratando de curarla

Y agravan el mal. Lo hacen en el taller mismo, al detenerse las 

cadenas, ante la mirada indiferente delos jefes: si quieren des

hacerse la piel que lo hagan; eso no le costará a la Citroen, 

no es como si destrozaran una carrocerfa. iY todos los produc-

tos peligrosos cuyos efectos ignoramos! !El estaño, que induda

blemente afectar• los pulmones de Mouloud, no reconocido! ILos

pistoleros del taller de pintura enfermos de benzolismo no reco

nocido~ Las bronquitis crónicas, los resfrfos repetidos, las -

toses rebeldes, las crisis de asma, las respiraciones roncas. 

"Fuma demasiado-", diagnostica, imperturbable, el médico de la 

Citriin. Y las pieles que se resquebrajan se ulceran. Y los ho!!!_ 

bres que se frotan, se rascan. Aqut, en la cadena y en los pue~ 

tos que dependen de ella, ningún cuerpo esta a salvo. lMi prin

cipio de alergia al caucho? Bah, es sólo una gota de agua". (8) 

Esta es una experiencia, de lo que por desgracia acont~ 

ce todos los dfas en diversos centros de trabajo del mundo ente

ro, hacfendose necesario mencionar los factores que con mayor 
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frecuencia ocasionan las enfermedades del trabajo, 

Podemos señalar -en termines generales-, que las enfer

medades del trabajo son ocastonados por la combinaci6n de: 

a) Una concentraci6n ambiental de contaminantes supe- -

rior a los limites permisibles -gases tóxicos, polvos, ruido, 

etc.-. 

b) Un tiempo de exposición de los trabajadores suffcie~ 

temente largos. 

La cantidad de cualquier tóxico que ingresa en el orga

nismo estar! determinada por la comblnact6n de concentración am

biental y tiempo de exposición y si el producto de ambos es sufi 

cfentemente elevado, se puede alcanzar una concentración orgáni

ca superior a la que los procesos metabólicos pueden eliminar o

a la que el cuerpo humano puede soportar sin alteración de sus -

funciones fisiológicas normales, Es posible, en consecuencia, -

prevenir las enfermedades del trabajo actuando sobre la concen-

traci6n de los contaminantes en el ambiente o sobre el tiempo de 

exposición de los trabajadores, 

Aunque las concentraciones de los contaminantes en los

ambientes de trab_ajo sean muy bajos y varien constantemente tan

to en el tiempo como en el espacio, existen técnicas de ingenie-
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rta que permiten controlar el ambiente de trabajo, para evitar -

que las concentraciones de tOxicos ambientales sobrepasen los i~ 

dicios permisibles, o ya bien, diseñar equipos de seguridad en -

forma· tal, que se eviten la mayor cantidad posible de accidentes. 

~· 

Ahora bien, es necesario que el re-.Onocimiento, evalua-

ci6n y control de los riesgos a que están sometidos y expuestos

los trabajadores constituye una labor que debe ser abordada por

equipos interdisciplinarios. Los intentos unilaterales de con-

trol integral suelen fallar usualmente por la dificultad que re

presenta dominar los diversos aspectos del problema, esencialme~ 

te multifacético, y en el cual, las más de las veces no se toma

en cuenta las opiniones y puntos de vista de los trabajadores, -

directamente involucrados en el proceso. 

La enfermedad del trabajo es normalmente de carácter in 

sidioso y de desarrollo lento, constituyendo una consecuencia 

del desarrollo de tareas realizadas en condiciones inadecuadas.-

Por cada enfermo reconocido como tal, extsten numerosos casos de 

trabajadores con su salud parcialmente resentida, correspondien

tes a enfermedades con manifestaciones que no son reconocidas, -

si no son sometidas a un examen cuidadoso con técnicas especiali 

zadas capaces de detectar las primeras alteraciones. 

Las sustancias que tienen capacidad de agredir al orga

nismo, ejercen su acción si llegan y permanecen en él hasta al--

.· 
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canzar la concentración agresora, que como ya hemos seílalado, la 

concentract6n t6xtca es provocada por la concentración de la 

sustancia en el ambiente del trabajo y el tiempo que el trabaja

dor debe permanecer expuesto. El conocimiento de estas magnitu

des sirve tanto para la evaluación del riesgo como para definir

la metodolog1a adecuada para eliminarlo. 

El conjunto de factores presentes en un local constitu

yen el ambiente de trabajo. Este viene determinado por las con

diciones f1sicas, que se concretan en cuatro grandes grupos: (9) 

- Factores normalmente presentes en un local. 

l. - Temperatura 

2.- Humedad 
)1'~ 1. 

3.- Ventilactlin 

4.- Ilumtnaci6n 

5.- Ruidos 

6.- Espacio disponible por trabajador 

- sustancias o formas de energfa presentes en cada tipo 

de trabajo. 

l.- Ambiente pulvfgeno 

2,- Humos 

3.- Gases 

4. - Vapore.s 
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5,- Vibraciones 

6.- Radiaciones Ionizantes 

- factores de fatiga relacionados con la actividad mus

cular, es decir, el trabajo ffsico. 

- Factores de diversa fndole. 

1.- Rftmo excesivo 

2.- Responsabilidad de la tarea 

3.- Grado de repetitivfdad o monotonía, 

4.- Posicfones inadecuadas o incomodas 

5.- Turnos retatorios 

-6.- Esfuerzo mental o tensión 

7.- Esfuerzo visual 

B.- Adopc16n de decisiones de responsabilidad. 

De otra manera ,podemos plantear que las enfermedades -

del trabajo pueden ser: 

1) Enfermedades relacionadas con la duración de la jor

nada de trabajo (intensidad y ritmo). 

2) Enfermedades relacionadas con los instrumentos de 

trabajo (posición del trabajador ante los instrumen

tos). 
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3) Enfermedades provocadas por el contacto del obrero -

con los objetos de trabajo (expos1ci6n a sustancias

t6xiCas). 

4) Enfermedades producidas por las m~quinas e instru-

mentos de trabajo. (10) 

Las enfermedades del trabajo minan en forma considera-

ble y creciente la salud' de los trabajadores, por lo cual es ne

cesar1o cuestionar tanto las. condiciones de trabajo, como las con 

dictones de seguridad e higiene en que laboran los obreros, pues· 

las condiciones de salud son bastante deplorables, el sector mé

dico se ha integrado de hecho al aparato dominante y no ofrece -

perspectivas institucionales que puedan modificar sustancialmen

te las condiciones de salud de los trabajadores; mientras el ªP! 

rato médico siga empeñado en buscar explicaciones ecologicistas

y etiológicas de las patologtas en factores biologicistas, será

dfficfl poder esclarecer este panorama. Por lo tanto, para. poder 

comprender y analizar el proceso salud-enfermedad.Y la relaci6n

con el trabajo, es necesario partir del an~ltsis global de la so

ciedad, en donde, lo importante -para el fen6meno que estamos es 

tudiando- es identificar las contradicciones de clase existentes 

y su repercusi6n en el p_roceso salud-enfermedad para que se pue

dan ofrecer alternativas concretas tendientes a una organizaci6n 

cientffica que impulse la lucha de clases y el consiguiente mej~ 

ramiento en las condiciones de trabajo y de existencia del prol~ 



169 

ta riada, 

Es necesario que los trabajadores de la salud tomen ca~ 

ciencia de su carácter de trabajadores y se vinculen directamen~ 

te a la lucha del resto de la clase trabajadora, que propongan· -

alternativas y programas que posibiliten tener mejores condtclb

nes de salud, que planteen proyectos de prevenct6~ y no solamen

te curativos. La emancipact6n del proletariado pasa por su vin

culactOn coñ todos los sectores de los trabajadores, de los que, 

los del sector salud, son unos m4s, que deben ser cont,emplados ;

no olvidemos que la prevenctOn de las enfermedades es mucho muy

importante para la clase trabajadora y debe ser vista en ftrnci6n

de los intereses del proletariado y no de la burguesta. 

