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l. l:Hl\OJHICCION 

!,a situación act11aJ de los p:1íses Latinoamericanos en donde los 

pueblos se avocan por una salida a las crisis locales, y a los 

problemas cotidianos como apremiantes, el planeador toma una 

dimensión poco vista antes, como a~cntc de transformación. 

La dependencia impuesta por los moldes Estadounidenses de pla

neaci6n a los paises latinoamericanos han mostrado en mis de una 

ocasión sus limitaciones, ya que, por un lado, su aparato ,11,noseol6fico 

para ol andlisis de la realidad estd mfis cerca de sus intereses 

que de uno verdadera conceptualización de la misma, y, por otro, 

debido a q11c cstns ·escuelas no handesarrollmlo unn visi6n crf.ticn 

de la reaUda<l Jos planeadores J.ocales de los diferentes sistemas 

no han forjado unn capacidad crítica y de est.udi.o que permita e~ 

tahlccer marcos tc6ricos que conduzcan a una conceptualizaci6n 

cstrictn y objetiva de lo rcnli<lad soclol en que se desenvuelven. 



? 

El prcst'lltt" tr:1tl;1jo intc·11t:1 d:1r ;1lgu11os l'll'lilcntos tc6ricos a 

una lllll'V•I ~'.l'ilL'l';1c ión ,\l' p 1 :111e;1dorc:s que se avoque por una es cu~ 

l a d e p 1 :i n '~a Lº i ií n e· o H h :1 s es e i en t í f i e a ~; , o r i e 11 t ;¡el a a e 11 e o n t r a r 

una 111etodologi;1 que con! leve una ohjct.iv:i conceptual i.zaci6n del 

objeto que se dese;1 planificar. Con:;ideramos que es necesario 

supernr la incrci;1 acnd6mica presente en estudios de una plane.<!_ 

ció11, la cual hace énf;1sis en el ;.inCtl is.is del sujeto que plan.!:_ 

ficu relegando a un segundo plano c.! del objeto que se desea 

plani.fi.car p:1ra tr~1nsCormur. Esto ha siclo el resultuclo de una 

vis.ión l'rrónea de los procesos sociocco1161:Jicos y políticos, en 

donde se les considera, tanto a la empresa, como al estado lati 

noa111ericano, resultudo c!c] libre alhedrí.o de ln voluntad humana 

haciendo caso omiso de las condiciones objetivas donde se pre

sentan. 

El é11f~1sis puesto :1! planificador miis que :1 1:1 conceptualización 

del ohjoto que se quiere planificar es una carocteristica de 

!ns diferentes escuelas fonnadorns de los planeaclores latinoam! 

riconos. Esta característica no relfejn otra cosa que ínter! 

ses t~les como el muntener relaciones económicas que garanticen 

la dependencia económica, política y cultural de nuestros paises. 

Es por esto que se hace necesario el establecimiento ele una me

todología capaz ele incorporar elementos que conlleven a una obj! 

tivu conceptualización del objeto a planificar para establecer 

los marcos reales donde se debe desenvolver la planeaci6n lati-

noamcric.nna. 
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Se <lobo ;111otar que el tr:1h:1jo quC' se presenta tiene un marcado 

cariíclcr tc6rico, lo qu<' obcdcL·L' ;1 una con.~idcración de princ~~ 

pi.o y de fondo. Por un 1 :ido, una conccpc i ón inminentemente 

cmpirist:1 de la planlíicución de los sistemas socinlos ha ~>ido 

el resultado de los mdltiples fracasos de la misma en los inten 

tos de plunificnci6n y transformación de los sistemns sociales, 

o de lo" subsistemas que forman la totalidad social, tales como 

transporte, cducac;ión, industria, etc., Por otro lado, se de 

bo estar consciente de que dicha posición es 6til en problemas 

que por su cariícter, l u solución es viable a través de los méto 

dos cmplricos o t~cnicas formuladas en la investigación de ºP! 

raciones, por ejemplo, pero sufro de limitaciones serias en la 

soluci611 de sistemas más complejos. 

Se esta seguro que el desarrollo de una metodología que provea 

los fundamentos pura una conceptualización cercana a la realidad 

de los objetos o sistemas que se desean planear es una de las 

turcas necesarias en la teoría de la planeaci6n. Tambi6n se 

está consciente de la necesidad de ln formalización de los mar

cos fe6ricos, pero se cree que es una labor supeditada a la de 

conccptualiznr los sistemas. 

El proceso de conocimiento de la realidad que se define a tra 

v6s de lu presente tesis es el hipot6tico-deductivo. Este pro

ceso ha sido tradicionnlmente utilizado en las ciencias naturales, 

pero en el presente trabajo se 

investigaciones sociales. 

propone utilizarlo en las 



El proceso inicialmente considera ·el establecimiento de un 

marco de leyes (marco teórico de referencia), el cual provee 

las leyes científicas que explican determinados fenómenos de 

la realidad. El científico al enfrentarse a un problema, 

elabora hipótesis a partir de las leyes que provee un marco 

teórico y busca explicar fenómenos. Con los elementos pro-

vistos por el marco ele leyes, debe encontrar una nuevas leyes 

o explicaciones la~ cuales pueden o no ser congruentes con las 

de marco do referencia. Cuando existe contradicción entre el 

marco teórico y las leyes encontradas, es posible que se refo! 

mule o deseche el marco de leyes; cuando no existe contradic

ción, se reafirman las leyes de las que partió. 

Existen otros enfoques, sin embargo desde nuestro punto de 

vista obedecen a marcados intereses por ocultar la realidad, 

su verdadero desarrollo y su devenir; intereses con los 

cuales se pierde todo el carácter real de la planificación e~ 

mo la dnica vía por la cual el hombre pierde determinación 

de la realidad y gana voluntad sobre su producto. 

El objetivo de la tesis es dar pautas para el establecimiento 

de una metodologla que estructure de una manera objetiva los 

problemas y su solución. 

Es importante precisar que la metodologla que aquf se desarro

lla no es algo acabado pues deberá perfeccionarse a medida 
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que se trnbajc con ello en ln prfictica. Por esto, lo present! 

tia no tiene el car[Íctcr de dcfini ti vo e illmutnble, sino que 

significa un modesto esfuerzo por proporcionar una herramienta 

metodológica al planeador parn la conceptualización y solución 

de sus problemas dentro de una realidad dada. 

Las mentes eminentemente empíricas o que conceptualizan la pl! 

neación en el nivel de lo aparencinl, pueden ver el trabajo 

presente como impr5ctico, o poco eficaz en la solución de los 

problemas urgentes. Precisamente esta prfictica de la planif! 

cación la ha llevado a perder su utilidad en la realidad. La 

base de la planeeci6n y su efectividad depende del conocimien 

to que el planeador tenga de la realidad, El conocimiento cm 

pírico es parcializado y su prBctica, por ende, tambi6n lo es. 

La planeación subsiste no por su pr5ctica, pues su actividad 

no ha sido la mfis afortunada, no por el espiritu de la misma, 

sino por la manera que se ha creido debe operar. Su prfictica 

ha sfdo estrecha, cuando en realidad tiene la potencialidad 

de proveer e.le.me.n.to.b .1>uó.i.c.ie.n.te..1> pa.1ta. .1>upe.11.cvt los problemas 

de los países atrasados. 

La presente tesis se mueve entre dos polos de la planeaci6n; 

el primer polo es el marcado por las tendencias norteamerica

nas que planean normativa y tecnocr6ticamente (autores tales 

como Ackoff, Ozbekan, Etzioni, etc), en donde no reconocen 

elementos de determinaci6n del objeto sobre el sujeto y 
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nclcm(ts este se co1ic.ihc piirci:1liwdo, n otro po]o es Lrazado 13 iniciado 

por C¡¡r!.is ~.;1t:u:;, q11iL'it prnpo11c cnriqucn~r la teoría de sistcnws con el 

matcri:illsi::n dia.léct.ico e hi;;tórú:o. Este último :1utor sin cmbar¡io no 

llc¡~a :1 pr('c.is:1r, dlindc ní en que mu¡¡¡ento clo la planeación, <lebo <le ir el 

marco teórico y conccptu:il que provee la visión del 111undo materialista. 

Entro ww tcnde11c.i a y ot 1':1, ;;e encuentran dos autores. Uno es Pctcr Checland, 

quien supera l:Js corrientes pr:imerns yn que propone algunas catep,orfos que in-

tentnn organiznr ln diversiclacl o el mur1clo que se aprecia a través de los senti-

dos y que el sujeto .lo utiliza cotidianamente, y propone separar el estudio de 

lo social (sistemas suaves), del natural ·(sistemas duros). El otro es Ovsei 

Gelman quien propone una manera de construir el objeto de estudio por medio de 

ln función que asigne el planeador a sus sistema. Su riqueza estriba en la di-

visión del proceso de conclucción en sistenk'l conducente y objeto conducido. 

El presente trabajo retoma elementos pr:incipalmcnte, de Checkland, Gelman y Ma-

tus, pero no como ur1a simple suma de éstos, sino trotando ele ubicar sus aporta-

ciones en una rnetodologfo general, donde tomen su lugur y sirvan paru el plon-

teamiento y solución ele problemas. 

En la tesis se construye el objeto de estudio para el transporte con las cate· 

gorÍas y leyes ele la econrnr.ía política que expresnn la totalidad social. Esta 

construcción del objeto de estudio es premisa fundamental para ubicar los pro

blemas de la particularidad del transporte tales como la sebiuridad social. 

Este trabajo tiene sus bases en el docwnento "Investigación básica en el trans-

porte" realizado por Euric¡uc Díaz Mora y Diego Fajardo Fajardo, en el afio de 

1984 en el Instituto de Ingeniería, U'lAM. La tesis es 1ma elaboración más afi'

nada del trabjo mencionado, donde se dan nuevos desarrollos teóricos y .aportes 

a la teoría de la planeación. 



II. EL PROCESO DE CONDUCC TON 

Varios autores, en especial Ovsei Gelman 1,muestran que el pro-

ceso de conducción tiene dos elementos: el sistema conducente 

y el ohjeto conducido (sistema ohjeto conducido). 

El sistema con<lucente 2 tiene uno actividad conciente, realizada 

para lograr un objetivo, esto es, conducir Ja reali<lRd hacia un 

estado diferente al que posee ahora, o mantenerla en uno igual 

al que tiene. Este actividud es privativ~por supuesto, del 

1 Cfr. Ovseí Gelman; Papel de la planeación en el proceso de conducción. Te
sis de Maestrfa de Gonzalo Negroe P&rez, UNAM, División de Estudios de 
Posg rada, Facultad de 1 ngen i erf a, Méx i ca, 19ÜO, Se anexa resumen en apend 1 ce. 

2 El sistema conducente tiene cuatro subsistemas: Planeación, Toma de decisio
nes, Información y Ejecución, donde el subsistema fundamental es el de to
ma de decisiones y el de Planeación es un subsistema de apoyo para la de
cisión. 
Ibídem, p.22 



8 

sujeto (sistema conJucentc) quien rcalizn unu actividad prictico-

11t i1 itari:1:~ (¡(' 1:1 rcul id:1d en que se mueve, prtictica que no es 

lu (mica cl:imcnsión de ucti.vidacl del hombre, pues realiza una ac-

t.i.vldad .intc.lcctual tc;1dicntl' a la explicación y transformación 

de lo cotidiJno-utilitario. 

El objeto conducido (sistema objeto conducido) esta constituido 

por los diferente~ sistemas de la sociedaJ. El objeto conducido 

es heterogéneo y complejo, no :.e presenta aislado y simple, sino 

que consti tu)'e un sistema forméHlo por subsistemas y al mismo 

tiempo es parte de su suprasistema. El objeto conducido es din! 

mico, esto es, histórico, lo que uwnenta su complejidad4. 

Dl plano en que hasta ahora se ha movido la plancaci6n 5 consiste, 

en hacer mfis importantes los elementos del sujeto planeador so-

¡-Se entiende.Ta actividad cotidiana de los individuos, en el mundo del tráfi
co y de la manipulación, de las representaciones comunes, de los fenómenos 
externos en donde se mueven los hombres en su acontecer diario. 

4 Ovsei Gelman, Op. Cit. p.64 
s Esta planeaclón es entendida como un proceso Gnico, que se Inicia con la pr~ 

posición de ideales, objetivos y metas, hasta la toma de decisión y ejecu
ción de los planes. La diferencia de ésta planeaclón, con los enfoques de 
plane.ación presentados en la tesis, consiste en que no estií integrada a unpr_2 
ceso de conducción, en donde se def lne en general un conducente y un objeto 
a p 1 anear. 
Por otro lado, aunque la planeación como proceso único, Involucra tanto los 
movimientos del sujeto (conocimiento, decisión, ejecución), como los del ob
jeto (realidad), los coloca en un mismo proceso (sin conducente ni objeto a 
planear) y en un todo sin determinación de un movimiento sobre otro, es de· 
cir, el objeto no condiciona la acción del sujeto o no coloca fronteras a 
sus intenciones. Sin embargo, O. Gelman al dividir el proceso de conducción 
en sistema conducente y sistema objeto conducido, rompe por un lado con és
tas escuelas de planeación y queda atado por otro, pues la real !dad (sistema 
objeto concJuclclo) sirve como verificación de su aprehensión te6ríca (laques~ 
lo hace en la apariencia) y no como determinación (que solo e:> posible recon,2_ 

cerla, cuando se aprehende la realidad en la esencia). 
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brc el objeto o rcnlidad que se n'quicrc planear. La prioridad 

del sujt't:o se 111a11ifiest:1 cuando se llevan cabo ln implantnci6n 

del plan, yn que Gstc trans[ormu la renli<lnd, transformación que 

d1'pcn1k íinir:1 y C"Xrlusiva111c11t:e de la voluntad (el Lleber ser) del 

pl anP.ador, 

Las csc111'l:1s Latinoamericanas de planenci6n se han movido al rit 

mo de las escuela~ Estadouni<lcnscs 0, las cuales se desarrollan en 

un¡1 <limcnsl6n diferente y con unn perspectiva bien definida: la 

reproducción y ma11tenimiento <le una renli<lnd socinl, no perrni-

tiendo una transformación real que proporcione una dinámica dife 

rente a la que posee su sociedad o sistema social. Las transfor 

maciones pennitidas son las que, por el contrario, refuerzan el 

si!;tcma so¡_·ial, nunquc la realidad requiera de un cambio tnrns-

ccndental. Cuando en los paises latinoamericanos se trabaja la 

plancaci6n con este perspectiva, se presenta una contradicción: 

por un lado, los planeadores se ven imposibilitados de proponer 

o ·11ev:1r :1 c;1ho tr;rnsformacioncs que impacten la estructura eco-

nómico social de dcpcndcncin y atraso en favor de un plan que 

trnns·rorme y supere las desventajas económicas; y por otro, las 

escuelas de p1anenci6n no desarrollan una octividad planificad~ 

ra de transformuci6n real de la sociedud. 

6 Escuelas tales como CEPAL (Comisión Económica para América Latina) y el 
ILPES (Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social), que 
planifican normativa y tecnocráticamente, sin buscar una transformación 
real de los sistemas sociales. Estas escuelas estan constltufdas por todas 
aquel las teorfas que ven la realidad parcial izada, esto es, teorfas que dan 
la prioridad al sujeto y desconocen la necesidad de una verdadera conceptua 
llzación del objeto. • -
O, Gelman al dividir el proceso de conducción en sistema conducP.nte (sujeto) 
Y objeto conducido da un paso adelante, dejando atrás la postura enteramente 
f~rJet¡va. SJn embargo, la construcción de su obJeto conducido se hace uni
te ;~:b~j~~a e las causas por las cuales se Inició la elaboración del pre-

\ 
l 
1 
' ¡ 
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No Sl' dcsl':I pJ;111tC';1r con lo ;interior, que' l<1s escuelas latinoa-

mcric;in;is no tengan cl:irll el papd que dcscmpefia su actividad 

planificadora, sino que la crítica va en el sentido de que son 

los plane:1don's ;ic·t1wles los que de algun¡¡ mnnera Jo ignoran. 

Un;i vez planteados los argumentos de la conducción en Celman, 

se define en forma muy general lo que será el proceso de conduc 

ci6n de la present.·c t.csis: 

1. La apropiaci6n de la ren!idad objeto de estudio por parte 

d l . 1 7 e SUJeto concucente . 

2. Uno vez el sujeto conducente o planeador se apropia de la 

realidad en s11 esencia o causas Gltimas, define las catego-

rias y vorinhles que caroctbrizan su sistema en la totali-

dnd social. Con esto inicia su proceso de ploneación, pr_!.. 

mPro con un diagnóstico de los problemas actuales y futuros 

dol sistemn (cscennrios, pronóstico, etc.) en donde se en-

cunntrnn la definición de fines, objetivos, y metas, y 

dcspu6s In tomn de decisiones y Ju ejecución del plan, para 

transformar la realidad. 

El sujeto conducente se debe entender como el planeador, quien es el coor
dinador de la conducción y la transformación del sistema social. 
Los subsistemas del sistema conducente son coordinados por el planeador. 
La acción fundamental del planeador es la planeación y su propósito final 
es la transformación, la que logra a través de Ja toma de decisión y eje
cución. El sistema conducente en Gelman, no tiene ldeologfa, es ahistó
rico y no tiene determinación por el objeto. 
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:L La dcci.si6n y ejecución del p1;111 1 se c·nticn<le como la tran_:;_ 

formación <le la rca!idad,Jc1 l'Uiil ~'s controlncla por el pla

neador de acuerdo a 1 :is ros i h i l idadcs <l:Hl:1s por la propia 

realidarl )' no cxclusiV:Hl'.'nt:c ele su va.Juntad. En la trans-

for111aci611 de la realidad, 1•erifica la ericac.ia del análisis 

<le l:1s condiciones reales a lns que se enfrent::i; en este 

momento confronta su tenrla con 1Jpr6ctic~ de la transforma-

c.ión, confonn:Jnclncn un proceso crítico s11s as pi raciones 

(voluntad), reflejadas en su;iroccso de planeación y la prlÍS'._ 

tic.a o realidad. 