\, 
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3, FORMAS DE LUCHA OBRERA. 

Los trabajadores cuando se han encontrado sometidos y -

explotados, han manifestado una oposici6n en muchisimos casos 

violenta, contra aquellos que se apropian de su trabajo, esto es 

asf, desde los tiempos de Espartaco, hasta la actualidad, sin em 

bargo, a medida que el tiempo ha transcurrido, los trabajadores

se han organizado más compactamente, los sindicatos se han forta 

lectdo, aumentando constderablemente el número de sus afiliados

y han ganado espacios legales en los cuales continuan la lucha.

muy probablemente, la mayor conquista del proletariado en térmi

nos legales ha sido el reconocimiento al derecho de ejercer la -

huelga, la cual no ha sido una concesi6n del capital, sino pro-

dueto de una larga y violenta lucha sostenida, para arrancarle a 

la burguesfa ese derecho, mismo que le ha proporcionado el poder 

alcanzar grandes logros -disminuct6n de la jornada de trabajo, -

incrementos salariales, obtenciOn de mejores condiciones de tra

bajo, etc.-, sin embargo, a pesar de ser el recurso final de los 

trabajadores para dirimir sus diferencias con la empresa y con -

el estado, no es el único, con frecuencia, las diferencias se de 

rimen sin necesidad de recurrir a la inmovilización por tiempo -

indefinido que plantea la huelga, y esto es asf, por la capacidad 

que tienen los lideres sindicales, para negociar ante las autori 

dades de la empresa las demandas de la base trabajadora. 
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Este es precisamente un punto de ruptura Importante en-

tre los lfderes sindicales y la base trabajadora, pues, conttnu! 

mente las condiciones laborales pactadas por las dirigencias sin

dicales no corresponden a las demandas exigidas por los trabaja

dores, aunque es necesario señalar que no siempre se da éste fe

nómeno, pues en muchas ocasiones es la base trabajadora quien d~ 

cide. Solamente que no obstante las condiciones laborales nego

ctables, los intensos ritmos de trabajo impuestos, as( como, las 

malas condiciones de seguridad e higiene, la rutintzaci6n, la 

crecf~nte monotonla, etc., que convierten al trabajador en un 

"ap~ndice de la máquina", hacen que los trabajadores manifiesten 

sentimiento de rebeldfa, que por otra parte, se viene observando 

en el capitalismo, desde la irrupción de las m~qutnas en el pro

ceso productivo, recordamos al Ludismo, que fue un movimiento 

que se caracterizó por los ataques violentos y en muchos casos -

destrucción de las m~quinas por considerar que estas eran los 

enemigos directos de los trabajadores al provocar desplazamiento 

de fuerza de trabajo. Este fenómeno subsiste bajo la forma de -

sabotaje, en la actualidad, mediante la rotura de piezas de equi_ 

pamiento, trabajo lento o "tortuguismo", etc., un sabotaje dite~ 

to o indirecto como una causa importante de la perdida de la prQ 

ductividad en muchos paises. 

La creciente resistencia de parte de la clase trabajad~ 

ra, frente a la forma y a la naturaleza del proceso de trabajo.

se puede obs~rvar en la siguiente cita. 
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"La revuelta de mayo de 1968 en Francia y las de 1969 -

en Italia vieron en los muros de muchas ffbricas, "slogans" que

reflejaóan la resistencia contra la organizact6n del trabajo en

el marco del capitaltsmo. Esta rebeldía estaba muy bien expres! 

da, a la pue~ta de una ffbrfca Italiana: "aquf, en el lugar de

trabajo, la libertad se acaba. Seamos r.:tleldes. Seamos libres". 

or 

Este fen6meno de malestar en los lugares de trabajo se

halla muy extendido, pues, a últimas fechas se han productdo más 

conflictos laborales en torno a problemas de condiciones de tra

bajo, de la naturaleza del trabajo y de la seguridad en él, que

en torno al importe de los salarios y otros oeneficios adiciona

les -el caso de los trabajadores italianos mencionado anterior-

mente es bastante ilustrativo- asf como movimientos similares 
' producidos en Suecia, Finalandfa, Alemania, Gran 8retafta y los -

Estados Unidos, por mencionar algunos pafses. 

Cabe destacar que al igual que el sabotaje, hay otras -

formas de manifestación de la rebeldfa y el descontento, mencio

naremos como importantes -entre otras-, el absentismo y la movi-

lidad. 

El absentismo se ha elevado inmensamente y se ha visto

especialmente acentuado en las ramas tradicionales de la indus-

tria donde predomina la fabricación en serie, tales como Ja in--
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dustria automotrfz, maquinaria ligera, electr6nica, etc. 

Jean Querzola señala: 

"En la General Motors, en la Ford y en la Chrysler, el

absentismo se duplic6 en diez aHos para alcanzar el máximo estos 

dos últimos años: un promedio entre 5 y 10%. El 5% de los traba 

jadores de la General Motors que cobran por horas, están ausen-

tes sin motivo (es decir, enfermedad, vacaciones, etc.) El vier 

nes y el lunes, el absentismo alcanza el 10%. Este aumento del

absentismo, general en las ramas industriales, existe también -

en las sociedades de servicios. La misma tendencia se observa -

en los servicios de mecan6grafas y taqutgrafas, en las grandes -

administraciones, etc. (2) 

Estp dltimo refleja una continuada nivelación y desper

sonali.zaciOn de las condiciones de tr.abajo en~re todos los secto

res laborales, pues, no s6lo es a nivel del trabajo Hbril, sino 

del personal de servictos y administrativos. 

La movilidad voluntaria o turnover, de los trabajadores 

que cambian de empleo para encontrar condiciones de trabajo m~s -

favorables, es otra de las grandes preocupaciones del capitalis

mo, veamos el siguiente ejemplo: 

"En la mayor empresa capitalista privada del mundo (por 
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su número de trabajadores), el Trust American Telegraph And Tel~ 

phon, el reclutamiento de empleados se convierte en la pesadilla 

de la dtrecciOn del personal: más de dos millones de entrevistas 

anuales para reclutar 250,000 trabajadores". (3) 

La movilidad voluntaria es s6lo una manifestación de 

descontento ante las condic~ones de trabajo que se presentan, 

pero, hay otro tipo de movilidad que no siempre es voluntaria, 

como lo son, el cambio o rotación al interior del mismo departa

mento, el cambio a otro departamento y la ro~aci6n de turnos de-
• 

trabajo, siempre buscando el capital, al máximo rendimiento que

posibilite la extracción de mayor plusvalor. En muchas ocasio-

nes es el mismo trabajador el que solicita el cambio por encon-

trarse saturado en el puesto que se encuentra, y en otras, es la 

misma empresa quien sugiere los cambios, en función de observar

rendimientos decrecientes en el obrero. 

En este momento, cabe considerar que los cambios de tu! 

no provocan grandes alteraciones ftsicas y psfquicas en el trab~ 

jador, que se manifiestan en el proceso productivo, sino también 

en el ámbito familiar, pues esto provoca comer a deshoras, no te 

ner comunicación con los hijos, etc. 

Todos estos elementos de lucha que manifiestan el des-

contento y la rebeldía del trabajador, se manifiestan en bajas -

de la productividad que expresan la resistencia de los trabajad~ 
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res a la explotación que resulta crftica para los capitalistas.

pues, el descenso de la productividad en la actual coyuntura de

concentraci6n de redistribución de las unidades de producción y

de competencia internacional, constituye un punto débil para una 

empresa capitalista. 

"Fortune, la re.vista mensual de la élite empresarial, -

es la que describe con cierto lujo de detalles estas manifesta-

ciones de la resistencia obrera a métodos de organüaci6n y domi

nación que no han variado desde los principios del Taylorismo. -

La explicaci6n, según fortune, de esta resistencia acrecentada,

particularmente sensible entre los trabajadores j6venes, se debe 

a que "los nuevos obreros han pasado más años en la escuela que-

1 os anteriores ... los obreros entre 25 y 44 años tuvieron 12 

años de escolartzaci6n, mientras los que tienen entre 45 y 64 

años, solamente 10 años. Puede que la diferencia no parezca. -

grande, pero no obstante representa el 20%". (4) 

Si bten, la educación juega un papel importante, no es

definitorio, hay que considerar la experiencia y el conocimiento 

acumulado por la clase obrera, asf como, la mayor especializa- -

ci6n que priva al trabajador de la capacidad de controlar el pr.Q_ 

ceso productivo, los sentimientos de impotencia y malestar en el 

trabajo predominan en todos los patses capitalistas, no sólo en

tre los obreros, sino entre los sectores de los administrativos.

que muchas veces se traducen en condiciones psicosomáticas, para 
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una gran parte de los trabajadores, el trabajo es opresivo y no

liberador, es un trabajo monotono, rutinario, que despoja a la -

persona de los sentimtentos de realizaci6n a que aspira. Veamos 

el siguiente ejemplo: 

" ... No menos del 60 por 100 de los trabajadores de la -

produccibn en serie, en Detrott, toman drogas durante el trabajo. 

Se evaden al reino de la ilusi6n, para eludir una realidad inso

portable". (5) 

Y en seguida, Bosquet escribe: 

"Tan profunda es la frustraci6n engrendrada por el tra

bajo, que la incidencia de los ataques de coraz6n entre los obre 

ros manuales es m~s alta que en ningan otro estrato de la socie

dad. La gente "muere de trabajo", no s6lo porque es nocivo y P! 

ligroso -el 8 por 100 de todas las horas de trabajo se pierde 

por accidente-, sino es intrinsecamente "mortal". (6) 

El trabajo en el capitalismo, es opresivo, pero hay que 

luchar contra esa explotaci6n, contra esa opresi6n, continuamen 

te los trabajadores se están opiniendo, es una lucha cotidiana.

sorda, subterranea y legal, no es cuesti6n de rendirse y cruzar

se de brazos, ante estas medidas, el capital opone las suyas: 

inspectores, capataces, vigilantes, espfas, represi6n directa e

indirecta, intimidaci6n, corrupci6n, etc. y a pesar de ello, la-



177 

lucha continaa. 

Las condiciones actuales del capitalismo -crisis- hacen 

dificil la situactón, el desempleo es generalizado, los salarios 

bajos, el costo de la vida elevado, etc, y ante todo, la lucha -

se continua manifestando, el obrero se opone a la exp1otaci6n~ y 

el capitalismo busca perfeccionarla, emplea nuevos métodos -deci 

siones colectivas, mayor participación de los trabajadores en 

las tomas de decisiones, etc.-, que los sindicatos tienen que 

discutir para poder tomar una decisi6n, pues, en aras de una ma

yor "racionalidad", se trata de hacer que los obreros tomen dec! 

siones que contribuyan, en la mayor parte de los casos, a lograr 

una mayor explotación. 

Las grandes innovaciones tecnol6g\cas introducidas en -

el proceso productivo, vienen a agravar m~s la situación, pues,

por un lado, ocasionan un desplazamiento relativo de fuerza de -

trabajo, y por otro lado, provocan una mayor mediatización en el 

obrero, en las condiciones actuales es muy dificil hacer pronos

ticos en la relación capital-trabajo, lo que consideramos que d~ 

be prevalecer, es el espfritu de lucha del proletariado, solame!!_ 

te con un mayor impetu de organfzación puede lograr obtener me-

jores condiciones de trabajo. 

La lucha es tenás, ilegal y legal, y en forma directa,-



178 

trabajo, la clase obrera, tiene necesariamente

ear toda su capacidad para rescatar el control del proc~ 

trabajo y poder emplear su capacidad creativa en beneficio 

\ 
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e o N e L u s I o N E s 

La explotaci6n del trabajador en el capitalismo es in-

cuestionable, el control que se ejerce sobre el trabajador en el 

proceso de trabajo es un elemento clave, en aras de la acumula-

ción, se intensifican los ritmos de trabajo hasta hacerse inso-

portables, la extracción de plusvalfa relativa caracter1stica 

propia del capitalismo, cobra vida en relación directa y estre-

cha con el desgaste obrero. 

La fuerza de trabajo como toda mercancfa posee un valor 

de uso que se aprovecha en el proceso de trabajo, al realizar 

una labor, el hombre se enriquece a sf mismo al aplicar su capa

cidad creativa, y se desgasta por el transcurso del tiempo y 

por las condiciones de trabajo, sin embargo, lo que cabe desta

car es que en el modo de producci6n capitalista, el trabajador -

manual ha sido despojado de su capacidad creativa, permanecien

do y agudizandose su desgaste, y si aunamos a esto, que en gran -

parte de los pa1ses se cuenta con una fuerza de trabajo suficie~ 

te y en algunos casos abundante, se busca reemplazar esa fuerza

de trabajo ocupada por una ma:s joven y enjundiosa, que puede re

sultar en muchos casos más barata. El capitalismo en la fase 

que atravieza actualmente, por un lado, no puede operar con ple

no empleo, y por otro, busca abaratar al máximo el precio de la

fuerza de trabajo vía introducción de innovaciones tecnol6gicas, 

presión del ejl!rcito industrial de reserva, etc. El problema en-
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s1 es bastante complejo, la din4mica capitalista impulsa el des! 