La planeuci6n en la 6poca actual toma mayor vigencia, ya que 

juega dos papeles importantes: como agente de transformación de 

los s.iste111as que planea v como un :1gt'nte cnntrol:nlor de dicho 

cambio, esto es, un proceso de cambio controlado. 

El enfoque del proceso de conduccl6n planteado, presenta por un 

ludo, la necesidad de mostrar al sujeto conducente, no sólo ·con 

una serie ele subsistemas en su sistema conducente, tales como 

ln to·ma de decisión, planeaci6n, información y ejecución, que 

se toman como herramientas suficientes y necesarias para la co~ 

ducci6n y transformación del objeto (tal como lo plantean las 

escuelas norteamericanas), si no por el contrario, el enfoque 

muestra la necesidad de tener en cuenta sobre qui6n y cómo recae 

dicha acción consciente ele planeaci6n, esto es, el objeto. Y por 

e1 otro lado, la manera como el planeador debe de apropiarse de 
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la renlidad objeto <le cst·udio para co110ccrl:1 y llevar a cabo 

su transíormaci6n. 

L:l proceso de conducc.ión qtH' se plantea, coincide con el de 

O. Gclman, cuando muestra dos elementos, el sujeto conducente 

o planeaLlor (p:irte del sistema conducente) y el ohjcto que se 

desea pla11t'ar. Pero n di fcrcncia del rle O. Colman, el sujeto 

conducente o planeador, tiene lo caractetistica de estar ubic! 

do históricamente, con una vjsión del mundo y una determinada 

prdctica social (lntclcctuul, obrero, capitalista). La visión 

del mundo se manifiesta en todas la~ actividades de la vida in-

tclectual y colectiva. La concepción del mundo, visión del 

mundo o ideología* tiene diferentes grados cualitativos que 

corresponden a determinadas capas sociales: en la parte más 

elaborada de la visión del mundo se encuentra, la Filosofía. 

Es en 6ste nivel, que el sujeto conducente se mueve. A. Gramsci 

sefiala : "El filósofo profesional o técnico no solo piensa con 

mayor lógica, con mayor coherencia, con mayor espíritu sistem! 

tico que los demfis hombres, sino que además conoce toda la his 

tori; del pensamiento, es decir, sabe determinar el sentido del 

desarrollo que el pensamiento ha tenido hasta él y se halla en 

condiciones de retomar los problemas desde el punto en que ha

llan, luego de haber sufrido el máximo de tentativas de solución, 

etc."~ 

*Ver pie de pigina No. 53 

6 Antonio Gramsci, citado por Hugues Porte! l 1, Gramscl A. y El Bloque Hlstó 
rico. Pag. 20, Edit, Siglo XXI, M¡xico, 1905. 
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La filosofTu como piedra nngular de Ja idcolog:ía 9 se manifics 

ta en el sujeto o pl:rnrador c~n In forma de concebir sus planes 

paro ln transformnci6n de ln realidad. 

lil sujeto conducente o planeador, actua con un determinado pr~ 

yccto o p!;in 011 la real idud 1.1 objeto que pl'titcnde planear., Hn 

este sentido, el plnneador puede asumir dos posiciones: la pr! 

ra consiste en pc:nsar que la rc;ll idud social depende solame~ 

tu de su vol.untad <le transformación, de un grupo o clase social 

y de los intereses de la misma. Con esta perspectiva traza sus 

planes y con ellos desea transformar la realidad a su albedrío. 

Es de notar, que aunque en este perspectiva de planeación, la 

realidad sólo se ve como el objeto donde cae la acción del pla 

neador y su resultudo es el mantenimiento o transformación de 

la misma, de nlgunn manera, so piensa en la limitación de la 

reolldnd en el proceso do trnnsformaci6n, Es por esto que pla~ 

tea el "ideal" como algo inalcnnzahle a través de una transfor-

maci6n. La transformación planteada en esta orientación, es 

aquella que no da al traste con lns condiciones actuales: un 

ejeniplo clfisico es ln plancación normativa y tecnocrática de 

CEPAL 0 ILPES. 

9 lbidem, p. 20 
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La otra posici611 que puede asumir el plnnendor, es la planteada 

en el presente trabajo, El sujeto conducente o planeador, debe 

conocer la realidad en su intimidad, en sus dltimas causas, V! 

le decir, en su C:~l'ncia, a través tlcJ método y metodología cie!!_ 

tícia, pues es la realidad misma, la objetividad, la que pro-

vee lus elementos de transformación y las limitaciones de la 

misma, ya que no solo la transformación depende de un ejercicio 

mental del pla11ead.or o <le su deseo. Es por esta raz6n que el 

primer elemento de la co11ducci6n es la apropiaci6n del objeto 

por el sujeto, Esto apropiación no solamente debe entenderse 

en los aspectos externos de la realidad (empírica y aparcnciules) 

sino en las causas Qltimas (esencia) en donde está su explicación. 

La plnneaci6o depende del conocimiento de la realidad, conoci-

miento que se logra a trav6s de la metodología y método cientí 

fico 10 . (ver definici6n en el pie <le pagina no, SO). 

10 El método y metodología científica, se entenderá en la perspectiva mate 
riallsta-dialéctica, es decir, el de esencia y apariencia, que se deflñe 
y expone más adelante. En Ja actualidad, la perspectiva clentfflca se 
lntérpreta bajo otras concepciones del mundo. En este sentido se plantea 
que el método y metodología de la ciencia depende de la visl6n del mundo, 
de la ideología del planeador, como seiiala Gramscl; "hasta la ciencia es 
parte de la superestructura y forma una categoría hlst6tlca". El mate· 
rial lsmo dialéctico en general establece que las visiones del mundo que 
no aceptan en su concepci6n de la ciencia, conceptos como esencia y apa 
riencla, son concepciones empírica o positivistas, -
lbidem, p. 19 



15 

Este conocimiento se cnticnclc como la a11ropinci6n que hnce el 

sujeto Je lii realidad, creando una imn11.en o rc1irescntnci.6n (r~ 

1Ho(iucción) de Jn realidad en su pensamiento, <le las categorías 

lJll(' guían su movimiento (r('lacio1ws), desarrollo y devenir, para 

lograr transformarla; en este sentido retomarnos otra vez a 

t:rnmsci que dice: "el movi.m.iento de 1'1 historia <lcpencle de la 

conciencia que tal o cunL grnpo tiene de l11s posibl'lidades de acdón 

y dn lucha que ll' .son p~Hmiti<las por las condiciones objetivas 

dados; unn vez rcconocidJs las concllcioncs materiales de su 

acción -como medio- el grupo socinl se vuelve libre para trans 

formarlos, en medio ele libcrtnJ, en instrumento para crear una 

nueva formn <.'tico-polft:ica, en origen de nuevas i.niciativas 1111 • 

El conocimiento, se entiende como el paso de lo objetivo a lo 

subjetivo. La ciencia en estos tErminos, es una subjetividad 

objetivada, dn<lo que el hombre se apropia <le la realidad, y de. 

los elementos (creando cotcgorins) que cree son los que mejor 

explican un hecho ya son socinl o neturn1 12 ; con los elementos 

cscogiJos (vnriables y categorías), explica el hecho, y en tanto 

no sc.<lemuestrc mediante otros elementos que se puede explicar 

mejor el fenómeno, estas categorías tendrfin validez objetiva, 

11 Gramsci, citado por Hugues Porte! 1 i, op. cit. p.54 

1 2 La realidad objetivamente es diversa. El sujeto que observa la real !dad 
encuentra en ella diversos elementos de los que se apropia para expl Icar
ia. Este movimiento es del sujeto y por lo tanto subjetivo. 



.. 

16 

sin depen<ler dc>l individuo, ~FUPO o clase socinl que le abordo 

para expl i.c:arl o; así r.omo 1 o pl ;1ntc;t Cramsci: la objetividad 

se entiende> como aquella realidad que es verificada por todos 

los !1omhres, que es in<lepcndiente de todo punto de vista, ye 

sen meramente pnrti.culnr o de grupo 13 . 

El objeto a planear, al igual que el sujeto planeador tiene 

carncter1sticns particulares pero detenminanted en el proceso 

de conducción. Generalmente, las escuelas de orientación Est! 

dounidensc confieren ln misma importancia a estos dos elementos 

de la con<lucci6n 14
• En el presente trabajo, se muestra la impar 

tanela de lu determinación del objeto sohre la acci6n de plane! 

ci6n del sujeto conducente. En este sentido, el presente traba 

jo muestra ln necesidad de dos cosas: 

a) La consideración de un m6todo y metodología científica 

para el estudio del objeto a planear, que muestre la 

neces.ida<l de encontrar categorías y variables relevantes 

del mismo; asl como tambi6n, mostrar la importancia 

de considerar el desarrollo de estas mismas a trav6s de 

un proceso hist6rico y 

13 Antonio Gramsci, Introducción a la Filosofía de la praxis, pag. 49, 
Premia editora, Mixlco, 1901. 

1 ~ En este enfoque se encuentran por ejemplo las escuelas de planeación que 
se han derivado del concepto de racionalidad; algunos de sus representan 
tes son, March y Simon (1950), Ackoff (1970), Braybrooke y Lindbloom (1970) 
y Etzioni (1975). 
Cfr, Jorge El izondo, Algunos enfoques de planeación, UNAM, Instituto de 
Ingeniería, publicación no. 431, Mixico, 1980. 
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b) La i.mportancia de mosrr;1r la dc•.ú•11111.i11ac.i611 del objeto 

a planear, sobre el pnice~;o de conducción y por ende 

sobre el pl:1neador o sujt'to conducente (sistema condu 

centc) en cada uno de los sistemas que clcsea transfor 

mar. 

A partir de estos dos elementos, y dada lo fnlta de considera

ción del segundo, se quiere aclarar el por qu~ la plancaci6n 

se ha <lesnrrollodo con una carga ele frustoción a trav6s de los 

anos en lo prftctico plnnificadora latinoamericana. El descono 

cimiento Jo Ja roallducl, objeto do estudio, hu hecho tomar 

acciones al plencaclor que se encuentro lejos de sus posibilid! 

des reales. Estos fracasos se atribuyen o lo irracionalidad 

del sistema gubernamental, la falta de disciplina en ·los tra-

bnjadorcs; estos argumento~ se desmoronan con un verdadero 

estudio de lu realidad que debemos planear. 

Por ejemplo, en labios ele muchos planeadores, se oye comentar 

que"tal plun o pollticu no se llev6 a caho por la irracionalidad 

del Estado. Lu pregunta que se antoja, es lno serfi la causa, 

el andlisis parcializado del objeto al que se desea planear? 

No se quiere plantear que el presente trabajo sea el promotor 

de esta verdad de acuno, sino que se solidariza con esta cfitica 

hecha aAteriormente por otros autores, por ejemplo por 
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l r· 
Carlos r.Jatus ·', el cuul trnt:1 <lt' dcsnrrol lar una metodología 

que so a ce rquc miis n l obj cto que se Jo son planear y tranformar 

esto es, dnr llna metodología que intente mejorar las posihili-

dados de trabajo y de transformuci6n de las condiciones objet! 

vas que existen en una socictlad dacla. 

Una vez reconocido lo necesidad de apropinrse del objeto a pl~ 

near, ,apropioción·rp.1e en el presente trabajo se entiende como 

lo construcción del objeto de estudio y estudio del objeto, que 

se presenta como una perspectiva del conocimiento de la realidad 

(necesidad prioritaria de la plancnci6n), el planeador esta en 

disposici6n de comenzar un proceso <le planeaci6n para trnnsfo~ 

mar Ja realidad. Lu construcción del objeto de estudio y su 

estudio, para el sistema social que se quiere planear, propor-

15 11 Sostendrcmos Ja tesis de que la planificación econom1ca debe redefinir 
se tanto en su concepción como en sus técnicas y que el camino para r~ 
definirla exige: a) construir el edificio de una teoría general de la 
acción política de clases, donde la planificación política y el plan 
político constituyen un buen ejemplo de la más general de las teorías 
sobre decisiones sociales, b) que la planificación económica deben aban 
donar su concepción puramente normativa para adentrarse en el campo de
la estrategia y tácticas de acción incorporándose críticamente a la co 
rriente del pensamiento cibernético y de la teoría general de sistemas, 
y c) que de las teénicas de planificación política, desde el momento 
que la planificación económica es solo un aspecto, si bien muy importa.!l 
te de la planificación política existen fuertes relaciones entre 
ambas". 
Carlos Matus, Planificación de situaciones, FCE, México, 1980, p. 19, 
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ciona tanto las cntegorí:as, como también las variables 16 , datos 

irnporu1ntcs ¡wrn entr;1r u el primer paso de 11na planeaci6n, el 

diagnóstico, q11e se entiende como la determinación de los pro-

hlcmas actuales y futuros del sistema. Con este perfil, la pl!!_ 

nención es una actividad o proceso intelectual, basada en el co 

nacimiento objetivo <le la realidad, actividad que conlleva a la 

transformación de la misma. 

La presente tesis muestra como construir el objeto de estudio y 

el estudio del mismo, u través de la metodología y m6todo cien-

tifico, lo que conlleva u que en el mismo objeto de estudio, se 

elaboren hipótesis que son explicaci6n del sistema social que 

se desea conocer pura transformar. 

Se propone asl, una metodologla para la construcci6n del objeto 

de estudio. Lu metodologíu es unu síntesis entre el materialis-

mo dial6ctico e hist6rico (que maneja categorías) y sistemas, 

como visión del mundo que manejn elementos empíricos, aparencia-

les o vnriablcs. 

l & Las categorfas para la visi6n del mundo sistémico en las ciencias socia
les, cumplen principalmente el papel de elementos clasificatorios del unl 
verso a estudiar; más que preceptos teóricos, son operativos para dlvldlF 
y subdividir la unidad o problema a estudiar. En este sentido son lnstru 
mentes de anál lsis de la real !dad fenoménica. En el materialismo dialéc':' 
tico las categorías, además de cumplir la función de guías taxonómicas o 
claslf icadoras, son puntos de referencia teóricos, derivados de conceptos 
teóricos más generales y que tienen, hasta el momento de su selección, va 
lidez universa!. Lns categorías hacen parte de un concepto el cual expre 
sa la esencia, la total ldad. Por ejemplo, modo de producción es un con-
cepto y sus categorías son clase social, capitalismo de estado, etc.; sus 
variables son problaci6n econ6micamente activa, volumen de producción, 
etc. 
Cfr. Francisco Gomezjara y Nicolás Pérez R. Diseño de la lnvestigaci-On 
Social, p. 20-53, Editorial Distribuciones Fontamara, México, 1984. 

,,1. 
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Es import¡¡ntü ;1clar:1r, d<'sdt' L'stl· momento, que l~: vlsión del mun 

do sistó111ico y su principio (ver pie de p.ígillo no. 45) se mueve 

en dos t°L' r r L' 11 o ~ . l: J p r i rn L' ro es l' J d e 1 n s e i e !le i a" na t u r u 1 es , en 

donde lo:; 111:1rct1s tc'óriL«J5 de' leyes PSt;1n bíc•n definidos (físicu, 

qufmicu, etc.). Al trubujor el principio <le sistemas en este te 

rrcno, el nnfilisis no se queda en lo empírico, pues las leyes prQ 

porcionadas por lus ciencias naturales, no tienen exclusivamente 

este carftcter (existen leyes empiricus como la de Boyle y Mariotte, 

~ que muestra lo relaci6n prcsi6n-volumen), por lo tanto, sus con! 

trucciones, se mueven ul nivel de la esencin, de la explicaci6n 

~··'t 

profundo del fenómeno, de lus cuusas Otlimas por las cuales se 

generan, mueven y desarrollan los fenómenos naturales. 

Cuando sistemus trabaja en el nivel <le lns ciencias sociales, 

sus representantes (Chekland, Ackoff, Gelman, etc.), al no 

aceptar leyes genernlcs o de la totalidad social, es decir, un 

marco teórico de leyes de la sociedad, sus trabajos se quedan 

"1 a nivel de lo empírico (apariencia). Dada, esta limitación, y 

en base al isomorfismo (semejanzas estructurales entre dos fen6 

menos, ciencias, cte.), los sistémicos que trabajan en los siste 

mas sociales, han transladado, los avances logrados en los siste 

mus físicos o naturales, a la explicaci6n de la sociedad. Asf 

por ejemplo, conceptos y propiedades de las leyes de la termodi 

námica como entropfo (desorden, e incremento del mismo, en el 

sistema) o conceptos surgidos de Jos sistemas biológicos como 

home6stasis (mecanismo de autorregulaci6n y equilibrio), inten

tan explicar fenómenos sociales, tonto en las organizaciones , 
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(empresas), como cnda uno de los sistemas de la sociedad. Es 

tos conceptos colocados en lo so~inl, solo pueden explicar al 

gunas manifestaciones del fen6meno social, pero no cubre todo 

su espectro, es decir, toda su complejidad, por lo que se tie 

nen que encontrar las propias leyes de la sociedad que sí 

cumplan con la exigencia de explicar la totalidad social; es 

decir, lo que es esencial, totalizante en las ciencias natura 

les, se hace parc~al, unitario y empfrico cuando se trabaja 

en las ciencias sociales. 