rrollo de las fuerzas productivas, la subordinación y utiliza- -

ción de la ciencia y la tecnolog1a han ocasionado -como ya se s~ 

nal6- grandes transformaciones en el proceso productivo, que de~ 

de luego repercuten en el trabajador. La organización del trab! 

jo por el capital impone frecuentemente ritmos más intensos, en

una continua dinamización de las condiciones de trabajo, siempre 

en pos de obtener el máximo de ganancia. Desde los antecedentes 

históricos inmediatos a los que nos remontamos -Taylorismo y Fo~ 

dismo-, la utilización de elementos cient1fico-t~cnicos utiliza

dos se han perfeccionado, de )os planteamientos de la "adminis-

tract6n cient1ftca" taylorismo, se han tomado una serie de medi

das que permiten captar a la fuerza de trabajo más idonea -sele~ 

ción de personal, administraci6n de recursos ~umanos, aplicación 

de test psicológicos, adaptación de la fuerza de trabajo a las -

condiciones prevalecientes, etc.-; la psicologta y la psiquia-

tr1a ocupan un lugar destacado en la organización del trabajo, -

que decir de la eraonomfa, que busca adaptar al hombre a la má

quln~. aunque se plantee lo contrario; la disminución de los 

"tiempos muertos" se a continuado abatiendo con el perfecciona-

miento de las cadenas de montaje, la utilización de máquinas co! 

putadoras que programan los ritmos en el proceso productivo y 

dirigen máquinas que desplazan obreros; la automatización y robo 

tizaci6n crecientes que posibilitan operar en más adecuadas con

diciones o por lo me~os más estables y continuas, etc. Todo es

to se ha dado en unos pocos años, en el siglo XX en el que nos -
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encontramos, la ciencia y la técnica han avanzado a pasos agiga! 

tados como nunca antes lo hicieron, se a pasado de la producción 

en serie de automóviles a los satelites artificiales, de los te

levisores a las computadoras, etc,, sin embargo, los trabajado-

res continuan bajo condiciones de explotación cada vez m~s per-

feccionadas en cuanto a su organización, pero, las condiciones -

de trabajo no han mejorado lo suficiente, los accidentes de tra

bajo continuan sucediendose, las enfermedades del trabajo se han 

agudizado y diversificado, no siendo reconocidas en muchos casos, 

y cuando se reconocen, se procede a utilizar el aspecto curativo 

de la medicina, dejando a un lado el preventivo, que es el más -

importante, 

El proletariado se anfrenta a condiciones adversas en -

su centro de trabajo -fatiga, monotonfa, competencia,-exposición 

a gran cantidad de sustancias tóxicas, etc.-, y fuera del -stress 

desempleo, alto costo de la vida, etc.-, aunado a esto, tiene 

que luchar contra un aparato médico que monetariza su salud, que 

comercia con ella, que arguye un sinnúmero de artimañas para dar 

pocos días de incapacidad por accidentes, que no reconoce total

mente las enfermedades del trabajo, etc., a todo esto, los trab! 

jadores se han organizado, poco a poco se ha venido tomando con

ciencia del problema, y en los últimos tiempos puede observarse

ª nivel mundial una gran preocupación por mejorar las condicio-

nes de trabajo, por disminuir los riesgos de trabajo -el caso de 

los trabajadores italianos es bastante ilustrativo-, en las neg~ 
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elaciones contractuales se ha venido priorizando, pero no sola-

mente de esta manera, sino mediante una serie de luchas y movili 

zaciones se han conseguido mejoras, debe quedar claro que no ha

sido una concesión del capital, sino mSs bien producto de muchos 

años de lucha y de tomar conciencia del problema. 

El proletariado debe luchar por obtener mejores condi-

ciones de trabajo y un elevamiento en la calidad de vida, obre-

ros más sanos no implica necesariamente obreros mSs susceptibles 

de producir plusvalor, sino mSs bien, estar en mejores condicio

nes para seguir luchando, s6lo que, como se menciona en el cap'

tulo III, no implica la lucha de los obreros solamente, también

se hace necesario hacer extensiva la vinculaci6n con el resto de 

los trabajadores, en donde ocupan un lugar destacado los trabaj! 

dores de la salud, pues, juntos pueden elaborar un proyecto al-

ternativo. 

En ffn, hay una serie de planteamientos como el ante- -

r1or que necesitan ser desarrollados, tomando en cuenta siempre-
' la relación salud-trabajo como un espacio de la lucha de clases. 
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APENO ICE 

EL CASO DE MEXICO 

México, país capitalista, con una importante planta in

dustrial es muestra palpable y objetiva de los estragos ffsi~os

Y psfquicos que ocasiona el proceso de trabajo industrial en la

masa creciente de trabajadores que se ocupan. 

Si bien, es cierto que nuestro país no cuenta con las -

innovaciones tecnol6gicas más recientes -a nivel generalizado-,

también lo es que ciertas ramas productivas -como la industria -

metalmec4nica- operan con condiciones t~cnicas adecuadas, lo 

cual, no ha sido'condici6n y atenuante para lograr una disminu-

c16n en los niveles de accidentes y enfermedades ocasionadas por 

el trabajo, más bien, en la 6ptica capitalista de obtener lama

yor cantidad de ganancia en el menor tiempo posible, hace necesa 

rio incrementar brutalmente la intensidad y ritmo en el trabajo, 

lo cual tendrá consecuencias drásticas y significativas en la sa 

lud de los trabajadores. 

La máquina en s1 no es culpable de lo que al trabajador 

acontece, más bien, es la utillzaci6n intensiva que de ella se -

hace -con el fin de obtener más ganancias-, lo que va a traer 

graves consecuencias materializadas en el trabajador en un mayor 

namero de actidentes y enfermedades del trabajo, 1~n6meno~ cono

cidos y "combatidos" por organizaciones sindicale~ 1 empresarios-
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y gobierno. 

El control y regulamiento de las condiciones de trabajo 

está a cargo del Estado con una gran incidencia de los organis-

mos empresariales y una mfnima particfpaci6n de los trabajadores, 

que por otra parte, se encuentran contrúlados y sometidos por el 
1 

Estado Mexicano a través de las organizaciones obreras oficiales 

-CTM y Congreso del Trabajo, por ejemplo- que no tienen una inde 

pendencia del Estado, sino más bien, est4n subordinadas a éste,

ª pesar de contar con una aparente autonomla. 

Asf pues, ~l Estado Mextcano mediante la Secretarfa del 

Trabajo y Previsi6n Social (STPS}, el Instituto Mexicano del Se

guro Social (IMSSl y la Ley federal del Trabajo (LFT) manifiesta 

su postura ante el conjunto de la sociedad -no solamente a nivel 

de las reivindicaciones econ6micas y polfticas-, en lo referente 

a las condiciones de trabajo del proletariado mexicano. 

En la LFT el Estado plantea su posición en terminas le

gales, para tratar de ser "lo más justo" posible y "prevenir" a

los trabajador~s de los riesgos de trabajo, asl como, "proteger

los" legalmente de los patrones. 