En el presente trabajo, cuando se hable de sistemas se debe de 

entender, la corriente de sistemas que trabaja en las ciencias 

sociales. 

Dados los lineamientos generales del trabajo, es decir, crit! 

cas a las escuelas de planeaci6n, el proceso de conducci6n en 

Gelman, lo que se entiende en el presente trabajo como condu~ 

ci6n, se plantea en Jos puntos Jl.1 y II.2 algunas considera

ciones generales de la necesidad del estudio científico de la 

realMad social y de los sistemas que la integran. 



II.1 NECESIDAD DEL MllTODO Y METODOLOGIA CIENTIFICA PARA LA CONSTRUC

CION DEL OBJETO DE ESTUDIO EN EL PROCESO DE CONDUCCION 

La realidad se presenta al hombre en su actividad cotidiana o 

practico utilitaria do una manera complejo, en donde los ele-

mentos que se mueven en ella han sido producto de una práctica 

hist6rica determinada del mismo. Pero el individuo se mueve 

cotidianamente en esta realidad en un "ambiente de supuesta i!}_ 

t.imiaad, confianza y famíliaridad" 17, dando origen a una serie 

de representaciones intuitivas de la realidad y ''elabora todo 

un sistema correlativo de conceptos con el que fija y capta el 

aspecto fenoménico de la realidad" 18, y con los que "explica" 

las diversas situaciones que aparecen en su acontencer diario. 

17 Karel Koslk. Dlal~ctlca de lo concreto. p. 26, Editorial Grljalbo, M~xl 
co' 1581. 

18 lbldem, p. 26 
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l.;1 n•nlid;1tl ls<>1·i;1l,p11r>st·n q111.' Jos sistc111ns :;on en sí mismo 

un hecho oconómico-soci;tl), se prese11t;1 corno un conjw1to de hed1os ante el in-

dividuo y este los ohscrva parn,comprenderlos. Pero entender 

d fenómeno (que se presenta ya no como hechos aislados, sino 

como algo cspccinl, esto es, relaciones entre los diferentes 

hechos) y ademds someterlo a Ja voluntad humana, requiere ya 

no de esas representaciones <le primero instancia, intuitivas 

o <le "sentimiento" (dicho popular mexicano), sino de un esfue.!:_ 

zo (estudio profundo) para alcanzar las causas que rigen el fe 

n6mcno en cuesti6~. 

El esfuerzo mencionado no es de por si al libre albedrío, pues 

requerirla de cantidad de trahajo, el cual sería a veces inne-

cesario. El mencionado esfuerzo requiere de una orientación 

metodol 6gic;1, q1w nos t levará a conocer el fenómeno en su inte 

rior, El conocimiento de la "intimidad"del fenómeno, es premi

sa indispensahle para la transformación del mismo. Así, el c~ 

nacimiento del sistemo 19 y su función en el ámbito social, en 

19 En la total !dad social se encuentra una serle de sistemas,(se entlen· 
de en la tesis como división social del trabajo), donde cada uno tle· 
ne una estructura, función y relación con esa totalidad. Sistemas 
también se entiende en el presente trabajo como una visión del mundo, 
le cual es definida más expl ícltamente por Ackoff en su 1 ibro "Redi
señando el futuro" de la siguiente manera: "Un sistema es un conjun
to de dos o más elmentos interrelacionados de cualquier especle11 • 

Seguidamente Ackoff planta algunas de sus caracterfstlcas tales como: 
1. El comportamiento de cada elemento del conjunto tiene efectos so
bre las proplcades del conjunto tomado como un todo. 2. Las propie
dades y comportamiento de cada elemento, y la forma en que afectan 
al todo, dependen de las propiedades y comportamiento al menos de 
otro elemento del conjunto. En consecuencia, no hay parte alguna que 
tenga un efecto independiente en el todo y cada una está afectada al 
menos por alguna otra parte. 3, Cada subgrupo posible de elementos 
del conjunto tiene las dos primeras propiedades: cada uno tiene un 
efecto no Independiente en el total. En consecuencia, no se puede 
descomponer el total en subconjuntos independientes. No se puede 
dividir un sistema en subsistemas Independientes. 4. Un sistema es 
más que la suma de sus partes. 

Russell Ackoff, RedlseRando·el futuro, p. 16, Editorial Limusa, México, 
1981 
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Jn tot11lidnd !:óocial, es evento .i,nc!-ispensnble para su planea-

ci6n y trnnsformnci6n. 

Dentro de la orientaci6n metodológica se encuentra lo que se 

ha llamado la construcci6n del objeto de estudio, el cual se 

entiende como ln ap~~henS~6n de la realidad, en el plano de 

los conceptos o en el plano te6rico, os decir, se debe recons 

truir idealmente, en el pensamiento el esquema de desarrollo¡ 

de lo realidad, un esquema en que cualquier objeto aislado ha

lle su lugar y su explicaci6n y no limitarse a configurar un 

mosaico de aspectos y propiedades dispares 20 Asf también en 

la reconstrucci6n de la realidad en el plano de los concepto~ 

la realidad transformada, existe uno unilateralidad, es decir, 

"aisla algunos aspectos de la realidad como esenciales mientras 
21 deja o un lado, por el momento, o otros La tendencia a se 

parar lo esencial de lo secundario, va ligada a la percepci6n 

de la real idud como un todo y "constituye el fondo inevitable 

de cada acci6n 22 . Esta consideraci6n primordial, no se ha es 

capa~o o los representantes de los sistemas como Checkland 23 

20 Glno ~ongo, Manual de Economía Política, p. 18, Editorial Comunlcaci6n, 
Madrid, 1972. 

21 Karel Kosik, op. cit. p.31 

22 
lbldem 

23 
Checkland toma para la construcción del objeto de estudio, lo que deno
mina CATWOE, en donde estos son los elementos fundamentales para el 
sistema. Los elementos son: consumer-(comunidad), actor-(actores), 
transformatlon-(procesos de transformación), weltanchaugn-(vlslón del 
mundo), environment-(medlo ambiente). Owner-(propietarlo). Estas ca
tegorTas, son las que organizan la real !dad y expresan la total !dad. 
Crf.Peter Checkland, Systems Thinklng, Systems Practlce. p. 161-191, 
editorial John WI ley & Sons, Great Britaln, 1985. 
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y Gclmnn, que reconocen en el nsnecto gnoseol6gico (teoría del 

conocimiento), la construcción, por un lado del objeto de est~ 

dio como premisa indispensable para la conducción y transform! 

ci6n de los sistemas, y por otro, la necesidad de la separación 

de esa realidad sistémica en dos momentos, lo necesario y se

cundario. Por ejemplo Ackoff 24 en la construcción del objeto 

de estudio considera los siguientes elementos: 

a) Voriables controlables: elementos constituyentes del 

~~ sis tema . 

··,'i 

b) Variables no controlables: el medio ambiente. 

25 En Celman , la construcción del objeto se hace por medio del 

establecimi.ento de una función en donde el conducente define lo necesario 

y posteriormente y como resultado de lo imterior, determina la estructura, a 

lo que le llama descomposición funcional; una vez reconstruida conceptualmente 

la realidad, define dos elementos de prioridad: el objeto con-

ducid~ y el conducente, en donde el primero es la realidad y 

el segundo, lo conducente. Ozbekan 26 , por su parte considera dos 

24 Notas del curso de Planeaci6n Prospectiva. Arturo fuentes Zen6n, D!vis!6n 
de estudios de posgrado de la Facultad de lngenierfa, UNAM, 1905. 

25 Ovsei Gelman, op. cit, p.9 

26 Arturo Fuentes Zenon, op. cit. 
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niveles. Un primor nive1 ele ord,en es el impuesto a través del 

pensamiento y .lenguaje, y un segundo orden que es imagen, en 

términos de algunos pariímetros y variables. Por último nos 

~· 7 referimos a S:ichs~ , que Jwce t!ist i11ci6n entre las propiedades 

ambientales escnciulcs y las no esenciales, en donde una propi! 

dad del ambiente es esencial pura el objeto focal, cuando es 

necesaria para el funcionamiento de este objeto. 

Con los ejemplos anteriores se deja claro que es necesario to 

mar un punto de partida o lo que se ha do llamar Metodología 

Científica para la construcci6n del objeto a estudiar. Este 

hecho es confirmado por Schumpete:r, quien plantea que "la el~ 

boraci6n de una visi6n g.lobal de la realidad precede siempre 

1 ".l. . d l h 1 • ' 28 A í . a anu 1s1s e os ocios emp1r1cos s , en sistemas este 

hecho es palpable, pues se parte del supuesto de que la totali 

dad es un sistema, compuesto por subsistemas, lo que constitu 

ye su morco de referencia. 

Este principio, por supuesto que no pertenece a las series de 

representaciones intuitivas planteadas al principio del prese~ 

te capitulo (p. 22 ),sino por el contrario a una extensi6n de 

la· conclusi6n (abstracci6n) de Bertalanffy de sus estudios bi~ 

16gicos, a la sociedad, estudios que llevan implícito un car&cter 

27 Ibídem. 

20 Schumpeter, citado por Glno Longo. op. cit. p. 32-33 
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empirista ínductivo 29 . /\sí, los ,si~tómicos se abocan a buscar 

sistemas en la rcalid:id, con algun:is guias metodológicas como 

las mostradas en Ackoff, Gclman y otros. 

Es necesario entonce~, tener una visión clara de la realidad 

a tratur, paru lograr manipular los aspectos relevantes de !sta 

y transformarla. 

El proceso de conducción lleva implicito esta condición, en 

donde lu transformación del sistema se lleva a cabo definien 

do tanto los objetivos del objeto de estudio, a~i como las es 

trategias, polfticas y metas necesarias para llevar a cabo la 

transformación de la realidad que estamos enfrentando. Es muy 

importante recalcar que es primordial tener claro el objetivo, 

función, o "síntesis1130 del sistema que se quiere transformar, 

29 Es importante anotar que el mismo Bertanlaffy menciona que el método 
que había uitl izado para Investigar sistemas era empírico-intuitivo, 

~ es decir, que tomaba a los sistemas reales-zool6gicos, flsio16gicos, etc. 
como los encontraba y establecía afirmaciones sobre las regularidades que 
en ellos había observado. De esta manera se puede entender el alto valor 
que le concedía a los isomorfismos. 
Ludl9ing von Bertalanffy, "General System theory: A critica] review in 
system behvior. John Beishon y Geott Peters (ed) the open Universlty 
Press. Harper and Row, publ ishers, Londres, 1972. 

30 Resumen central de todas las dispersas actividades de cada uno de los 
elementos, esto es, la actividad central que gufa las actividades 
dispersas de cada una de las partes del objeto de estudio. Esta sfntesis 
en sistemas se hace en la apariencia y no trasciende en busca de la esen 
cia o generalidad, tal como lo concibe el método materialista dialéctico":" 
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pues tener claro este elemento ~os permite influirlo, y para 

una mayor influencia, entonces se requiere un mayor conocimien 

to de su función, usi como de su estructura. 



,;¡ Il. 2 ACERCA DE LOS ASPECTOS CIENTIFICOS PARA LA CONSTRUCCION 

DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El reclamo de Culos Matus en su libro ''Planificación de Situa-

cienes", en el que plantea: "es curioso que tan poca gente se ha 

ya preguntado sobre los fundamentos epistemológicos de la plan! 

ficaci6n econ6mica1131 , es retomado en el presente trabajo y se 

considera que es precisamente por ahí, por donde se debe iniciar 

cualquier investigación que tenga como objeto el conocimiento y 

transformación de los sistemas u objetos de estudio de interes 

para un planificador. Los aspectos de la teoría científica de 

conocimiento no sólo ha sido reclamado por el autor citado sino 

de todos aquellos que han visto en la planeación32 , una manera 

31 Carlos Matus, op. cit. p.15 
3 ~ Planeaci6n=planlflcacíón. La diferencia promovida entre estos dos térml 

nos, obedece más a razones de carácter Ideológico, de conveniencia, que
ª un argumento real. 
La planeaci6n o planifícaciór. que se hace referencia en la tesis es de 
caracter socíoeconómlco, ya que estos términos son utilizados también P!!. 
ra denotar otras actividades que ímpl lquen procesos de organlzacf6n. 
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de solventar y sobrepasar 1u crisis en que se han movido por 

años los países llamados subdesarrollados. 

Sin embargo, muchos de estos intentos de pla11ificaci6n, han si-

do desmentidos por la prdctica, ya que precisamente su aparato 

conceptual y gnoseol6gico no ha obedecido a la realidad concre

ta donde se han pretendido instrumentar. Se pens6 inicialmente 

como t6cnlcas o recetas que podrian soslayar lus desventajas ce~ 

nómicas y subdesarrollo de los países; pero las técnicas no con-

templaban importantes aspectos sociales y el análisis de los mi! 

mos en la implantación de un proyecto. Es neGesario recalcar 

que Ju planeación es de cardcter exclusivamente social, y que 

los sistemas que pretenden planear y transformar, tiene una inc! 

ciencia vertical sobre lo económico y social. Matus vuelve sobre 

el asunto y señala acertadamente: "En nuestros países, la plani

ficación surgió como una técnica o un método, no como una teoría 

rigurosa 1133 • El aspecto técnico, mostró la posibilidad de trab!!_ 

jar la más diversas ramas o disciplinas del conocimiento, funda

mentalmente ingenierós y economistas, que se preocupaban esen

cialmente por el manejo de la técnica mds que por los resultados 

de ellas en la práctica. Es decir, se pens6 que el buen manejo 

técnico era premisa indispensable para el correcto funcionamien

de la realidad, de acuerdo al plan técnico establecido. Por eso 

Matus vuelve sobre el asunto y dice: la planeación ... , se difun-. 

di6 rápidamente, se practica mal, sobre vive a medias y se re-

33 Carlos Matus, op, cit. p. 28. 
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pliega en los dltimos unos con unn curgu de frustración 34 Pe 

ro lo manifestado é•ntcriormcntc,' no es motivo ele desánimo para 

el que pretende seguir el camino de la planeaci6n y cree que 

el l u es garantí a su f i e i en te ¡rn rn 1 ogra r transformaciones que con 

lleven a un desarrollo ec¡L1ilibnclo de Latinoamerica. Por el con-

trurio, entendiendo que unn ciencio solo se construye en el in-

tercambio tc6rico-pr5ctico con la realidad y asumiendo una acti-

tud científica-cr.ítica, es posible mostrar la utilidad en la prá~ 

tica de sus planteomientos y todo lo anterior es solamente, al d~ 

cir de Matus'', pruebas suficientes de que es necesario formular 

una teoría de la planificación capaz de superar sus limitationes1135 • 

Se agregarla, es necesario tomar con sentido crítico los aportes 

de las teorías expuestas hastn ahora, no con el finimo de tirar 

por el suelo sus planteamientos, sino de reubicarlos en teorfas 

que tomen en cuenta aspectos importantes que le han faltado y 

que son reclamo como se dijo antes, no s6lo de Matus, sino de to 

dos los interesados de mostrar que sí es válida la planeaci6n, 

corno una soluci6n para el atraso Latinoamericano. 

llist~rica y actualmente la ciencia se ha movido en campos que 

van desde las corrientes empiristas vulgares (al estilo qacon) y 

racionalistas con elementos Kantianos, hasta escuelas que hacen 

un planteamiento crítico de estas dos corrientes del pensamiento, 

reacornodando sus elementos en un marco amplio, para construir 

así, un proceso del conocimiento que supera· a los anteriores plan 

teamientos. En las dos primeras escuela:.; mencionadas primaba cual 

34 '·I b i d~m, p. 26 
35 lbidem, p.25 
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quiera de estos dos aspectos: el empirismo, actualmente posi tJ_ 

vismo, el objeto o hecho, al que se enfrenta el observador, y 

que deberá ser manipulado por 6ste, pero sin intervenir con jui 

cios s0bre el1a, es decir, 1os posi ti.vistas, suponen "que la 

realidad es tanto más real cuanto más completamente sea desalo-

jado de ella el sujeto1136 El resultado de la aplicación de e_s_ 

ta visión en las diferentes corrientes de la ciencia se manifie! 

ta en el hecho, de ~ue solo se quedaron en el manejo de varia

bles superficiales sin llegar, como lo hace el trabajo científi-

co, a manejar variables correspondientes a hechos que no se rnani 

fiestan directamente al observador. En la planeación se reflejó 

en los trabajos que tenían corno marco teórico las tendencias de 

la economías empirista y que dió como resultado, "una teoría que 

se mueve en el plano de las apariencias de las cosas, y su falta 

de rigor científico y estrechez de miras les impide siquiera in

tuir lo que está mis allá de la simplicidad casi insultante de 

sus propociones 1137 Las corrientes racionalistas también hicie

ron su aparición en el terreno de la planeación sustentadas por 

las teorías subjetivas de la economía, en donde se partían de h! 

pótesi~ que se consideraban ciertas, o como lo plantea Sunkel

Paz, este método consiste en deducir leyes económicas a partir 

de supuesto a priori, o sea supuestos ahistóricos y atribuidos 

en forma ad hoc a la conducta humana 1138 • Los elementos a-priori 

estaban desligados de la realidad y solo tenían Validez en la de 

ducción. 

~ Karel Kosik, op. cit. p,37. 
37 Carlos Matus, op. cit. p,28, 
30 Osvaldo Sun Kel y Pedro Paz, El desarrollo Latinoamericano y la Teorfa del 

Desarrollo. P. 86., Siglo XXI, México 1984. 
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A manera de conclusión, la plancación bajo estas dos escuelas 

del pensnmicnto, solo di6 prioridad en general a la conciencia 

del planificador, aunque negasen lo contrario los empiristas, 

pero la sola intención de escoger el hecho que se va a estudiar 

y definir los elementos que caracterizan el mismo, la concep

ción teórico n lu que recurre para ubitarlo, en la selección de 

técnicas para acoplar la información empírica, en la interpret! 

ci6n de los datos, en la forfua como utiliza los resultados de 

sus investigaciones, supone un elemento de la conciencia (ideo-

logía). 

Así, ambas escuelas partiendo de leyes y propiedades real~s de 

la actividad de la conciencia, colocan a ésta en la base de la 

explicaci6n del proceso del conocimiento. 

A esta manera de analizar la realidad, se contraponen las escu! 

las del pensamiento que no ven la base del conocimiento y la 

transformación real de los sistemas en la conciencia, sino por 

el contrario, en la realidad, en la actividad práctica utilita-

• ria del hombre de los elementos de la sociedad y en el trabajo 

cienfífico para explicación de la misma. 

En resumen la plancaci6n es la conjunción de teoría (sujeto) y 

práctica (objeto). 
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Las tendencias actuales de pensamiento sistfimico, sobre todo 
;,9 1 

lns mis avanzadas reconocen dos momentos en la investigación 

de lo realidad, sobre todo aquellos que tienen que ver con los 

sistemas suaves al e.lec ir de Checkland 40 . Estos dos momentos 

5on identificados, por un lado con el objeto, o realidad como 

elemento tangible, y por otro, el sujeto que pretende conocer 

lo realidad paro transfonnarla. El poder asumir una actitud 

transformadora de·la realidad, requiere una "manera" especial, 

al que se le ha llamado: Nó~odo y ~etodologfa de la ciencia. 

Lo planteado anteriormente, en relación a las escuelas de ten-

dencia, por un lado, empiristas o positivista, en las que se 

separa al objeto corno elemento decisivo en el conocimiento, y, 

39 El trabajo de Ovsef Gelman y P. Checkland,se.presentan como los más avan 
zados de la visión del mundo sistémica. Lo avanzado de los presentes es': 
tudlos, se plantea en base a la perspectiva dialéctica-materialista, y ma 
terial ismo histórico, que se considera tiene las leyes objetivadas de las 
ciencias sociales. Estas leyes, a pesar de considerarse objetivadas, 
cuando entran en el proceso de Investigación como marco teórico o leyes 
clentff icas en lo social, se consideran hipótesis, de las cuales se parte 
para formular nuevas hipótesis del hecho o fenómeno social que se enfren
ta el investigador. Esta consideración, que es 1 lamado proceso hipotéti
co-deductivo, es garantTa para no dogmatizar las leyes y siempre estas vi 
gllantes de su vigencia dado que son base de expl icaclón de nuevos fenóm~ 
nos', SI la ley o leyes que se toman de referencia, no pueden explicar un 
nuevo fenómeno, debe de servir como base para P.1 establecimiento de otra 
ley de mayor generalidad, de lo contrario, debe de ser reemplazada por 
utra ley. De otro lado, al considerar los estudios de Checkland y Gelman 
como avanzados, se debe entender, que son estudios que partiendo de otros 
preliminares (empíricos y racionalistas) han tomado en cuenta sus elemen
tos, pero no como una simple reunión de ellos, sino que los han superado, 
para proponer una nueva manera de enfrentar la realidad. En este orden 
de Ideas, lo avanzado reune todas o al menos gran parte de las concepcio
nes anteriores, Al decir de Marx, la anatomía del hombre es la clave pa
ra anatomía del momo. 
Marx, Introducción general para la crítica de la economfa política, cita
do por Ruy-Mauro Marinl, en Dial&ctica de la Dependencia, p.15, Ediciones 
Era, México, 1986. 

~·Peter Checkland, op. cit. 
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por otro, rucionulista, en donde al sujeto se le atribuye esta 

misma cualidad, lns corrientes n~tuales de sistemas reconocen 

estos dos elementos, ohjeto (realidad) y sujeto, en el proceso 

del conocimiento del ohjeto, ul cual se tiene que transformar. 

La renli<lnd, pnru ser modificada debe ser aprehendida por el s~ 

jeto en un plano que le permita ver los elementos determinantes 

de la misma. Estq mnnera de conocer el objeto requiere del prQ 

cesu científico, cuyo fin central, es encontrar las leyes que 

rigen los fen6menos u objeto <le estudio. 

La realidn<l, como plantea Karcl Kosik, en su libro "La Dialécti_ 

ca de lo concreto'', no se presenta originalmente al hombre en 

forma de objeto de intuición, de análisis y comprensión teórica, 

sino que se presenta como el campo en que ejerce su actividad 

prdctico sensible y sobre cuya base surge la intuici6n pr§ctica 

inmediata de la realidad 41 . En la relaci6n prictico-utilitaria 

con las cosas, en el cual la realidad se manifiesta como un mun 

do de medios, fines, instrumentos, exigencias y esfuerzos para 

satis"facerlu, el individuo crea sus propias representaciones 42 

La necesidad del individuo de transformar la realidad hace que 

pase, de esas representaciones, a conocer lo que gobierna y de-

sarrolla la realidad a la que se enfrenta. El mundo y las dife

rentes partes que le componen, tienen una ligazón que se descu

bre a través de la lógica; es decir, una estructura y una rela

ción entre las diferentes partes de la misma. 

41 Karel Kos ik, op. cit. p.15 
,
4 2 Ibídem, p.26 
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Estos elementos de estructura, relación, función, leyes (esen

cia), se presentan no de una manera directa al sujeto. Es ne

cesario entonces, ubicarse en un plano de mns generalidad que 

la utilizuci611 Je los elementos dispersos y unitarios del mun

do real; es decir, el mundo en el nivel de la prfictica cotidi! 

na de las cosas, se muestra separado, disperso y sin aparente 

conexión lógica y para comprender y conocer el fenómeno se re

quiere captarlo r ubicar los elementos en un esquema armónico 

donde se puedan apreciar las relaciones de cada parte que se 

muestra aparentemente dispersa. Sin embargo se pueden establ! 

cer de una manera empírica las relaciones y partes de la real! 

dad que se observe pero sin llegar a establecer firmemente las 

causas que hacen posible que los elementos de esa realidad se 

dispongan así y no de otra manera. Este esfuerzo por ubicar 

los cosas debe ser guiado por la ciencia y su mótodo, como se 

anotó anteriormente. 

Para llegar a establecer el inicio de una teoría de la planea

ción, es necesario reunir al actual principio de sistemas otros 

elementos validos en el conocimiento de la realidad social. Es 

por ello que se establecerfi un debate entre sistemas y el mate 

realismo diul6ctico y materialismo histórico. 

La discusión que se llevará a cabo desembocará en una síritesis 

metodolói;rica necesaria para la construcción del objeta de estudio 

y mostrar la necesidad de la reubicación de los elementos del. 

principlo de sistemas en la teoría materialista dialéctica e 

histórica. 
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III. HACIA UN DEBATE CUYO INTERESES ES CONJUNTAR VISIONES DEL 

MUNDO 

Categorías tales como abstracto, concreto, esencia, apariencia, 

cte., se munejen en el transcurso del presente capitulo, ya 

que constituyen el marco conceptual, cuando se aborda el probl! 

ma del m~todo y metodología de la ciencia, particularmente las 

sociales. 

Se treta de establecer, la conjunción de dos visiones del mundo 

con el objeto de aprehender la realidad en una forma objetiva 

y poder enfrentar los problemas que por su naturaleza son 

complejos, características de los sistemas suaves o sociales43 . 

Checkland, creador de la categoría sistemas suaves, entiende a estos 
sistemas, como los sistemas de actividad humana, para diferenciarlos de 
los sistemas naturales o duros, los cuales tienen metas definidas. Para 
Checkland, las metas en los sistemas suaves o sociales son oscuras. Se 
toma la categoría en el presente trabajo, porque se considera un avance 
el hecho de separar la manera de Investigar los fenómenos sociales, de 
la manera de investigar los fenómenos en las ciencias naturales. 
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Es necesario cstahlecer los conct'ptos y cate!•orfos constituyen· 

tes de la metodología y m6todo de la ciencia. Unu perspectiva 

cientifica es lo aportado por In concepción que diferencia en-

tre lo que se percibe del hecho y lo que explica al mismo, vién 

dese el sujeto en lo necesidad de hacer un esfuerzo paro encon-

trur el elemento explicativo del hecho o los hechos en que se 

interesa. Esta visión de la realidad es aportada a la ciencia 

por el método mutcriolistu diol6ctico (método marxista) 44 . 

Esta visi6n de la ciencia, se contrasta con el principio de Si! 
45 temas , con el fin de constituir un cuerpo te6rico-metodol6gico 

,, 5 

Marx dice en el Capital: Toda ciencia estaría demás.si la forma de mani
festarse las cosas y la esencia de éstas, co1ncldlecen directamente. 
Cfr. Marx, El Capital, citado por Gino Longo, op. cit. p.124. 

Cuando se trata con la visión del mundo sistémico, en sus exponentes no 
existe un concenso sobre la categoría que defina a sistemas ya sea como 
método, metodología, principio, etc. Checkland, lo plantea como princi
pio de método o una metadiscipl ina. En la presente tesis, se tratara co 
mo un principio de la visión del mundo sistémico, en el cual la real !dad 
es una totalidad que se integra por partes, que se relacionan por medio 
de un obj~tlvo comunal sistema o totalidad. 
Segdn Checkland, sistemas es una materia que puede hablar acerca de otras 
mñterlas. No es una disciplina que pueda ser puesta en el mismo conjun
to de las otras, sino una metadisclpl ina cuya materia sujeto puede ser 
aplicada dentro de, virtualmente cualquier otra disciplina. Sistemas pa
ra Checkland,no es un método; sino un conjunto de principios de método, 
los cuales en alguna situación tienen que ser reducidos a método, unlca
mente apropiado pñra una situación particular. Si el pensamiento de sis
temas suaves se reduce a un método (o una tecnica), Checkland cree que fa-
1 lará, porque elimina la var!edad multlfacetlca que se encuentra en la 
vida rea 1. 
Aunque el concepto visión del mundo es ambicioso para sistemas, se debe 
de entender en la perspectiva que tienen sus representantes de querer 
poseer, una manera particular de apropiarse de la realidad a través de 
leyes encontradas en sus objetos de estudio. El principio de sistemas o 
principio de la visión del mundo sistémica, es el Instrumento operador 
por el cual, se tratan de encontrar las leyes generales que rigen la na 
turaleza, la sociedad y el pensamiento. Visión del mundo y prlnclplo,
forman una visión propia de la realidad. 
Cfr. Peter Checkland, op. cit. 
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capuz de d:1r un conocimiento mfi& completo y profundo de la re! 

lidud, usí mismo com0 su formalizaci6n, siendo éstos, princi~ 

pios do trnnsformnci6n de la misma. 

La necesidad de In combinación de estas dos visiones del mundo, 

sistemas con el Matcrinlismo Dial6ctico y Materialismo Hist6r! 

co ha sido el resultado de las dcficicncius que presenta cada 

uno de ellos en la práctica o en la solución de problemas con-

cretas. 
. ·, 46 

Así por ejemplo, la' visión del mundo y el método marxista 

tiene un excelente instrumental teórico para acercarse a la 

problemática social, esto es, la manera como analiza y plantea 

las interrelaciones sociales, llega a explicar problemas o a 

plantear problemas que Sistemas, con su aparato teórico no pu! 

de o le es dificultoso, perdiendo objetividad 47 . Todo lo ante 

rior fue de alguno manera referido en los primeras páginas de 

la presente tesis (ver el pie de pAgina no.JS). Por otro lado a 

los análisis marxistas le falta lo que le sobra a sistemas, 

aplicaci6n p:dctica o la resolución de problemas concretos que 

tien~n los sistemas que componen el conjunto social y cuyos 

47 

El conocimiento arranca de lo concreto material y se obtiene primern 
un producto abstracto. Luego el pensamiento va componiendo los:sencillo 
abstractos iniciales hasta conseguir Mce.nd.i.endo , concretos de pensa
mientos. 
Marx, Grundrisse de 1057-1656, p. 20-33, Editorial, Siglo XXI, editores 
México, 1982 

Lo planteado aquí, se aclara más adelante. puede decirse, que el prlncJ_ 
pio de sistemas al quedarse en ln apariencia, no consigue proveer a su 
visión del mundo leyes de la , .. iedad que rigen el movimiento (relaclo 
nes)' desarrollo y devenir de 1' totalidad social' las cuales son nece 
sarias conocer para la transfor111ación de la misma. Lo anterior, lei lmpl 
de plantear Jos problemas de la realidad con objetividad, lo que es posi 
ble a travls de la existencia de un marco teórico de leyes. -
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marcos do rcforoncin han sido de~nrrollados a través de técni 

cas, modelos, en las disciplin;1s de Investigaci6n de Operaci~ 

nes, Simulación, etc., pero que de alguna manera se han qued! 

do cortas por falta de unu conceptualización de los problemas 

de forma más cercana a ln rcalidad 48 . 

En los apartados 111.1 y 111.2 se muestran caracteristicas g! 

nerales de la visión del mundo sist6mico y materislista. con 

el fin de dar nl lector un pdnorama general de sus aspectos 

- teóricos, 

El principio de sistemas al quedarse en la apariencia, en lo empfrlco, 
toda su visl6n del mundo la realiza a través de manejar variables; asf 
su trabajo destaca en esta dimensión de la realidad¡ pero es parcializa 
do, pues al no considerar las leyes que rigen los fenómenos sociales, -
sino las leyes empfrlcas, aparenclales o unitarias, con estas leyes no 
logra explicar la realidad Integral como totalidad, sino porciones de 
esta: es decir, no logra establecer a través de una ley la expllcac16n 
de varios elementos que estan en lo diverso de la apariencia, de lo 
empfrico. 



III.1 LA VISION DEL MUNDO MATERIALISTA DIALECTICO E HISTORICO 

Las tesis centrales d~l materialismo dialéctico e histórico pue

den expresarse en los siguientes términos: 

1. Todos los fenómenos de la realidad social se encuentran 

en relación de dependencia mutuas, La realidad es un to

do interrelacionado y no un conjunto de cosas y procesos 

aislados, separados unos de otros. Esta tesis ofrece la 

posibilidad de llegar a conocer las causas de los fenóme

nos. La realidad se presenta de una manera muy compleja 

y dentro de la multitud de causas posibles de los fenóme

nos, es necesario llegar a conocer las causas determinan

tes y condicionantes de los mismos. Además, es importan

te tener en cuenta que los efectos repercuten en las 

causas de diversa manera y con distinta intensidad, y 19s 

efectos a su vez se convierten en causas de otros fenó-

menos. 
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2, La realidad se encuentra en permanente movimiento, cambio, 

transformación. rora llegar n una comprensión profunda de 

las causas de los fenómenos debe partirse de la tesis de que 

éstos no son estáticos sino que en ellos se presentan conti

nuos cambios en diversos direcciones. La realidad es, por 

tanto, un proceso y no un conjunto de cosas acabadas por lo 

que ·el conocimiento sobre ella es también un proceso en el 

cual se consolidan verdades relativas y cuyo encadenamiento 

permite alcanzar un conqcimiento más profundo y objetivo de 

la realidad. 

3, Los cambios, las transformaciones que aparecen en la reali

dad son cambios objetivos cuya fuente es la cont4adlccl6n ln 

teAna que se presenta en los procesos sociales y no son re

sultado de fuerzas suprasensibles o de disposiciones subjet! 

vas (emociones, deseos, etc.). En otras palabras, el motor 

del desarrollo se debe a la existencia de polos antagónicos 

que se encuentran en unidad relativa y en lucha permanente 

(por ejemplo, las clases sociales). 

4. Los elementos y procesos de la estructura social tienen dif~ 

rente jerarquía o influencia para el surgimiento, desarrollo 

y transformación de los procesos sociales, por lo que puede 

iniciarse el estudio de la realidad social a partir de cual

quier elemento. 
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5, La roHlidu<l se presenta a diferentes niveles, Nuestra expe-

ricncia sensihlc capta solnm0nte los aspectos externos de 

los objetos y procesos. Los elementos y relaciones internas, 

o sea, lu esencia, con los cuales se establecen leyes y teo-

rías para explicar los fen6menos de la realidad social s6lo 

es posible conocerlos recurriendo al pensamiento obstracto. 

Marx decía "toda ciencia estaría de mlí.s si la forma de mani-

festarse las cosos y la esencia de éstas coincidiesen direc-

tamente". 

····• 6, La p!tdc..t-lc.a -00c.-lat, concreta, es la base del conocimiento, y 

.. 

el criterio de verdad de nuestras representaciones te6ricas 

así como la Onica forma de transformar el mundo. Sobre el 

primer punto, Mao expresa lo siguiente: "No puede haber cono

c.imiento al margen de la práctica" ("Sobre la práctica"); re~ 

pecto al segundo punto, Marx se1ialn que "el problema de si al 

pensamiento se le puede atribuir una verdad objetiva no es un 

problema te6rico, sino un problema p1t«c.tlc.o; es en la prácti

ca donde el hombre demuestra la realidad y el poderío, la te

rr.enalidad de su pensamiento" (Te•l~ ~abite Feuelf.ba.c.h); en 

cuanto al tercero, el mismo Marx señala más que .lnte1tp1te.ta.Ji. 

de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de 

t1tan•601tma.1tlo" llbld) a través de la práctica*. 