La LFT seftala en su articulo 473 "Riesgos de trabajo 

·son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los tra

bajadores en ejercicio o con motivo del trabajo". (1) 
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Bajo el rubro de riesgos del trabajo se presentan la e!5._ 

posici6n del trabajador en el proceso de Trabajo, asf como, las

posibles competencias negativas que puede padecer, como los acci 

dentes y enfermedades del trabajo conforman las manifestaciones

más importantes, será necesario considerar la forma en que se 

han presentado en México en los dlttmos años. 

Por otra parte, la presencia del IMSS, garantiza al go

bierno su participaci6n en el aspecto sanitario a nivel curativo 

más no preventivo, pues, el IMSS más que encargarse de diseñar -

conjuntamente con la STPS programas de prevención de riesgos de

trabajo, realiza el triste papel de cuantificar las indemnizaci.Q. 

nes por accidentes y evaluar el grado de incapacidad por enferme 

dad, aplicando los artTculos correspondientes que señala y esta

blece la LFT. De esta manera y mediante estas instituciones, el 

Estado controla e interviene de manera importante en el campo de 

la salud obrera. 

" .•. La salud en el trabajo no constituye aan en México

un espacio de lucha totalmente integrado de las reivindicaciones 

obreras". (2) 

No' hay todavta "una comprensiOn cabal acerca de la rela

ci6n salud-trabajo, a nivel sindical no se promueven discusiones 

en la base trabajadora, ni se da la informaciOn adecuada que pr~ 

cise mc1'.s esta relación; se cuenta también con la limitante econ§. 
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mica, pues, las condiciones de desempleo y subempleo hacen que -

el trab,jo se acepte stn cuestionar su contenido a sabiendas de

las malas condiciones, o bien, subordinan las condici~nes de tra 

bajo al dinero, 'mune~artzando la salud~ 

Es necesario como trabajadores tomar conciencia de la -

gravedad del problema para tener una incidencia importante en 

las condiciones de salud obrera; tomar ejemplo de las luchas de

los trabajadores italianos -por ejemplo- que aglutinados en sus

sindicatos han llevado a cabo manifestaciones importantes, por -

tratar de mejorar las condiciones de trabajo y de salud. 

Es necesario hacer un recuento de los accidentes y en-

fermedades de trabajo en nuestro pafs, para poder plantear más -

objetivamente la sttuaci6n que prevalece. 

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO. 

La LFT en su arttculo 474 se~ala: "Accidente de trabajo 

es toda 1esi6n orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o 

con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiem

po en que se preste. 

Quedan incluidos en la definición anterior los acciden

tes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente -
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de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél". (3) 

Para tratar de hacer más objetivo nuestro análisis, .ha-

br& que referirse a los cuadros sobre riesgos de trabajo propor

cionados por la Subjefatura de Análisis de la Informaci6n del 

IMSS.* 

(*) Es necesario aclarar que entre la misma tnformación oficial
hay diferencias en las cifras proporcionadas, adem~s de una
"generosa" manipulación, por desgracia no queda otra que uti 
lizar las cifras oficiales. 
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CUADRO 4 

RIESGOS DE TRABAJO EH ZONA URBANA Y RURAL 

/ 
Tipo de Riesgo y 1971 1975 1979 
ambi to de operac i6n casos casos casos 

TOTAL 294 039 3B3 653 547 949 

Accidentes de Trabajo. 275 077 354 704 493 476 

Accidentes en Trayecto 18 152 28 252 53 246 

Enfermedades de Trabajo 810 697 l 227 

URBANO 282 531 370 526 536 172 

Accidentes de Trabajo 263 783 341 879 482 126 

Accidentes en Trayecto 17 941 27 960 52 820 

Enfermedades de Trabajo 807 687 226 

CAMPO 9 187 11 016 9 257 

Accidentes de Trabajo 9 013 10 751 8 883 

Accidentes en Trayecto 171 256 373 

Enfermedades de Trabajo 3 9 

MEMORIA ESTADISTICA (IMSS) 1980 

FUENTE: Jefatura de Servicios de Planeaci6n. 



197 

El incremento de trabajadores bajo seguros de riesgos -

de trabajo* en el perfodo 1976-1982 fue de 52.16%, mientras que

el incremento de los riesgos de trabajo fue de 35,30%, siendo 

una gran diferencia de los datos proporcionados para el perfodo-

1974-1980, en el que la población trabajadora en 1974 era de 
~ 

3,519 467 y en 1980 de 5,077 948 representando porcentualmente -

esta diferencia un incremento de 44.28%, mtentras que, el compor 

tamiento de los accidentes de trabajo también ha sido creciente

año con año¡ en 1974 ocurrieron aproximadamente 352,000 casos, -

los cuales fueron superados en el año de lg8o en un 53.20% al re 

gistrarse aproximadamente 539,000 accidentes de trabajo. Cabe -

destacar que este incremento porcentual de los accidentes supe

r6 al aumento porcentual de la población trabajadora para ese 

mismo per1odo. 

Si ampliamos el pertodo de 1974 a 1982, tendremos 61% -

de incremento de trabajadores bajo seguros de riesgos de trabajo 

y 69.10% de incremento en los riesgos de trabajo, por tanto, las 

cifras refieren sustancialmente en los dos períodos de seis años, 

si ~ornamos primeramente el perfodo 1974-1980 tendremos que las -

tasas de incrementos de accidentes supera al aumento porcentual

de la poblaci6n trabajadora, lo ~ual, es un problema sumamente -

grave que demuestra las deficiencias de los dispositivos y medi-

(*) Aquf se incluyen todos aquellos trabajadores que contrataron 
con algún patrón o empresa de manera permanente o eventual y 
que a su vez los inscribi6 en el IMSS para protegerlos de p~ 

sibles eventualidades adversas en el desempeño de sus labores. 
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das preventivas de los riesgos de trabajo, negligencia para su -

apl icaci6n, etc., s6lo que, dicho problema desaparece si se reto 

man las cifras del per1odo 1976-1982 en el que se aminora el pr~ 

blema, pues, es mayor el porcentaje de poblaci6n bajo seguros de 

riesgos que la que se ubica en el rubro de riesgos de trabajo. 

En los dos t1ltimos años ·1981-19.82 puede observarse lo -

siguiente: La poblact6n trabajadora bajo seguros de riesgos de

trabajo decrece en un 12.60%, mientras que los riesgos de traba

jo solamente decrecen en un 4.08% -recordemos que fueron los 

años finales del sexenio Lopezportillista-; si tomamos la rela-

ci6n porcentual de riestos de trabajo y trabajadores bajo segu-

ros de riesgo, tendremos que, en 1981 fue de 9,58% y en 1982 se

increment6 a 10.50%, lo cual significa que los riesgos de traba

jo no est<l'n siendo controlados, no estan disminuyendo, es mas, -

se est~n incrementando; no es una ficci6n ni pura fatansfa seña

lar que, a pesar -o a partir- de las innovaciones tecnol6gicas -

introducidas en la planta industrial, los trabajadores se encuen 

tran m~s expuestos a los riesgos de trabajo, 

En el cuadro 4 se evidencia que, mientras en el medio

urbano los riesgos de trabajo han ido aumentando en forma ere- -

ciente, no ha sucedido lo mismo en el medio rural; en 1971 suce

dieron el 96.09% de los riesgos de trabajo en el medio urbano, -

96,57% en 1975 y 97.87% en 1979¡mientras que en el medio rural -

las cifras han descendtdo de 3.91% a 3.43% en 1971 a 1975 y 
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2.15% en 1979. 