* Cfr. RaQl Rojas Soriano, Gufa para realizar investigaciones sociales, tex
tos universitarios, UNAM, México, 1981 • 



III,2 LA VISION DEL MUNDO SISTBMICO Y SU PRINCIPIO* 

Durante el presente siglo, y en especial después de la Segunda 

Guerra Mundial, han emergido ciertas disciplinas que suelen 

usocinrsc o ugruporse bajo titulas tules como ''enfoque de si! 

temas", "inveRtigación de sistemas", "pensamiento sistémico" 

o simplemente "sistemas". 

Entre dichas disciplinas han adquirido una mayor popularidad 

las siguientes: 

Andlisis de sistemas 

Cihernfitica 

i\ Este apartado es tomado del libro: "Planeaci6n y Sistemas" (tftulo ten
tativo), el cual está siendo preparado por el M. en 1. Arturo Fuentes 
Zenon, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingenie 
rfa, UNAM; quién me lo facilitó para colocarlo en la presente tesis. -
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Dinfimica de sistemas y otras técnicas de simulación 

Ingeniería de Sistemas 

lnvcstigaci6n de Op0rnciones. 

Sistemas Sociot6cnicos 

Teoría General de Sistemas 

Teorías ele la Información, 10omunicaci6n y Control 

Aunque el total dd disciplinas es muy superior en varias de 

ellas se dan a su vez suhcorrientes. 

Surgen así de manera un tanto natural, interrogantes como ¿cuál 

es mas importante?, ¿son variantes de un mismo asunto?, ¿cuál 

engloba a cufil?, ¿qué relaci6n guardan?, etc. 

Lo anterior no tendría mayor importancia si. como contrapartida se 

contase en la literatura con una explicación adecuada, pero e! 

to no sucede. Lo usual es que no se mencione nada" al respecto 

que se plantee como un hecho curioso o bien, que los autores 

hablen de tal diversidad de disciplinas como una muestra de la 

enorme influencia que han adquirido los sistemas y con ello 

dar mayor realce a su trabajo. 

Adicionalmente, en gran parte de los casos solo se manejan no

ciones muy generales y hnsta nebulosas, como por ejemplo: "co~ 

templar el todo como un conjunto de elementos interrelacionados", 

"el todo es mtis que la suma de las partes", "es una manera de 

ver las cosas", etc. 
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Las investigaciones sistémicas s~ plantean como una respuesta 

u la :insuficienciu de la tradición científi.ca para abordar pr~ 

blemas complejos, ya que la misma ha sido dominada por el ideal 

de explicar los fen6mcnos de una mu~era reduccionista y meca

nicista. 

Reduccionista, porque cuando se pretende alcanzar la explica

ción de un todo se procede a fragmentarlo, huscar la compre~ 

si6n de las partes y agregar'cl conocimiento parcial para en

tender tal todo, 

Mecanicistn, dado que dicho ensamblaje se apoya en relaciones 

causa-efecto (generalmente lineales y de dos variables) c6mo 

si se tratase de mdquinas. 

Esta postura congnoscitiva se ha fortalecido por ofrecer mej~ 

res oportunidades para la experimentación y con ello hacer 

ciencia, teniendo una Amplia difusi6n en los mis diversos 

campo.~ del conocimiento (física, química, biología, medicina, 

ingeniería, psicología, sociología, etc.), siendo innegables 

los grandes avances que por esta via se han alcanzado y que to 

davfa estan por alcanzarse. 

Sin emhargo, los fenómenos complejos no pueden ser llevados 

hasta elementos dltimos y relaciones causales, ya que su compor 

tamiento está míis alla de la simple suma de las propiedad~s 
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de las porte. 

O si se quiere ver de otra forma, esta muy lejos el momento 

de que se alcancen explicaciones apropiadas en fen6menos de 

mOltiplcs variables, donde se dan conjuntos de relaciones (que 

implicarfan sistemas de ecuaciones) no lineales, donde además 

dichas relaciones y variables se modifican con el tiempo (que 

hurfan hablar <le áifcrcnclulcs), y por si esto no fuera poco, 

el problema no es resolver ~ste engendro matemltico, sino 

plantearlo. 

En resumen, se critica el transplantc del m!todo cientffico e! 

perimental que surge en les ciencias naturales, hacia terrenos 

en que su utilidad como instrumento Gnico o básico no es vfilido. 

bs así que se llamo ul de~arrollo de nuevos conceptos y enfo

ques, cuya caructcrfstice es el supuesto de que tal conjunto 

de elementos y eventos deben ser tratados colectivamente, esto 

es como sistemas. 

De esta forma queda planteado el punto central de convergencia 

del movimiento sist6mico, que consiste en la adopci6n de la 

idea de sistema como base de los distintos desarrollos, el 

cual sin duda ha llegado a ser muy popular, citándosele en va· 

rias disciplinas incluso o nivel de principio y se habla de la 

posibilidad de s11 aplicaci6n en las más variadas &reas. 
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!\hora btcn, es curioso observar como es que algo tan impreciso 

ha alcanzado una el ifuslón tan amp1 ia y un enraizamiento tan 

profundo, pues si se revisa el concepto de sistema, que en su 

forma m::!s general se concibe como "un conjunto de elementos 

intcrconcxos que forman una integridad", se observa que no se 

impone ninguna restricción en cuanto al carlcter de los elemen 

tos, como tampoco se ljmita el tipo de integridad. 

Por lo tanto, igual se concibe como un sistema una m!quina cu 

yos elementos son objetos, como una ciencia o corriente filo

sófica compuestas por conceptos, o una comunidad integrada por 

pnrsonas. 

lin cuanto al tipo de integridad, esta puede ser producto de 

la suma mecdnica de objetos materiales o ele la estructura or

g::!nlca da un ser vivo, por lo que se puede ir desde una línea 

de ensamble, hasta Ju familia o un partido polltico, 

Así, a partir de la vaguedad se produce una supuesta generali

dad del pensamiento sist6mico, esto es, bajo una concepci6n 

tan poco precisa se da abrigo muy diversos fen6menos, probl! 

mas y objetos, de la misma forma tienen cabida las más vari~ 

das posturas para el estudio de tales sistemas, desde las más 

ohstrHctus y te6ricos, hasta las que surgen de trabajos emine~ 

temente empíricos, explicandose asi el amplio abanico de 

nombres a que se hizo referencia a.1 inicio de este capftulo. 
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En consecuencin es fdcil deducir, que entre las disciplinas que 

se reconocen como sist6micas, son mayores sus divergencias, que 

los elementos que se manejnn en coman. De liecho la mayor parte 

surge de manero separada, como respuesta a problemas diferentes 

y ofrecen formas de estudio tambi6n distintas, 

Aunque con el tiempo se da un proceso en que hasta cierto grado 

se confunden al darse referencias c~uzadas, préstamo de termin~ 

logia e incluso el reconocimiento de pioneros y fi~uras lideres 

comunes, motivado sobre todo por su coincidencia en la necesi-

dad de una visi6n integradora, pero sin que por ello pueda ha-

blarse de una fusi6n, o al menos una orquestaci6n de los distin 

tos trabajos. 

El movimiento de sistemas o la visi6n del mundo sistémica y su 

principio, ha evolucionado segDn Checkland* en dos direccio-

nes. Por un lado, el estudio de sistemas como tal, en donde se 

origin6 un desarrollo te6rico del pensamiento de sistemas y por 

el ot~o, la aplicaci6n del pensamiento de sistemas (visión del 

mundo de sistemas y su principio en esta tesis) en otras disci

plinas. En la primera corriente de una parte se desarrolló la 

cibernetica, teoría de la informaci6n, teoría del control, y la 

teoría general do sistemas. Estos desarrollo& te6ricos tuvie-

ron su origen en las ciencias naturales fundamentalmente en la 

*Cfr. Peter Checkland, The Shape of the Systems movement, Revfew Article, 
journal of Appl fed Systems Analysfs. Volume 6, 1979. 
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biologia, con las investigaciones de Bertalanffy y la conceptu~ 

lizacl6n de los sistemas abiertos los cuales tenían intercambio 

de encrgio con el medio ambiente y los cerrados, los que cance

lan dicho intercambio. 

De otra parte, se desarrolla la aplicación del pensamiento sis

t!mico a la solución de problemas del mundo real, dando origen 

a tres grandes grupos de trabajo: 

1.- Trabajo en sistemas duros, en donde se localiza la ingenie

ria do sistemas y diseno, que se entiende como el diseno de 

estrateeias y desarrollo de metodologías para lograr un ob

jetivo. Esta rama tiene gran influencia la ingcnicria y los 

sistemas computarizados, así tambi&n como la teoría de in

formación y del control. 

2.- Toma de decisiones, se destacan la investigación de opera

ciones y el análisis de sistemas, las cuales tienen influon 

cia de las ciencias sociales especialmente la economia, en 

la relación beneficio/costo. En estas tendencias se traba

ja ya sea formulando un modelo para la solución de un pro

blema (investigación de operaciones, teoría de espera por 

ejemplo) o se tiene el problema y se disefia el modelo ~nll! 

sis de sistemas, simulación por ejemplo), 

3.- Trabajo en sistemas suaves o sistemas de actividad humana, 

en los cuales las metas no estan definidas y tienen influe~ 
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cia determinante las ciencias sociales, filosofía, el pens~ 

miento de sistemas (TGS), teorías de relaciones humanas; 

sus representantes éldcmfts de Checkland son J\ckoff, Churchrnan, 

Mitroff, Emery Trist. 

El pensamiento de sistemas ha sido aplicado a otras disciplinas 

corno Sicolog1a con Rapaport, Sicologia en Lazlo, Economía con 

Boulding, Politica en Deutch. 

Lo expuesto se resume en el siguiente cuadro: 

' .j Dl movimiento 
, de sistemas 

Estudio de sis
temas corno tal 

-< Aplicación del 
pensamiento de 
sistemas a otras 
disciplinas 

Desarrollos teóricos 
del pensamiento lle 

~' 
Aplicación del pens!!. 
miento de sistemas a 
la solución de pro
ul ernas del mundo real 

Trabajos en sis
temas "duros" 

Ayuda ¡;iara la toma 
de decisiones 
EvaluaciónJ pronós
ticoJ int~gibles, 
modelado, • 
I.O. A.S. 

Trabajo en sistemas 
suaves 
Objetivo es oscuro. 



INTRODUCCION AL CAPITULO IV . 

El capítulo siguióntc propone una perspectiva metodol6gica,la 

cual tiene el objeto de establecer la forma como trabaja la 

invcstigaci6n científica social en el descubrimiento de las le 

yes que rigen la totalidad social, así como la ubicaci6n de 

las leyes que gobiernan aspectos de la diversidad o femenología 

social. 

La metodolodía propuesta tiene sus bases en el trabajo ''Invest! 

gaci6n B1isica en el transporte"* en el cual se propone una primera 

aproximaci6n de ella, siendo la presentada en esta tesis, una 

segunda vcrsi6n, en donde se muestran elementos mejor desarroll! 

dos, tanto en los aspectos teóricos corno en los metodológicos 

mismos. 

* Enrique Díaz Mora y Diego Fajardo Fajardo, Investigación básica en transpo.!:. 
te, Informe del Instituto de Ingeniería, UNAM, 1984. 
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La propuesta metodológica tiene 4 propósitos: 

1. Establecer en la 1;1etodología el papel que juegan en la in

vestigación científica, la visión del mundo, el m6todo, marcos 

teóricos de leyes, las t6cnicas de anfilisis-síntesis, deducci6n

inducci6n, y ubicar estos elementos dentro de la metodologia 

como instrumentos cognocitivos de lu realidad, que junto a la 

construcción del objeto de estudio y estudio del objeto, confi 

guran el proceso hipotét::o~deductivo, para encontrar los con

ceptos, categorías y leyes que rigen un fenómeno particular, 

de la totalidad social. 

2. La consideración de la construcción del objeto de estudio y 

el estudio del objeto como construcción teórica de la realidad 

objeto de estudio, y · premisa fundamental del descubrimiento 

de las leyes que rigen el fenómeno social que se enfrenta el 

investigador.· Es aqui en donde se hace pósibl~ ·mostrar la visión del 

mundo sistémico y su principio como un instrumento metodológico 

o de exploración cicntlfica, Otil tanto en la investigación de 

las leyes, como en la transformación de la realidad, transforma 

ci6n que se establece en lo practico-utilitario . 

3, Mostrar como el método y metodología cientifica son dos 

conceptos que se complementan, en el sentido que la metodología 

hace operativo al método materialista dialéctico en las catego

rías de esencia y apariencia, ya que si el método señala la ne 

cesidad de encontrar la esencia de los fen6menos para su explic! 

ción, lu metodologlu traza la manera como lograrlo . 
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4. A pesar de que se mencionaron los aspectos relevantes y gen! 

rales de la visión del mundo mutdrialista en el inciso III.2, 

la metodología propuesta sirve como base para iniciar el debate 

con la visi6n del muntlo sistémica. 

Por dltimo es conveniente aclarar la diferencia entre un instru 

mento cognocitivo (método, marco te6rico, etc.) y un instrumen 

to metodol6gico. 

El instrumento cognocitivo, contiene conceptos y categorfas K! 

nerales, derivados de la investigación de la realidad y que 

expl~can a lu misma. 

El instrumento metodol6gico, tiene la particularidad de org! 

nizar, jerarquizar, la realidad, pero su intrumental te6rico 

no provee una explicaci6n de lo que organiza y jerarquiza. 
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IV. EL METODO Y LA METODOLOGI/\ DE Lll CIENCIA COMO .B/\SE PAR/\ f,A 

CONSTRUCCION DEL OBJETO DE ESTUDIO O APREHENSION DE LA REALIDAD 

EN EL PENSAMIENTO (Una perspectiva dialéctico-materialista) 

Ul conocimiento y la utilización práctica de la realidad por 

el hombro tiene un carácter histórico, esto 'es, la relaci6n 

sujeto (hombre) con el objeto (naturaleza), se ha desenvuelto 

a través de la historia en dos sentidos: por un lado la utiliz~ 

ci6n ~ráctica con la cual gener6 un conocimiento empfrico espo~ 

táneo, por el otro, la necesidad de explicación de los fen6me-

nos que se encontraba a su paso, con lo que se genera una mane-

. 1 d . . 1 1 d . C. . 49 El ra especia e conocinncnto a que se o enom1na -<.enc.-<.a , 

~9 Se dice una manera especial de conocimiento, porque en la división social 
de trabajo, aparece el trabajo intelectual separado del físico. El traba 
jo físico, en los Inicios de la humanidad, generó un conocimiento denomf-:" 
nado empírico-espontáneo y sus objetos son ante todo los instrumentos de 
trabajo; la actividad cognocitiva o científica, es realizada por personas 
especialmente preparadas, Jos intelectuales. 
Cfr. El método y metología de la ciencia, academfa de ciencias de Cuba, 
editorial, El Cabal 1 ito, México, 19Ü5. 
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es Ft1l'l'ZO de cncontrnr in qu0 exp1i.cn el fenómeno requiere del 

méto<lo 1 como principios o ax.iomas ' contrnlcs de ln ci enci¡1 y la 

mct odo 1 og í u como una serie ele pasos que se deben de seguir pa-

rano ¡wrdcrsc ('IJ el L·amino haci;1 encontrar el elemento último 

l . . l 1 . SO E . " . d 1 • ' exp 1cat1vo lC mismo ·sta ax1omJt1ca y meto o og1a sera 

expuesta brevemente en el presente capitulo tratando de ilus-

1 1 d 
. , 51 trar n con cuacros que ayu en a su comprens1on El :)roceso 

de investignci6n ~icntificu mostrado, aunque recoge en general 

el espiritu del método y metodologia cicntifico, aceptado por 

expertos en fireas metodo16gicas (Soriano, Tecla, G6mez Jara, 

etc) involucra un concepto que lleva al investigador a operaciQ 

nnlizar el método y además a ser una guía para el investigador en 

su busca de nuevas explicaciones y aportes a la teoría científica 

o u la tcorfa general del conocimiento; este concepto que es to 

so El presente trabajo, diferencia entre método y metodologfa. El método es 
un procedimiento para la acclón práctica y teórica que se orienta a asl
ml lar el objeto para conocerlo científicamente; esta constituido por una 
concepción del mundo que refleja, y en si contiene las leyes objetivas 
de la propia realidad. Cuando el método, se Introduce en la real !dad, e! 
ta se organiza conceptualmente, de una manera coherente, formando su~ cua 
dros teóricos; alrededor del método, con base en él y como producto de éT 
se desarrollan Instrumentos cognocltlvos (de conocimiento) que tienen por 
obj~to hacerlo operacional, práctico y posible en su asimilación de los 
objetos, Estos Instrumentos cognocitivos (que se ven más adelante en 
flg 1) que concretizan el método, se llama metodología. 
Cfr. Enrique Díaz Mora y Diego Fajardo Fajardo, Investigación Básica en 
Transporte, p. 34, Instituto de Ingeniería, UNAM, México, 1984, 

51 Para un mejor comprensión del presente apartado, tómese de guía la gráfi
ca No. 1, 
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mado de la visión sis:('mic<I clel mundo, es la co11l>.tliuc_c .. {.6n dd'. 

{ . s 2 
obj ¡>;to dt• eó./11rLé.11 u c.~ t11rl.r'.o dl'f, o '.f l'tO 

En la construc:ció11 del conoc1m1ento científico, se propone .lo que 

se denomin:nií n:ovimicntos, rPlaciones y niveles. En primera in~ 

tancia ~;p parte del movimic:nto del objeto (o hechos), con el cual 

el hombre se enfrenta en su actividad práctico-utilitaria de la 

naturaleza y que se toman por el cientffico como independientes 

de 61, esto es, que se rige por sus propias leyes las que dan 

origen a los diferentes procesos y estructura que se perciben en el 

mundo por los sentidos. Pero el hombre (cientifico, en &sta 6p~ 

ca histórica, ya que untes de present¿rsc una división social 

del trabajo a gran escala, la actividad cientlfica no había al-

conzudo In suficiente independencia como para constituirse en 

una actividad social-productiva reconocida) establece una rela-

ción de primera instancia con el objeto que percibe y por supue! 

to trata de entenderle pura ponerle a su servicio. Este acto se 

conoce como movimiento del sujeto, el cual, al igual que el obj! 

to, tiene determinadas características, tales como ser hist6rica 

mente determinado, con juicios de valor en torno a las relacio

nes social es que establece con otros hombres y la naturaleza; esto 

52 El concepto construcci6n del objeto de estudio, aunque ha sido manejada 
generalmente por Jos representantes de sistemas, se retoma en el presen
te trabajo, como una manera de hacer operacional el método materialista 
dialéctico. El concepto, estudio del objeto, donde se plantean hipóte
sis que expl lean el fenómeno o sistema social considerado, fue creado por 
Enrique Díaz Mora y Diego Fajardo Fajardo en 1984. 

Cfr. Díaz Mora y Diego Fajardo, op. cit. p. 108, 
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es con una • J' 5:) 
1<lcolog1u y conocimiento científico marcados 

por el b.l oque 1 
. , . s.1 

nston:.:o en el ~uaJ se clesenvuelve. L;:i rela-

c.i 611 entre e 1 obj oto in<lq1cnJicnte y el sujeta que trata de co 

nocerle morco el primer nivel <le la ciencia, un nivel de la ex 

pcrlencia, <le Ja descripción del hecho ul cual se enfrenta, de 

lo tºt t' r· <l l J • 1 ' . 55 cuan i a ·1vo, en 1n e o que se e cnom1na .. o emp1r1co En 

este nivel se encuentran elementos que llaman la atenci6n al 

cientlfico (natural o social) que le llevan a buscar elementos 

53 La ideología es lo no objetivado¡ cuando la subjetividad o aprehenión del 
sujeto de los elementos de la realidad con los que intenta expl lcar el fe 
n6meno, no han sido verificados plenamente y además, cierto grupo social
o clase social esta Interesada en hacer aparecer tal expl icaclón como 
cierta y por lo tanto natural, se torna dicha explicación como ldeológi· 
ca, 
La Ideología también se toma en forma general, esto es, como superestruc
tura, visón del mundo, o concepción del mundo. En este sentido, se refle 
re tanto a lo objetivado como a lo no objetivado¡ en esta perspectiva, se 
da la posibilidad de que la ciencia estando en la superestructura puede 
renovarse o encontrar categorías que expliquen mejor los fenómenos. 
La filosofía es la parte más elaborada de la visión del mundo o Ideolo
gía. 
La filo;offa objetivada es la de la praxis, la materialista dialéctica; 
la filosofía no objetiva es ideal is ta. 

54 Bloque histórico es un concepto creado por Antonio Gtamscl. Consiste en 
la consolidación de un momento histórico, tanto en la base económica (es 
tructura) como en la ideología (superestructura) y existe 1.11 vínculo "orga 
nico" al decir de Gramscí entre estos dos momentos de una epoca histórica. 
Lo orgánico se retiere a: 
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1. 1~inguna sociedad se propone tareas para cuya solución no existen ya 
las condicones necesarias y suficientes o no estan al menos en vías de 
aparición y desarrollo, 

2. Ninguna sociedad desaparece y puede ser sustituida si antes no se han 
desarrollado todas las formas de vida que estan implícitas en sus rela· 
e iones, 
Hugues Portel 11, op.cit. p.48 

Lo empírico, 
particular. 
rlencla, las 
lar Izadas. 

también se le denomina lo concreto real, lo concreto, lo 
La denominación de lo particular se debe a que en la apa
cosas se presentan aisladas, sin conexión J6glca, partlcu-
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que no ostdn o no se aprC'cL1n con los simples sentidos o 

por regularidades que ha encontrado en lo empirico es decir, 

trata de hallar las leyes o elementos esenciales que rigen el 

[cnóm<'no qu(' enfrenta; ¡rnra esto, se requiere de un esfuerzo, 

y de un rodeo, en donde se vinculen técnicas, categorfas, cons

trucciones en el plano conceptual del objeto al que se enfrenta, 

hipótesis, anlilisis, sin tesis, deducción, inducción, etc., pero 

de una manera orghnizoda, esto es, metodológicamente guiada, 

con el fin de no perderse en datos que no muestren las verdad! 

ras regularidades, los que llevan a buscar la esencia, la ley 

que rige el fenómeno o la explicación del mi~mo; de lo contra

rio se da paso entonces, a un trabajo no improductivo, pero p~ 

co eficaz en el avance científico, asl como en la utilización 

del conocimiento en la resolución de casos concretos en lo so

ciedad y naturaleza. 

De lo anterior se desprende que la actividad científica es un 

movimiento del sujeto pero con una fuerte determinación del ob 

jeto, pues es éste ílltimo el que determina o concretiza toda 

la subjetividad puesta por el sujeto en la explicación. La eta 

pa de percepción de la realidad en forma empírica-descriptiva 

no puedc,entonces satisfacer un espíritu verdaderamente cientf 

fico, cuyo elemento central es ir en busca de una explicación 

profunda del hecho que enfrenta, es decir, sus dltimas causas 

y no explicaciones marcadas por la ideología dominante del blo

que histórico. Aunque se debe señalar que en este nivel apare-
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cen regularidadP~ c~mpíricas, con~cimi.ento empírico (leyes emp.f 

ricas), que tienc:n valide: en el proceso científico se de-

be reconocer que siempre existe una explicación mis profunda 

de cstn regularidad (leyos teóricas verosímiles). El investi-

gador, al reconocer una idcologia que estfi presente en el pro-

ceso de invcstigaci6n, evita por lo menos caer en juicios de 

valor relativos a Ja sociedad en que se desenvuelve y trata por 

todos los medios de no dejar que lsta prive sobre los descubri 

mientas que va realizando. 

El cicntifico-investigador, que no reconoce este elemento'ide2, 

lógico, que perturba su proceso de investigación, caerá más fl

cilmente en la ideología del bloque histórico que el investi 

gador que está consciente de que ésta le sigue durante todo el pr2_ 

ceso. Conviene aclarar que Ja ideología se presenta con mayor 

fuerza. cuando el estudio del objeto se encuentra en sus ini

cios (p·~ imer ni ve 1) y cuando la investigación se realiza en el 

campo de las ciencias sociales. En el primer contacto que ti! 

ne e~ sujeto con la naturaleza se forma una imagen primaria 

de lo que puede hacer que el hecho se manifieste asi y no de 

otra manera; se puede decir que este embri6n de hipótesis, es

td cargado tanto por la ideología del bloque histórico, como 

por conceptos apriori-te6ricos y científicos que posee el suj! 

to. A esta primera aproximaci6n <le cxplicaci6n, se le denomina 

hlp6te6i4 de t~abajo o abstracciones simples, las cuales debe

rán ser ajustadas con todo el instrumental teórico que halla 



de:;arrollado ln ciencia en el estudio ele este objeto (reforza-

nicnto n hipótesis). Por tanto la hip0tesis o explicación de-

i>eri'I ser rcfiJHJ(~n par u. constituirse en t•11<1 verdadera p,uín de 

dL•scubrin:iento de lo que ri¡'.e el fcn5mcno en cuestión; tlc otra 

fnn:ia, se.' corre el rics~~o de qucdnrsc en ln mitad del CaJ:lino 

cicntífiL:o ;;in lO!'.r<tr el objetivo c!c e;'!~ icar pa1·;1 poder trans-

fori:iar, hccl:o que constituye la esencia d. !él ciencia. El pri-

mer rnovii::icnto, relación objeto-sujeto se le deno1:iina, h~.c.hot, 

. ., ( \ . . 
1
· S1i 

apcu1.c.11c~.a .. 11':. 1pc.:11.u'11c..la . Volviendo sobre el objeto, este 

es dctcrrninantc en el proceso de investigación y 

no ~;oln1:icnt.c corno 1:1odo de probar lus suposiciones que 

se hacen respecto de 61 (hipótesis), sino además corno el que 

dctenainn el 1:1odo tic apropiarse ele la realidad. Es por esto 

que c.licc Agustín Cueva "el objeto do estudio, tiene determina-

das características (tooria) y por lo tanto debernos abordarlo 

de determinada manera (m6toJo) 57 . 

56 Para Karnl Kosil,, la apariencia o el mundo de la pséudoconcreclón es el 
conjunto de fenómenos que llenan el ambiente cotidiano diario y la at
mósfera común de 1 il vi da humM111, que con su reo u 1ar1 dad, 1nmed1 a tez y 
eficiencia penetra en la conciencia de :os Individuos, asumiendo un 
aspecto Independiente y natural. A este mundo pertenecen: 
- El mundo de los fenómenos externos, que se dcsnrrollan en la super

ficie de los procesos realmente esenciales, 
- El mundo del traficar y manlrulor, es decir, da In praxis fetlchlzada 

de los hombres que no conícíde con la praxis crítica y revolucionaría 
de la humanidad, 

- El mundo de las representaciones comunes, que son una proyección de 
los fenómenos externos en la conciencio de los hombres, producto de 
la práctica fetlchizada y forma ldeol6glcn de su movimiento, 

- El mundo de los objetos f ijacios, que dan la Impresión de ser condi
ciones naturales, y no son Inmediatamente reconocidas como resulta
do de la actividad social de los hombres. 
Karel Kosik, op. cit. p. 27 

s7 Agustfn Cueva, SoGre la filosoffa y el mStodo marxista, Revista Mexica
na de la ciencia polftica, No. 78, p. 127 
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Lo manifestado por Cueva es impo~tante porque establece lo dif! 

rencin entre lns mnncrns de abordar el objeto, esto os, que no 

es nrbitraria111ento que se escoge la .form:1 como se debe de estu-

<liar 6ste, sino que cada objeto tiene que estudiarse de una ma-

nera particular. Por esto Karcl Kosik plantea en la "Dialécti-

ca de lo Concreto'': lll hombre vive en varios mundos y cada uno 

exige una clave distinta; no puede, en consecuencia, pasar de 

un mundo a otro si~ poseer la clave correspondiente, es decir, 

sin cambiar de Intencionalidad y de modo de apropiarse de la 

renU.dad 58 , 

lln este momento comienza o perfilarse algo que tiene una impor

tancia singular en el proceso de investigaci6n científica, Por 

un lado está la teoría, entendida ésta, corno los axioma• o pri~ 

cipios de los cuales parte el investigador; y por el otro, un 

rn&todo determinado o método general de conocimiento para abor

dar el objeto de estudio, derivado de la teoria. Estos correspo~ 

den al segundo nivel del conocimiento científico. La pregunta 

que se antoja seria ¿de d6nde aparecen los axiomas o principios 

de la ciencia?. 

El desarrollo del pensamiento de la humanidad, se debe entender 

corno teoria del conocimiento, que no es otra cosa que la forma 

humana de aprehensi6n del objeto, su manejo y "consumo" a su 

5 8 Karel Kosík, op. cit. p. 41 
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servicio. Pul's hi<'n, <'.'itP p:itri¡nonio lc.<:ado de los griegos, 

Galileo, Kant, llcgel, ~larx, llcrtul:111ffy, etc., es el responsa-

l1le de formur marcos tcórlcos-conccptualcs que se establecen 

como uxiomus o tcorfu gnner~L (concepción teórico) en la cie~ 

cia. Hs necesario rncnlcnr qu0 6~tc proceso es histórico y 

que en el siglo XIX y XX gracias al trabajo intenso de la cien 

cia so ha logrndo de maner:1 fabulosa una superación de los con 

coptos mancjudos por los cientfficos, mediante un proceso cri

tico. J\ través de la historia del pensamiento se han creado marcos 

te6ricos-metodol6gicos como los usados por Newton, que obede-

cían a unos supuestos mecanicistas de lo realidad. Pero los 

supuestos son obra del sujeto que intenta conocer el objeto y 

sobre el cual vuelve para verificar su acción-pensamiento. Los 

supuestos por lo tanto son movimientos del pensamiento, pero su 

orí.gen cstfi en el objeto que desea conocer. Este proc! 

so de arrancar del objeto los elementos más generales, de mayor 

regulortdad, que no se presentan a primero vista, es lo que se 

denomina ahstracci6n y va de lo concreto (objeto, con maltiples 

relac}ones, complejo) a lo abstracto, es decir lo general, lo 

estable. J\1 decir de Lange la abstracci6n es "la eliminación 

mental de todo lo que es casual, accidental, es decir, todo lo 

que se produce sólo ocasionalmente, por azar; y en hacer resal 

tar lo que, en determinadas condiciones reaparece continuame~ 

te ~e repite constantemente, es decir, lo que es esencial, o 

1. 1 1 ·' . 59 LlCJO ce otro mouo, necesario . Pero como ·ya se afinn6, lo teórico 

Osear Lange, Economl~ Política 1, Editorial FCE, M~xico, P. 15. 
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es producto <le todo el pcnsnmicnro del hombre, y de cada época 

hlst6ricu. Nos encontrumos pues ese alto nivel de genera-

lidud, en donde están los axiomas y principios de Ja ciencia 

las cu;1lc.>s h;111 tomado difL'rentc comino de acuerdo al esfuerzo 

que so hullu realizado en la bdsqueda de esos principios. 

Pun1 aclarar lo anterior en torno a la abstrucci6n, 

se clil'á que en c'nda momento histórico el cientifico-investi-

gador hace esfuerzos por nrrancnr del objeto, por medio del 

pensamiento, aspectos generales o necesarios en su desarrollo 

o movimiento; pero este esfuerzo tiene niveles, esto es, se 

pueden mostrar regularidades nuy tenues, que no se pueden ind~ 

cir a otros objetos o que s6lo sirven para el análisis del obj~ 

to en cuestión. Pero existen principios generales a todos los 

objetos, esto es, que su abstracción posee elementos más s6li-

dos y que se generulizan a todos los campos del conocimiento; 

pues bien, a eso se le denomina una concepci6n teórica y a la 

par de ella se desarrolla su m&todo como una manera funcional 

de principios derivados de la concepci6n, para estudiar los 

nuevos objetos con los que se enfrenta el cienfifico-investig! 

dor 60 . Con lo anterior se quiere manifestar, que el desarrollo 

de la concepci6n te6ricn y el m~todo derivada de ella ha segui 

do cierto camino a trav6s de la historia do la humanidad; por 

60 En la figura 1, se muestra cómo el paso del cuarto nivel (esenclaMínduc 
ci6n) al segundo nivel (mitodo general o teoría general). -
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cjemplci, cuando Net'lt.on no podía ,comprender el origen de los 

procesos Je Ja naturaleza, porque su conccpci6n teórica 

111ec;1nicist:1 considcrnb;1 L:n lllLUlLlo de pnrticulus es~.úticas y perm~ 

nentcs co11 propiPdacles d.,finiclas y fijas, y su rnéto-

do, nobuscnb,, una mntt>rin dinamizaclu y en transformación. 

A truv6s del desarrollo por un lado del pensamiento filosófico 

del racionalismo fundamentalmente y por el otro el empirismo 

(descuhrimientog en las ciericias naturales), se van encentran-

do categorías generales que hoy en día han sido conjuntadas p~ 

ra dar como resultado lo que se conoce como método científico. 

Todo esto, p¡¡ra concluir que el investigador ccrnoce el objeto 

que se nbocn u estudiar de ucuerdo u las catcgories que este 

utilizando; por tanto, cuando no toma en cuenta unas catego-

rfas que se consideran importantes en el proceso de investiga-

ci6n, entonces, ul encontrur en el objeto hechos que contienen 

las categorfas que ignora, pierde objetividad al tratar de expli

carlos y puede caer f6cilmente en aspectos de la ideología 

que ~on contrarios ul espíritu crítico de la ciencia; y por 

otro lado, al tomarlos en cu(rn ta, sirven pina enriquecer el méto -

do científico. En ocasiones cuando el investig~dor tiene int! 

reses de clase, trata de ignorarlos. Un ejemplo clásico es el 

de David Ricardo en la Economía Política, en donde su posición 

de clase le impidió ver la explotación del obrero, aunque había 

encontrado la categoría que duba la clave para mostrarla; el 

va lor 61
. 
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En es tu trubnjo se muestvnn entonces, dos concepciones 

teóricas de ln realidu~. lus cuales son: el ~atcrialismo dia· 

16ctico y matcriolisrno histórico y el principio de sistemas, 

las que :;e mostraron m3s adelante. Siste;,¡as se colocará, como 

un recurso met:odolósico de la concepción teórica materialista 

diol6ctica, esto es, se incluirfi u sistemas como una abstrae-

clón que posee elementos generales o concernientes u todos los 

objetos, solamente con la salvedad, que lo que tiene SistDmas 

de cabeza ~;crii puesto de pie. 

En resumen, se tienen dos aspectos: por un lado la concepción 

teórica, postulados teóricos o axiomas de la ciencia que se 

definen corno un conjunto de categorías, leyes generales 

sobre los procesos y objetos de la realidad; por otro lado el 

método, corno un resultado de lo anterior, corno la manera de 

abordar el objeto con el exclusivo propósito de descubrir en 
,¡ 

·~ 61 los ele~entos determlnuntcs que le rigen. Con los axiomas 

·.• 

.... 