Otro fen6meno que se puede observar a simple vista es -

el incremento absoluto y relativo de los accidente ocurridos en

trayecto, pues, en 1976 representaban el 8.4% de los riesgos de

trabajo, cifra que se incrbmenta a un 11.6% en 1982, pero hay 

que preguntarse lEn donde ocurren estos accidentes en trayecto?. 

La Memoria Estadística del IMSS arroja los siguientes resultados: 

En 1971 el 98.34% de los accidentes se dieron en el medio urbano 

y 1.66% restante en el medio rural, esto es bastante 16gico. si

se considera el incesante crecimiento de las zonas urbanas, pro

vocado por los grandes crecimientos demogr4ficos y que traen co

mo consecuencia -aunque no necesariamente- una dtsminuci6n en la 

calidad de los servicios ofrecidos, a su vez hay que considerar

las grandes perturbaciones y transtornos que ocasionan las aglo

meraciones, las distancias largas, etc., en la poblac16n. 

Otro fen6meno importante es el referente a la incapaci

dad o permanente en cuanto que, por un lado, se pueden cuantifi

car las erogaciones monetarias por gastos médicos, etc., y por -

otro, los empresarios'.padecen el tiempo perdido por 1Qs trabaja

dores lesionados, etc., quedando de esta manera manifestada la -

monetarizaciOn de los riesgos de trabajo y con ellos la monetari 

zaci.6n de la salud de los trabajadores. 

El incremento de los riesgos de trabajo en México, pla~ 
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rnado en las cifras oftciales, parte del hecho de que no se tornan 

medidas preventivas suficientes, y las que se.toman son inefica

ces, muchas veces se considera como prevenci6n la entrega de im

plementos de protecct6n de uso indfvtdual que protegen al obrero 

del accidente pero no lo previenen, mucho menos lo suprimen. 

En el caso de M~xico, las cifras sobre accidentes de 

trabajo presentan una peculiaridad: las estadfsticas revelan una 

parte de los mismos -los que son notificados al IMSS-, otra par

te considerable es ocultada por los empresarios, con el fin de -

evitar .aumentos en las primas que deben abonarse a la rama de S! 

guros contra accidentes y enfermedades de trabajo: 

"··.Se calcula que por cada 4 accidentes de trabajo que 
1 

los trabajadores revelan a la empresa, uno se envfa al seguro so 

cial y tres son atendidos, bien en el mismo centro de trabajo o

bten derivados a servicios médicos particulares, según su grave

dad". (4) 

El descrito es uno de los muchos mecanismos que se uti

lizan para no manifestar los accidentes al seguro social; otro -

puede ser, el recurrir el pago de primas o "premios"· a los depar 

tarnentos que registren el menor narnero de accidentes, lo cual 

ocasiona que en muchos casos los trabajadores no reporten algu-

nos incidentes, con la finalidad de ganar algunos pesos extras. 
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J' 
Sin embargo, un factor que ha tenido mucho peso y ha s1 

do continuamente uttlizado es el de inculpar o responsabilizar al 

trabajador de la ocurrencia de los accidentes de trabajo, ya que, 

se les proporciona equipos de proteccf6n individual para evitar

los riesgos, el hecho de no usarlos hace recaer la culpa en el -

trabajador. 

"El IMSS distingue los riesgos de trabajo en dos categ! 

rlas: actos inseguros y condiciones peligrosas. Los actos inse

guros serian aquellos en que "la violación de un trabajador a un 

procedimiento generalmente aceptado como seguro permite u ocasi! 

na la ocurrencia del tipo de accidente" ..• Por consiguiente, no

son las condiciones impuestas al trabajador las que causan los -

riesgos de trabajo, sino el propio trabajador": (5) 

Así pues, est~ en las manos del trabajador evitar los -

accidentes de trabajo; el planteamiento oficial al respecto es -

claro, considerado el trabajador en términos aislados e indivi-

duales y no colectivos, s61o el es el responsable o culpable del 

accidente, o de evitarlo. 

Según esta conceptual izaci6n del fenómeno, se trata de

descargar la responsabiltdad del accidente sobre el trabajador y 

su "acto inseguro" quedando relevado el empresario de toda res-

ponsabil idad, así parece ser, que el trabajador, el creador de -

la riqueza social, en un acto masoquista se destrüye en el proc! 
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so productivo, iNada más lejano a la ~ealidad!, sin embargo, re

cordemos aquel famoso ~ogan "Los accidentes no nacen, se hacen". 

Si lo anterior no resulta convincente, las autoridades

mlidtcas del IMSS muestran su "preocupaci6n" y "aconsejan" con re~ 

pecto a los accidentes de trabajo que se incrementaron notable-

mente en el periodo 1974-1980: 

"Resulta interesante reflexionar acerca del costo so- -

cial de este fenómeno". 

"Para este caso, el costo social se define con la suma

de los costos directos más los indirectos originados ambos por -

los accidentes de trabajo". 

Los costos directos también conocidos como costos ase-

gurados, son los pagos por subsidios, indemnizaciones y gastos -

médicos necesarios. 

Los costos indirectos son todos aquellos que perturban

el proceso de producción y que no están asegurados, por ejemplo, 

el tiempo perdido por el trabajador lesionado y por otros traba

jadores, los daños causados a la maquinaria, herramientas y otros 

bienes, perdida de materia prima o producto, perdida de ganan- -

etas provenientes de la productividad del trabajador lesionado,

etc. 
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Se estima que la relación que existe entre costos indi

rectos y costos directos es de cinco a uno. Por lo tanto, para

ejemplificar el costo social calcularemos este para el año de 

1980. En este año cada accidente de trabajo tuvo un costo direc 

to promedio$ 16,420.26 pesos, que multiplicado por el total de

los accidentes de trabajo resulta ser un costo dtrecto total de

aproximadamente $ B,850 millones de pesos y un costo indirecto -

total de $ 44,250 millones de pesos. Por lo tanto, el costo so

cial estimado por accidentes de trabajo para el año de 1980, fue 

de aproximadamente $ 53,100 millones de pesos. 

De lo anterior, resulta obvio que es necesario que los

patrones o empresas dediquen mayores recursos en medidas de hi-

gfene y seguridad laboral. A corto plazo esto implica mayores -

costos, pero a largo plazo se elevarán los niveles de productii! 

dad y se ·incrementar~ el desarrollo integral de los trabajadores. 

También, es responsabilidad del trabajador la previsi6n de los -

accidentes de trabajo por su propia seguridad y la de sus compa

neros, as1 como el bienestar de su familia". (6) 

Tenemos asf, que el costo social se reduce a factores -

estrictamente econ6micos que son necesarios resolver, pues, su -

monto es demasiado elevado, de ahí que se exhorte a empresarios

y trabajadores a poner más de su parte para resolver este probl~ 

ma, s6lo qúe no es as1: 
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"Se podr1a admitir que las empresas cometen errores 

de "calculo econ6mlco" y que serla finalmente más ventajoso para 

ellas (más rentable, más provechoso) in~trumentar horarios, rit 

mos y condiciones de trabajo m4s respetuosos de la salud con me

nores costos. Pero habría que explicar entonces como ellas man

tienen este error ·duraderamente en una época en que la Informa

ción econOmica está lo suficientemente desarrollada como para 

que tales errores sean improbables". 