(concepción teórica) y el M6todo generado por ella, se va de 

nuevo al objeto y con ayuda de algunos instrumentos meto~ol6-

gicos, o instrumentos lógicos de la ciencia (t!cnicas), como 

son el anfilisis y la síntesis, la inducción y la deducción, se 

encuentran las leyes que gobiernan el objeto de estudio que se 

aborda, (ver fig. 1). Lo importante es aclarar, la funci6n de 

los instrumentos lógicos que hemos descrito, debido a que ge

neralmente toles instrumentos metodol6gicos (t6cnicas), se han 

considerado como m6todos de la ciencia e inclusive unos aisla-

dos de otros, tal corao se concebía por Bacon o Descartes, que 

valoraban la inducción y deduccción. 
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Se debe considerar al momento de. abordar el problema del mét~ 

do científico, no solamente el desarrollo de los conceptos 

y categorías m(!s generales (concepci6n teórica y método), sino 

también el producto que han generado éstas al entrar en canta~ 

to con un objeto de estudio determinado, es decir, lo que se 

llamar(!, la madtilte.z .te61t.l<Ca del obje.to, esto es los ma!tc.o& 

.te.61L.lco& u c.011c<'p.tuaee.<i clcscubi crtos a través de la funcionnli 

dad del método en la realidad u objeto de estudio (segundo ni

vel). Es necesario la presente aclaraci6n para identificar la funci6n 

de la conccpció11 teórica y su m6todo en la investigación. Cuan 

do la teorla científica (referida ésta, a la teoría generada 

por la concepci6n te6rica y rn6todo a un objeto de estudio Pª! 

ricular, por ejemplo, la físico), no se ha desarrollado, esto 

es, es inmadu1ta .te61ticamenre, entonces el proceso científico 

parte de lo el!1pírico sin n.i.n.gú.n elemento te6rico de referen-

cia o lo que es lo mismo sin ma1tc.o .te61t.i.c.o d~. 1te6e1tettc..la. 1 que 

de alguna manera muestre al investigador~científito, clatós ele referencia 

. sobre las categorías, esencias (leyes), que se han descu

biertp y corno utilizarlas en la elaboraci6n de las hipótesis 

(proye~tos de esencias o leyes); las hipótesis intentan expli

car fen6menos o hechos, que no son explicados por el desarrollo 

actual de la teoria. Aquí tiene una importancia 

:fundamental la concepción teórica pura cxpl icar el fen6meno ¡ así 

por ejemplo, las explicaciones sobre la aparición del hombre 

en la tierra, en una concepción religiosa es producto del es 

píritu y para una concepci6n materialista debe buscarse en 
' . ~ 
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lu dimensi6n mutcriul, posiciones dndas antes de desarrollar 

ciencias como lo /\ntropologíu y Sociología. En el presente 

ejemplo y t'n todos los referentes ni desarrollo ele la ciencia, 

se puede ver, que uunquc se pnrte de una visi6n del mundo, una 

de ellas siempre cstnrd mds cerco del cnrdcter científico que 

otro, es clcclr, quu existen visiones del mundo mfis cerco de 

la realidad dol objeto y otros mfis nlejndas; cuando se parte 

de una concepci6n teórica, 6sta siempre estora mls cerca o más 

lejos de encontrar los verdaderos elementos que rigen el fen~ 

meno en determinado momento histórico. Lo anterior toma una 

Jirnensi6n enorme, put'S casi siempre la ideología del bloque 

histórico entra en contradicción con la revelación de las 

causas, lo que h;ico que un hecho so comporte as! y no de 

determinada manero; como ejemplo de lo anterior, la l~cha que 

libró Galileo en la 6poca feudal contra Ja religi6n. 

La combinaci6n de la concepci6n te6rica (visión del mundo), 

., método derivado de la visi6n y las herramientas técnicas (an~ 

lisis; síntesis, inducci6n y deducci6n), al entrar en contac

to con un objeto de estudio determinado, dan origen a las te~ 

rías o ciencias (física, química, sociales), que se constituyen 

como un cuerpo urmoni co de leyes descubie~tas en la realidad 

del objeto do estudio (naturaleza-sociedad) y se ubican 

el segundo nivel de metodología, es decir, en utilizaci6n de 
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El <li~1grnma presentado en la fig 1 (primer nivel y segundo ni 

vcl) puede mostrar lo pL111teatlo hasra ahora haciendo la 

aclnraci6n que se refiere tanto al momento en que existe una 

inmadurez te6ricn, como en la mo<lurez,yo que éste proceso es 

iterativo en ln ciencia, pues en el desarrollo actual de la 

misma, no solnmenic entro la concepci6n teórica y el m!todo 

general, sino con los leyes (teorías clcntlficas -ciencias -

o marcos te6ricos <le referencia), que han sido descubiertas al 

poner en contacto el cientifico investigador todo el aparato 

teórico con la rcalidu<l objeto de estudio63 . 

"
2 El marco te6rico, es el marco de leyes para una determinada ciencia o 

teoría científica. En las cfenclas sociales, segan el material lsmo dla 
léctlco e histórico, exlten leyes de la sociedad que estan vinculadas -
al proceso de producción y reproducc16n de un modo de producción deter
minado, vale decir en forma más ampl la, al bloque histórico. Las leyes 
de la sociedad estan vlncuiadas a conceptos y categorías de la ciencia 
social y se expresan a través de el los. Asf por ejemplo, el concepto de 

. 1 modo de producción, tiene implícitas las leyes de plusvalla, ley corres 
pendencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción-;
etc. 

63 Este proceso es denominado hipotético-deductivo, en donde las te6rTas 
clentff lcas, que estan objetivadas, cuando entran en contacto con la rea 
lldad para expl lcar un fenómeno en ella, ~on tomadas como hlp6tesls ge -
nerales para crear nuevas hipótesis y explicar el fenómeno con que se-en 
frenta el cientfilco-lnvestlgador o el planeador. Las hipótesis genera
das en la construcción del objeto de estudio y el estudio del objeto, -
una vez comprobadas pasan a ser el nuevo marco teórico para el fenómeno 
particular. Por ejemplo, para explicar el fenómeno transporte, se toma 
como marco te6rico la economía polftlca y se hace una construccl6n del 
objeto de estudio y estudio del objeto, en donde se proponen hipótesis 
que explicaran el fenómeno transporte. El objeto de estudio, (contruc 
clón y estudio del objeto) será el marco teórico para el estudio del re 
n6~eno transporte y a través de éste, se podrán expresar sus partlculari 
dad es como seguridad, geometría, demanda, etc. -
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llnsta aquí, ,;e ha mostra,Jo cómo ,se generan las teorías cientí 

ficus referentes ul objeto <le estudio, pero también se hu men 

ciona,Jo que este proceso es itC'rativo, lo que quiere decir que 

se presenta antes y en el desarrollo uctunl del conocimiento cientí· 

fico. Ahorn nos encontramos en el se.~undo nivel del proceso 

del co11ocimiento cientifi.co, en donde aparecen los marcos te9 

ricos c]p referencia. ~;1n emb:irgo se considera conveniente volver a 

mcnci.onnrol. pupel c1uo juegan el J\nálsis y la Sintesis en este 

proceso, ya no solamente en -01 estado de inmadurez del objeto, 

sino tamhi6n en el descubrimiento de nuevas leyes que expliquen 

nuevos hochos 64 . 

El primer nivel se caracteriza por ser el primer contacto del 

cientifico-investigador con el objeto al cual se enfrenta; ahi 

es donde surge lo empírico. Sin embargo el sujeto (inve! 

tiga<lor) necesita elementos de cxplicaci6n mfis profundos que 

aquellos que pueda proporcionar lo empirico. Para comenzar és 

ta labor se apoyll en primera instancia en el ar11H . .l./l.i.<1, que se 

entiende como, partir, desintegrar, descomponer el objeto como 

totalidad (mdltiples relaciones) en sus partes. Este proceso 

64 En la fig. l, aparece en el segundo nivel el an,llsls y la síntesis, 
debido a que las leyes se encuentran a través de este proceso. Por 
otro lado, el análisis-síntesis, se presenta entre lo concreto real y 
lo concreto pensado, por el hecho de que lo concreto pensado es la apr~ 
piación de la realidad en su esencia, en sus leyes o causas últimas. 

'';', 
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es 1111is intensivo en vl pr illl('l" ni.vel, ya que la totn litlad se 

presenta 111!is complcjn, y existen más elementos que scpLJrar. 

PostPriormcntc, yn encontradas las partes tlel todo, se trata 

de encontrar aquc] los elementos q11e per·manecen en cada una de 

ellas, es decir, lo que no es casual, o no "itléntico",para 

llegar usí u conceptos que son buso <le cxplicaci6n de los ne-

xos entre las pnrtes del todo anulizado (frnccionndo). 

Así los conceptos, comienzan n· surgir como movimientos del suj~ 

to, ya que la cxplicuci6n <le los nexos o relaciones entre Pª.!:. 

tes no esta en la parte exterior del objeto, sino que se ocu! 

ta entre diferentes nexos que son causales. A este paso, que 

se considera abstracción, se le denomina hlnte6lh, ya que 

constituye la reunión o explicación de varios hechos por un 

solo concepto, es de~·ir, la reunión de lo disperso. /l. me 

dida de que se encuentran conceptos que explicun rnrtes del to 

do, suceden dos cosas: por una parte, ya no se tienen el! 

mentas pegados a lo realidad inmediata (empirica) y por otra, 

hay u.n sistema de conceptos que a su vez, necesitan explicarse 

con otros, esto es, se repite el proceso anllisis-sfntesis, P! 

ro a w1 nivel mayor ele ·abstracción de conceptos, hasta que se llega 

a un sistema de menos conceptos que explican indirectamente la 

totalidad caótica a la que nos enfrentamos, es decir, se toma 

la regularidad dltimn, la esencia del fen6meno, la ley
65 

65 La ley es lo objetivado y rompe con la ideologfa o lo no objetivndo. 
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Conviene scnulnr que este proceso de an1lisis-sfntesis no es 
' -

tá desligado ni de ln concepción teórica, ni del método gener! 

do por élla; por ejemplo, si lu concepci6n te6rica toma en 

cuenta el movimiento como producto de las contradicciones in-

ternas, la conjunción an6lisis-slntasis, cada vez que se ascie~ 

de a un nuevo concepto que lleva la explicaci6n de los anteri~ 

res, refleja una nueva contradicci6n con otro que aparecer§ en 

el nuevo plano, hdstu encontrar un Gltimo concepto que reflej! 

ra la contradicción esencial. (ley) que rige el hecho como tota 

lidad. Por ejemplo, la contradicción que existe entre el cap! 

tal y el trabajo, como ley fundamental (plusvalia) del act~al 

bloque hist6rico. 

Con lo manifestado anteriormente, queda claro que el proceso 

andlisis-slntesis tiene niveles en el proceso de investigaci6n 

t que se manifiestan con mayor intensidad en unos y con menor en 

otros. Asf, el análisis se presenta con mayor intensidad en 

los primeros momentos (primer nivol), ya que es necesario par 

tir lo que es ca6tico en primera instancia, para luego dismi-

nuir la intensidad y dar prioridad u la s1ntesis, (tercero y 

cuarto nivel), sin querer decir con esto que el análisis se 

agote, pero predomina la síntesis que es la generadora de la 

explicación de la ley. El proceso descrito hace referencia al 

primer y segundo nivel de la ciencia, cuando existe inmadurez 

teórica del objeto. Cuando existe madurez teórica se parte 

del marco te6rico y se utilizan los instrumentos 16gicos pero 
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en base n 1 os conceptos )' catego,ríns del marco teórico pnra 

realizar el proceso Je conocimiento hip6tctico-deductivo que 

se nnuliza posteriormente. 

Se ha partido de lo tangible, empírico (concreto) lo particu-

lar, pura llegar a lo general, 1o abstracto, en un proceso de ané, 

lisis-sfntesis y nsí descubrir las leyes que rigen el fenómeno 

en cuesti6n. Pero ¿serd cierto que lo encon~rado es la ley 

que puede explicar lu organización y las manifestaciones exter 

nas del fenómeno?. Solamente se puede contestar u &sta pregu~ 

tu siguiendo el camino inverso al original, esto es, purtienrlo 

de lo abstracto a lo concreto, de lo general a lo disperso y 

particular del hecho pero yo no con la visión caótica de 

la cual se empezó, sino con una serie de conceptos (generalid! 

des), que organizan el fenómeno inicialmente disperso. A lo 

anterior se le denomina cxplicaci6n del fenómeno (ver grafica 

1), donde se manifiesta la importancia del objeto sobre el tra 

bajo de abstracción realizado por el sujeto. 

Ahora, cuando Ju slntesis encontrada explica no solamente al 

objeto en cuestión, sino que atane a otros por un proceso de 

induccidn, esto es, considerando la regularidad de la natural! 

za objeto de estudio, se obtienen leyes o principios universa-

les quo alimentan la concopci6n to6rica o visión del mundo, 

dando entonces nuevos elementos al método científico para expl! 

car nuevos fenómenos (gruficn 1). Si 6stus leyes s6lo concier

nen al objeto <le estudio en cuestión, sin transcender más, solo 

i• 
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puso a formar parte del conj11nto de leyes pertinentes al·objc

to (físico, químico, etc), ul n1urco te6rico de la teoría cien

tífica o ciencia (Grafica 1). Con esto, no se quiere manifes

tar, que lns leyes encontradas sean solamente relaciones empí

ricas, leyes emplricus, que son establecidas generalmente en 

los primeros niveles de lu investigación y que tratan solamen

te de propiedades mesurahles y ohservahles y expresan unicamen 

te relación entre propiedades sin explicar su existencia, si

no que también son leyes genqrales del objeto o fen6meno par-

~ ticular. Así, la ley de Boyle-Mariotte establece que la pre

sión del gas, es inversamente proporcional a su volumen, pero 

sin llegar a una explicnci6n mds profunda, exp1icaci6n que se 

conoce como leyes te6ricas verosímiles. Para la explicación 

de las leyes de los gases nos remitimos a las leyes de la teo-

·-· 

ría cin6ticomolecular, que se apoya en representaciones 

acerca de la existencia del movimiento de las mol!culas. La 

proporcionalidad inversa entre el volumen y la presi6n del gas 

se explica porque al disminuir el volumen crecerá la intensi

dad del choque de las moléculas contra las paredes del reci-

picote que contiene el gas. Este aumento invisible se hace vi 

sihlc en forme de aumento en Ja presi6n del gas. Con este. 

ejemplo se quiere poner de manifiesto, que aunque la 

ley no trascienda del objeto estudiado particularmente para 

constituirse en una ley tan general que impacte o revolucione 

ln conccpci6n tc6rica y el método, estas leyes del objeto, no 

son simples relaciones empíricas, sino que han constituido to

do un esuferzo para encontrar explicaciones que no son visi-
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bles en la apariencia tlcl fcnómpno objeto de estudio, y pasan 

u formar parte del conjunto de leyes cientificas de la ciencia 

que estudio el hecho. 

ll:1sta :1horo se ha tocado la inducción como unu generalización. 

¿La deducción que papel jugarla dentro del proceso de la cie~ 

cia?. El proceso inverso ,;;endonado anteriormente, esto es de 

lo abstracto a lo concreto, que se propuso come verificación 

de la abstracción que se l1a realizado, se entiende como la de 

ducción que parte de lo general (como concepto Oltimo expliC! 

tivo, conccntroci6n de mdltiples relaciones de la realidad in 

mediata) a lo particular, lo disperso. 

Sin embargo hay otra manera de entender el concepto de deduc

ción en la ciencia, esto es, como un proceso hipdt6tico-dedu~ 

tivo el cual se planteard enseguida. 

Se ha comentado la generación de las leyes en el 

proce;o de lo científico y su vinculaci6n con la visión del mundo 

asi como tambi~n, como se presenta el proceso del conocimiento 

tanto en la inmadurez del objeto, como en la madurez teórica 

del mismo. Teniendo rlarn estos criterios, se puede 

mostrar la funci6n que cumplenyc6mo se organizan en el proceso 

actual <le investigaci6n de un objeto que se le presente al cien 

tlfico-investigador. 
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Actualmente existe tm namoro considerable de objetos que han si

do tratodos por la ciencia, es cle~ir, no se puede decir que ha

lla inmadurez teórico de un objeto trotado por la ciencia. Ton

to en las ciencias naturales como en las sociJles existen 

aportaciones que no puede descuidar el científico-investigador 

cuando so enfrenta a un problema que se constituye en su 

objeto de estudio. 

En esto momento es lmportante volver a ubicarse en el contexto 

de niveles del conocimiento que se ha venido manejando. El pri-

~ mer nivel mencionado se refería al contacto sujeto-objeto, con 

caraceríst:i.cas especiales de cada unocle ellos. El segundo nivel 

se entiende como el momento en que se desarrolla la concepci5n 

teórica, el métódo y los marcos científicos o leyes del objeto 

de estudio, esto es, las teorías científicas. 

"'~ 

Estos desarrollos en el estudio del objeto o teorías científicas, 

deben ser retomados por el investigador como base de apoyo para 

explicar fenómenos que se presentan y requieren de entenderse.pa

ra la posterior transformación del mismo. La importancia de to

mar en cuenta el desarrollo o madurez del objeto tiene dos senti

dos: 

a) No divagar o especular tratando de dar explicaciones a situaciQ 

nes que ya de alguna manera han sido tratadas y explicadas. Esto, 

se puede entender como aprovechar toda la experiencia que han teni 

do los científicos-investigadores para encontrar las leyes que ri

gen el objeto en el cual se esta interesado. 
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b) Tener conciencia del ",,,~.t,tclo dl'.C ah.te-" o hasta donde han lle-

gado los avances que se t icncn pnrn explicar el fenómeno que se 

enfrentn; así corno plantear estudios novedosos y de interés para 

el desarrollo de ln ciencia y de los pníses. 