Quiza la respuesta correcta la de Enrique Rajchenberg -

cuando señala lo siguiente: 

"En otras palabras. Hay que suponer que si bien el tie~ 

po de trabajo perdido a raíz de un accidente disminuye el tiempo 

de valorización, esta disminución est8 compensada por los aho- -

rros en desembolsos que se destinarfan para instrumentar un "per 

fecto" sistema de seguros e' higiene, Desde un punto de vista ec~ 

nómico, las cuentas est<tn bien hechas. De otra manera, no se p~ 

drfa explicar por qué las empresas no utilizan los servicios de

organismos privados que ofrecen asesorfa en materia de preven- -

ci6n". (8) 

Los accidentes de trabajo lesionan gravemente la salud

de la clase trabajadora, pero por desgracia no son lo 11nico, las 

enfermedades del trabajo aportan una cuota de fatalidad que no -

registran cabalmente las cifras oficiales. 
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LAS ENFERMEDADES DE TRABAJO. 

Las enfermedades de trabajo, también llamadas laborales 

u ocupacionales son insignificantes -según las cifras oficiales

en nuestro pais, pues, apenas han representado el 0.4% del total 

de los riesgos de trabajo en el perTodo de 1976 a 1981, disminu

yendo a 0.3% en el año de 1982, lo cual, o bien es absurdo a la

clase obrera mexicana goza de una envidiable salud, de otra man~ 

ra si' las cifras hablaran podrtan decir 1'los muertos que vns ma-

tais gozan de cabal salud". 

Sin embargo, a pesar de ser muy pequeña la cifra regis

trada en las estadfsticas, las enfermedades del trabajo son reco 

nocidas en t~rminos legales, el art1culo 475 de la -~T s~~ala:· ~ 
"Enfermedad de trabajo es todo estado patol 6gico' derivado de ac

cf6n continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el 

trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a 

prestar sus servicios", además precisa en el art1culo 476 "Serln 

considerad~s en todo caso enfermedades de trabajo las consigna-

das en la tabla del artfculo 513". (9) 

Pero lCuáles son las enfermedades de trabajo reconoci-

das?, en terminos de la LFT en el art. 513 se reconoce un total

de once grupos de enfermedades que son: 1) Neumoconiosis y en-

fermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos

y humos de origen, vegetal o mineral. Cuenta con 30 variables;-



206 

2) Enfermedades de las v1as respiratorias, Producidas por inha

lación de gases y vapores. 17 variables¡ 3) Dermatosis. 18 va-

riables; 4) Oftalmopatfas Profesionales. Enfermedades del Apar! 

to ocular producidas por polvos y otros agentes ffsicos, quimi-

cos y biológicos, 16 variables; 5} Intoxicaciones. Enfermedades 

producidas por absorción de polvos, humos, 11quidos, gases o va

pores tóxfcos de origen qufmico, org4nico o inorgánico, por las

vlas respiratorias, digestiva o cutánea, 26 variables¡ 6) Infe~ 

ctones, parasitosis, micosis y virosis. 21 variables; 7) Enfer

medades producidas por el contacto con productos biológicos. 

2 variables¡ 8) Enfermedades producidas por factores mecánicos

Y variaciones de los elementos naturales del medio de trabajo. -

10 variables; 9) Enfermedades producidas por la radiaciones io

nizantes y electromagnéticas (excepto el cáncer) 1 variable con-

7 manifestaciones¡ 10) Cáncer. 4 variables¡ 11) Enfermedades -

Endógenas. Afecciones derivadas de la fatiga industrial, 6 va-

riables. Haciendo un total de 161 variables. (101 

Los articules mencionados en la LFT no toman en cuenta

las relaciones de propiedad, dominación, subordinación y explot! 

ción de los trabajadores, su criterio imperante para definir los 

accidentes y enfermedades no toma en cuenta la intensidad con 

que es explotada la fuerza de trabajo; s6lo da cuenta parcial de 

las enfermedades ocupacionales. Su criterio imperante es el eco 

logicista-biologicista.* 

(*) Este modelo supone la existencia de elementos qufmicos, ffsi 
cos y mecánicos que pueden ser nocivos para los trabajadores. 
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Si en la LFT se encuentran muchas limitantes en el reco 

nocimiento de las enfermedades de trabajo; no son reconocidas 

una serie de enfermedades, como las reumas que afectan a los tr~ 

bajadores de la cerámica, las varices en las personas que perma

necen de pié, las hemorroides en aquellos que estan sentados mu

chas horas al dfa, las alteraciones que provocan las herramien-

tas vibratorias, las afectaciones auditivas provocadas por el 

ruido, (11), etc., que podemos esperar en la pr&ctica médica bu

rocratizada y/o monetarizada, ya bien sea en las instituciones -

de Salud públicas o privadas. 

El art. 504 fracción II de la LFT seílala "Cuando tengan 

a su servicio más de cién trabajadores, establecer una enferme-

rfa, dotada con los medicamentos y material de curación necesa-

rios para la atención médica y quirargica de urgencia". S61o 

que el art. 505 plantea "Los médicos de las empresas serán desii 

nados por los patrones. Los trabajadores podrán oponerse a la -

designación, exponiendo las razones en que se funden". (12). 

Aquf se encuentra una de las trabas iniciales pues el patrón s6-

lo contratará médicos que estén directamente coludidos con la e~ 

presa, obteniendo una mejor remuneración entre menos incapacida

des otorgue, por lo general, esta situación se da de hecho sin -

que los trabajadores o sus sindicatos puedan encontrar la solu-

ción al problema, pues, en caso de lograr el despido del médico

de la fábrtca, la empresa siempre encontrará un sustituto qu~ se 

someta a sus lineamientos, en perjuicio de la salud de los traba 
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jadores, pues, en la gran mayoría de los casos, las funciones -

que se asignan a los m~dicos de las empresas son: el certificar

si el trabajador queda capacitado para reanudar su labor y; eva

luar el grado de incapacidad, 

En nuestro pats hace falta un aparato médico ligado di

rectamente con la prevenci6n de los riesgos de trabaJo, pues has 

ta hoy en d,a el IMSS no interviene en los factores que lo orig! 

nan "Se limita a pagar, a reparar y a cobrar, No limita ni ami

nora el riesgo; en todo caso, aminora las consecuencias del acci 

dente o de la enfermedad porque Indemniza al trabajador y le 

otorga servicios médicos. Desde este punto de vista, el seguro

social es m6s una compañia aseguradora que una instttuci6n pro-

veedora de seguridad social". [13) 

Se considera que la seguridad social se reduce a la ev~ 

luaci6n del grado de incapacidad, al pago de las indemnizaciones, 

etc., lo cual es completamente incorrecto, pues, pagar la indem

nizaci6n no implica seguridad social, prevenci6n de los rtesgos

de trabajo, etc., sino solamente la cuantificaci6n monetaria de

los daños sufridos por el trabajador que a nivel ffsico están 

comprendidos en la Tabla de Valuaci6n de Incapacidades Permanen

tes de la LFT en el articulo 514, presentandose 409 posibles ca

sos de indemnizaci6n, no encontrandose referencias a las afecci! 

nes psfquicas que cotidianamente padecen los trabajadores como -

consecuencia de los ritmos intensivos, mon6tonos y rutinarios 
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del proceso de trabajo, asf como, por los traumas y transtornos

ocasionados por los accidentes de trabajo en los cuales sdlo se

repara el daño físico no siguiendose las consecuencias psfqulcas 

que ocasionan las perdidas de organos o miembros, o bien, su 

afectación permanent~. 

Es evidente, que la fragmentact6n e intensificación del 

ritmo de trabajo -organtzactón taylorista-, produce monotonfa, -

aburrimiento, tensión nerviosa, fatiga crónica, etc,, las que 

consideradas como "malestares" emocionales y enfermedades psfqu! 

cas se multiplican cotidianamente sfn que sean objeto de preven

ción, mucho menos de Indemnización, pues, la aceptación de los -

modelos biologicistas implica el rechazo a las enfermedades psf

quicas puesto que no son medtbles o sujetas a una cuantificación. 

Aunado a lo anterior, recordemos que a diferencia de 

los accidentes de trabajo que suceden en ~l lugar de trabajo y -

en las horas laborales, la enfermedad del trabajo es una conse-

cuencia de muchas horas de trabajo acumuladas, que no se presen

ta en forma repentina y cuyas causas no se investigan, por el 

contrario, en el IMSS, se da la situación de "negar las enferme

dades de trabajo a trav~s de su ignorancia, su regateo sistem~t! 

co y la resistencia tenaz para aceptarlas". (14) 

Si observamos los cuadros, veremos que las enfermedades 

del trabajo representan cantidades infimas, apenas se registra-
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ron oficialmente 1745 casos o expresados de otra manera 3.1 en-

fermedades de trabajo por cada 10,000 trabajadores expuestos a -

riesgos de trabajo, si bien anteriormente sefialamos que esto es

absurdo -por desgracia-, o que los trabajadores mexicanos gozan 

de excelente salud, la cifra puede ser correcta si tomamos en 

cuenta la negativa al reconocimiento de la enfermedad de trabajo 

por el aparato médico oficial (IMSS}, y que entre otras causas -

puede deberse a: La explicaci6n etiol6gica del modelo biologici~ 

ta-ecologicista; falta de preparación de los médicos generales -

con respecto a los diversos .aspectos de la medicina del trabajo; 

el exceso de pacientes atendidos por hora que impide profundizar 

en el origen de las patologfasa falta de una verdadera concien-- · 

cia del problema de parte de los trabajadores de la salud, en 

ftn, otra serte de factores que no abordaremos aquf. 

Las condiciones de seguridad e higtene en nuestro pafs

son bastante deficientes; no hay programas ni mecanismos de pre

vención apropiados; las instituciones de salud -particularmente

el IMSS- no cubren la funci6n que les corresponde, pues, guiadas

por el modelo biologicista-ecologicista no comprenden la natura

leza del fen.ómeno, su concepción les impide comprender la estre

cha relac16n que guardan las condiciones de trabajo y los facto

res socto-econ6micos con las condiciones de salud de los traba-

jadores; la STPS más que observar la vigilancia y aplicación de

la LFT y cumplir con su función preventiva df los rfesgos de tra 

bajo, es un organismo burocrático que las más de las veces se 
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opone a los intereses de los trabajadores y que por su mism·a 

ineficiencia para cubrir adecuadamente que se cumplan las medi-

das de seguridad e higiene industrial -carencia de inspectores -

suficientemente capacitados y en namero suficiente-, releva al -

empresario de la responsabilidad que tiene, afectando m8s a los

trabajadores en lugar de protegerlos; los médicos que siguen te

niendo una concepción biologicista -por la forma en que explican 

la etlologia de las patologtas- y recurren a una práctica clfni

ca individualista y curativa; los sindicatos charros y sus lide

res que no tienen conciencia de la problemática y monetarizan la 

salud de los trabajadores e~ contubernio con la empresa y las au 

toridades federales, etc. 

Los problemas no son pocos, pero a pesar de ello, los -

trabajadores deben tomar conciencia de la importancia que tiene

el contar co_n mejores condici.ones de trabajo que le permitan 

llevar una vida más sana, para lo cual, es necesaria la organiz~ 

ctón y vinculación con los trabajadores de la salud, a fin de di 

señar programas y mecanismos de seguridad y prevención que les -

permitan asumir correctamente su responsabilidad y evitar la de

legación del poder de decisión en instituciones ajenas al con- -

trol obrero. 

Afortunadamente, en nuestro pats, en los altimos años -

se ha dado una creciente sensibilizaci6~ respecto a éste proble

ma, y algunas organtzactones sindicales como la de los electrt--
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cistas y telefonistas, mineros de Altos Hornos, etc,, han efec-

tuado estudios que les han permitido obtener mejores condiciones 

de trabajo, as1 mismo, numerosos investigadores se ocupan de es

ta problemattca. (15) 

Es necesario tener presente que: "Como los cuadros pat! 

lógicos de una sociedad capitalista se modifican con los cambios 

que tntroduce el mismo capitalismo, es importante que los obre-

ros soliciten que la Ley Federal del Trabajo ·se actualice cada -

ano, pero sobre todo considerar que sOlo una organizactOn propia 

de los trabajadores puede garantizar que se implementen los cam

bios necesarios para proteger su salud". (16) 

La organización para lograr la defensa y el mejoramien

to de las condiciones de salud no debe quedar en manos de los 

trabajadores manuales exclusivamente, sino que debe ser una lu-

cha de los trabajadores en conjunto, debe ser una reivindicación 

de la clase trabajadora, en la cual los trabajadores de la salud 

ocupan un lugar importante, pero no prioritario, adem!s, la lu-

cha no debe restringirse exclusivamente al aspecto preventivo de 

la enfermedad del trabajo, sino que deben crearse instancias que 

posibiliten la prevención de los accidentes de trabajo y que lu

chen por obtener mejores condiciones de trabajo, de seguridad e

hi giene que en tan precarias condiciones se encuentran, deben 

fortalecerse -o crearse en caso necesario- las comisiones mixtas 

de seguridad e higiene, tomar conciencia de que, monetarizar la-
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salud es un retroceso en las condiciones de vida del trabajador; 

darle la importancia debida al problema, ya que, obtener mejores 

condiciones de trabajo no es hacerle el juego a la burguesfa, 

sino una manifestaci6n de la lucha de clases, pues, la relaci6n

salud-trabajo debe ser vista como un espacio de la lucha de cla

ses, y no una concesi6n que la burguesfa hace al proletariado, -

en el entendido de que a obreros m4s sanos, m4s intensa explota

ci6n, no es asf como debe verse este fen6meno. 
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