Los clos puntos anteriores evitan, por un lado, que el individuo 

se pierda en una serie de detalles empíricos, recogidos de la 

realidad sin saber si en vcrJud esta elaborando un esfuerzo 

inutil al tomar una variable que se ha demostrado no conduce a 

resultados satisfactorios y, 0or otro, evitar que juicios de la 

visión del mundo que no hun sido verificados por el trabajo ele! 

tlfico, entorpezcan el descubrimiento de las causas que rigen el 

hecho, en otras palabras, romper con la ideología o con aspee-

tos superficiales, no duraderos o casuales que deben ser expli 

cados por conceptos mucho mis profundos y que son el resultado 

del trabajo cientffico 66 . 

66 El marco de leyes o teórico, al ser objetivado rompe lo no objetivado, la 
ideología. Ver nivel 2 de la fig l. 
Se debe entender por juicios de la visión del mundo, aquéllo que en un mo 
mento dado, no tienen relación alguna con las leyes que se estan tomando
como marco teórico. Para refutar una explicación o ley de la ciencia, se 
debe de partir de las leyes, asimismo para encontrar otras explicaciones; 
esto significa que el trabajo clentíf lco no parte unicamente de lo emplri
co cuando existe madurez teórica, sino de las leyes o marcos teóricos 
aportados por la ciencia. En el proceso de investigación, si la ley o le 
yes no expl lean el fenómeno en todos los aspectos considerados, entonces
el mismo trabajo científico con marco teórico y en lo emplríco,toma nue
vas variahle5 de el la para explicar mejor el fenómeno. 



El segu11du nivc'i du ia c'.i.cncia, que se entiende como marco te6ri 

co, son sistemas te6ricos e hipotéticos se reconstruyen y :>e VE_ 

rificnn en cado investigación a través del proceso hipotético 

deductivo; es decir, la ciencia no mantiene una aptitud dogm! 

tica sino, por el contrario, al ser las leyes teóricas vero-

símiles (ejemplo <le la teoría cineticomolecular) no comprobables 

directamente, siempre cstardn suejtas u verificación en cada 

nuevo hecho que se presente y sus hipótesis (leyes te6ricas) de 

bcrfin ser congruqntcs con la explicación del nuevo hecho. Si 

esto no sucede, el científico-investigador, deherl cuestionar 

su marco te6rlco o ampliarlo, encontrando nuevas leyes que e~ 

pliquen los argumentos empfricos que no pudieron ser explicados 

por la teoría de referencia. Como ejemplo de lo anterior se 

tiene la confrontación entre la teoria mecanicista y estatica 

de Newton y lo teorfa de la relatividad de Einstein • 

. , Cuando se trabaja con los postulados hipotfiticos (leyes teóricas) 

no se pretende concluir que nos olvidamos de la realidad o de lo 

empírico, sino que el trabajo cientffico se torna menos dificult~ · 

so si de alguna manera se identifican las variables que pueden 

oyudot a su feliz terminación; si se debe sefialar que existe 

una superación en cuanto a las relaciones empiricas del fenómeno 

a tratar, pues ya de antemano trabajamos con lo no empirico para 

poder entender las relaciones de este tipo, es decir, empiricas. 

El cientffico-investigador, cuando asume un marco de referencia, 

debe tener presente una actitud critica y vigilante sobre mismo, 

de lo contrario cuando los resultados de su investigación entran 

en cnntrndicci6n con su marco de reforencia y si no asume dicha ap· 
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titu<l se convierte no en un husti6n de ln ciencia, sino de su 

ideología. 1:1 pcl igro de asumir, marcos teóricos de referencia 

sin una actitud crítica estd en perder la ruta de la ciencia y 

ademds evitar en cada momento una reflexi6n te6rica del mismo. 

Por dltimo, pnra ilustrur lo relación de las actividades empfr! 

cas, con la ideología y marco teórico de referencia (leyes teó

ricos) se muostrn el siguiente ejemplo: 

Sup6ngasc que un científico-investigador parte de la realidad o 

del hecho, objeto de estudid, sin morco de referencia y a través 

de técnicas como estadística, probabilidad, etc., encuentra rel! 

cienes o nexos entre las variables que consideró adecuadas o re· 

levantes pare su objeto. Al intentar explicar tales nexos puede 

facilrnente caer en juicios no significativos para le explicación 

del fenómeno, explicar lo que ya esta explicado o caer apriori 

en sus creencias de lo que sucede en el hecho . 

Ahora se entra n lo que se considera el comienzo del trahajo 

científico con mH<lurez teórica del objeto, es decir, la construc 

ción flel objeto de estudio por parte del investigador. Este es 

el tercer nivel de Ja metodología expuesta. Se dice que es el 

comienzo del trabajo ~ietffico, pues es reconstruir en el plano 

conceptual el fenómeno, para comenzar a eRtablecer conexiones, 

pero ya dirigidas por conceptos científicos recogidos del mar

co teórico y conceptos manejadoR y comprobados hasta ese 

momento por la práctica científica. Lo que realmente marca la 
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ese momento por la prfictico científica. Lo que realmente marca 

la construcción del objeto de es~udio es una comprensidn amplia 

del fenómeno, hecho que constituye la parte central para l lngar 

a su cxplicuci6n a trav6s de relaciones que se encuentran en 

lo esencia del mismo. En otras palabras, darle sentido al mun

do caótico para poder llegar a una explicación. 

Aquí se repite como se mencion6 antes, el proceso hipotdtico de 

ductivo y el de an~lisis-síntosis para establecer conexiones e~ 

tre las diferentes partes que se presentan en el objeto, pero 

guindo esto, por un lado, por las leyes científicas concernien

tes al objeto y por el otro lado el método y visión de la reali 

dad que tiene el investigador. Es conveniente mostrar que la 

construcción del objeto de estudio, estd mis ligada al plano 

real (objeto particular), que el marco teórico (leyes de la to-

talidad social), del cual so toman las leyes que han sido pro-

dueto del trabajo científico. Pero precisamente esto liga entre 

lo real, concreto y particular con lo general, gula al cientí

fico-investigador a encontrar la explicaci6n del hecho o fen6me

no. Se combina entonces, el trabajo sint6tico del marco te6rico 

con el anfilisis-sfntesis del objeto de estudio. 

Se puede dcci r que para la construcci6n del objeto de estudio, se 

utiliza el procedimiento o metodologfa de la ciencia, esto 

es, la conjunci6n de visi6n del mundo-m6todo-análisis-s!ntesis-

inducci6n-deducci6n- -producto de la necesidad de apren-

der el fen6meno y encontrar ln cxplicaci6n, o sen las causas por 

las que surgen, desnrrollan y modifican o transforman los mismos. 
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En este mismo tercer nivel se plantea el estudio del objeto que 

dn por rcsult;ido el. desprendimic,nto del plano real pnra entrar 

u un proceso de an5l is is- síntesis que plante¡¡ posibles explica-

clones que consti tuycn nuevas abstracciones o hipótesis 

de explic:icidn de la nparicnc iu o fenómeno. 

Generalmente los trabajos sobre metodología de la ciencia 67 

muestran hasta el segundo nivel del esquema trazado, esto es, 

Ju monera corno se gc1iern el conocimiento científico y la elaborac.i6n del 

marco teórico, guías pura la ·formulación, operacionalizaci6n y 

comprobación de hipótesis a traves de algunas tlcnicas estadís-

tices como muestreo, regresión, etc. 

Dado que se mencionon en esos trabajos los instrumentos 16gi-

cos de an&lisis-sintesis, inducción~ deducción, así como 

la necesidad de volver a utilizar <lichos instrumentos 16gicos en 

la investigación científica, el interesado queda un tanto confun 

dido,' porque no advierte la importancia de la aplicaci6n de tales 

instrumentos y tampoco en que momento deben aparecer en su in-

vestigación. 

Las hip6tesis, cuando no existe madurez te6rica del objeto se 

construye sobro derivaciones o conceptos que va sacando el invcs• 

t:i.ga~or a través de ll!' proceso análisis-síntesis di rectamente sobre su 

objeto de estudio. Cuando existe madurez te6rica del ohjeto, ma!_ 

co te6rlco, las hip6tesis son proyectos de síntesis, que se 

construyen a trnv6s de otra sfntesis, explicaciones o reforzamien 

67 
ffr. Radl Rojas Soriano, ·~ula para realizar investigaciones sociales, Edlt. 
extos Unlversítaríos, UNAH, Mixico, 19E1. 

Cfr. Gomezjarara y Pérez, op.cit. 
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to <lo hipótesis. 

Con la inclusión de ln construcción del objeto de estudio y el 

estudio <lo! objeto en la investigación, la utilización de los 

instrumentos ló;i,icos se nne<le apreciar mejor, En la fip;ura 1, 

el andlisis-sintosis, se muestra <le una manera dinfimica, esto 

es, en cada nivel de la investigación, de lo concreto a lo abstracto, pa-

samio por el marco teórico, hasta llegar n descubrir las causas que rlge 

el fenómeno en cuestión, base del conocimiento del objeto, Los instrumen 

tos lógicos se hacen visibles mediante la construcción del objeto de estu-

dio, a trav6s del cual se efectua el análisis con base en los 

conceptos y categorías establecidas en el marco teórico para 

des púes, a través de la síntesis o pensamiento postular las hipótesis68 que 

son proyectos de expl icnción del fenómeno y que tambil:in están bas!!_ 

das en el marco teórico tomnclo como general, Las hipótesis en 

este procoso t.ienen uivcrsos niveles, J\l comenzar un primer i!!_ 

tento de construcción del objeto de estudio, estan a un nivel 

bajo, pegado a las cateporias del marco teórico, sin derivar las 

categorías propias del fen6meno las cuales solo se logran despu~s 

de un'proceso de síntesis y de confrontación con la práctica. Se 

deben asI establecer sfntesis pertinentes al fenómeno a tratar, 

que estfin en el último nivel de la investigación y explicacidn 

del fenómeno, Por ejemplo, el estudio del transporte se puede 

iniciar con las categorias <le la economía politica y cons· 

truir un objeto de estudio con ellas, pero el propósito 

Oltimo es lograr, a trav6s del andlisis-síntesis y con base 

68 Las hlp6tesls son conceptos generales o expl lcación de la diversidad. La 
hipótesis es el proyecto de sfntesls, de expl lcaclón. 
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u las cat0gor:ins d(' 1 :1 0cn1101!1Ía política establecer lu expl! 

caci.611 del fcn6111c110 transporte· cr11a11do sus propias cntegor1us. 

Lo anterior se puede lograr por lllPdi.o del cstudi.o de ¡rnrticulQ_ 

ridadcs del f('nómeno. flsí por c'.icmplo unu purtil:ularidud <lel 

transporte es la seguridad carretera, u trav8s de esta particu

laridad, se puede ajustar un objeto de estudio pura el mismo. 

En el cstud.io tic! objeto aparece ·la necesidad de ascender de 

1 la realidad (cmpfricu) pero reformulada con las coPccpciones 

tcoríus (morco teórico) a cor~elucioncs e hipótesis que reprod~ 

ccn lo concreto, como un concreto del pensamiento, esto es el 

proceso dltimo de lo ciencia, la síntesis. 

Con la síntesis se vuelve sobre Jo empiricopara explicar el fen~ 

meno. Sistemas con su ahstrucci6n de bajo nivel (con elementos 

pegados u la empiria y no generulizados) cuando vuelve sobre lo 

cmpirico pura verificarlo lo hace de manera tautol6glea, es 

decir, como son abstracciones tic bajo nivel, de organización de 

la realidad cmp1rica, son elementos que se pueden apreciar en lo 

empírico y no trascienden a otros que no se ven en ella y que son 

los proyectos de explicación del fenómeno. Así que sistemas par 

te de la empiria para volver a ella a su mismo nivel, sin tras

cender a otros niveles de mayor generalidad. 

Este tipo de ubstracci6n sistémico, sirve como un instrumento me 

totlológico u los obstrucciones que si llegan a la generalidad, 

pues como las sfntesis deben de ser verificadas en la practica, 



85 

esta explicación SC' [acil ita con una or~~~tnizaci6n de lo empíri-

co, orgnniwció11 ;1portad;1 pur sistemas y guinda por lu sfntesis. 

El nw<lro [ig 1, muestra tuw metodología que en general se ha to-

ma<lo como válido para descubrir las relaciones esenciales de la 

sociedad. Con esto se podr'in ~oncluir que se pasará de la 

hip6tesis de trabajo, a hip6tesis reformadas o reformuladas 

a pnrtir de un conjunto de conoctmientos sistematizados (Marco 

te6rico) que relrnsnn los elatos empfricos; .¿\, estudio del objeto, 

provee las hip6tesis para con~eguJr la posible expliaci6n del 

~ fen6~eno que se enfrentn. 

La construcci6n del objeto de estudio y estudio del mismo, en la 

practica no se presentnn separados (ver grnfica 1) pero son guia 

de acci6n en la investigaci6n. 

El nivel Oltimo de la ciencia, a cuarto nivel consti-

tuyo la explicaci6n del hecho o fcn6meno al que nos enfrentamos. 

Pero esta explicación, que está en el nivel del pensamiento, de

be ser.verificada con la realidad por lo que se establece un d~ 

minio de lo objetivo (realidad-concreto), sobre los subjetivo, 

el pensamiento del cientifico investigador, con lo cual objetiva 

su subjetividad. 

Hasta aquf se ha planteado un proceso de la ciencia que muestra 

dos momentos de Ja misma. El primero o apnrencinl, que lo cons~ 

tituyon todas las representaciones, nexos emplricos, que tanto 
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El homhre corriente como el inv~stigodor aprecian con la misma 

calidad. En este campo, el hombre ejerce su actividad práctica 

utilitaria y de alli surgen las primeras manifestaciones intui

tivas de oxplicnci6n de los fen6mcnos, Pero estas manifesta

ciones sureiJas de esa actividad pr4ctica son contraria a la 

vonlndera oxpl.i caci6n del fon6meno o u su estructura interna, 

pues solo constituyen una serio de representaciones de la coti

dianidad y la div~rsidad del mundo, los que hacen perder los 

elementos centrales o ncces&rios, pnrn que la realidad se mani

fieste de una manera y no de otra. A este nivel que se le cono 

ce como mundo fenom6nico. 

El mundo fenom6nico tiene una estructura, una organización que 

capta el individuo, desenvolviendose en cotidianidad, Para ca~ 

tar la estructura interna o esencia, es necesario hacer un 

esfuerzo, a trav6s del trabajo cientifico, La estructura inter

na, la esencia, no es de naturaleza distinta de la aparencia! o 

fenom6nica, sino por el contrario son la misma naturaleza, sin 

embargo la interna, n trav6s de categorias, tiene la facultad 

de expresar las relaciones necesariaB y no casuales para el fe

n6meno u objeto; así en lo fenoménico, se presentan una serie 

de relaciones y nexos entre cada objeto, que ocultan los elemen 

tos importantes del objeto pero que tienen la posibilidad de d! 

jar en claro, porque el objeto tiene una determinada organiza

ci6n. Lo esencia se descubre a través de una verdadera compren

sión del fenómeno, pero éste la encubre a través, como se dijo 

antes de relaciones no necesarias o no esenciales. El descubrimiento 
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de Jo pscnci.;11 consti.tuy(' Pntonce:;, el segundo movimiento de la 

ciencia. 

En este capítulo so ha mostrado un mótodo y una metodol~ 

gíu
69 que lleva de lo [cnom6nico a lo esencial o explicación del 

hecho, considerando tanto la inmadurez del objeto como la madu-

rcz te6ricn del mismo, del cual se parte para, en base a un pro-

ceso hipotéti.cn-dl•<luctivo, huscnr nuevas explicaciones a un hecho 

ele Jo empírico. 

Una vez establecido, lo que será de ahora en adelante la perspeE 

tiva de la investigación científica, se puede, retomar los ele

mentos que maneja la visi6n de sistemas y su principio eh ini

ciar el debate crítico~ con el objeto de conjuntar estas dos vi

siones del mundo y construir lo que seri la base metodol6gica P! 

ra la construcci6n del objeto de estudio, elemento central para 

lograr una planeación y transformación ele un sistema. 

Se han tomado dos representantes de sistemas en donde cada uno 

trabajb con especial atención el objeto de estudio y su construc 

ci6n 70 . 

69 Con lo anterior queda claro que la metodología es congruente con el método. 
El materialismo dialéctico plantea la apariencia y esencia y la metodologfa 
guía al investigador a encontrar la esencia o explicación del fenómeno. 

70 Los representantes tomados en el presente trabajo se consideran de acuerdo 
a la metodología expuesta, los que están más cerca de ella y por esto supe
ran las posturas positivistas de otros representantes; estos los coloca co
mo Jos autores avanzados de la visión del mundos sitémlco. 
Gelman al separar objeto conducente-objeto conducido, da la posibilidad de 
establecer lo. determinante y lo deten,iir;' 1'0, a pesar de que lo Ignore. 
Chekland al plantear su tesis en cuanto a la manera de apropiarse el obje
to a través de ciertas categorías generales (CATWOE}, también rebaza la pos 
tura enteramente empirista, pues trata de dar categorías generales. Estas
r'!zones sond lasd qu

1
e dan sustento 

1
1Nr.a 

1
esco¡¡Pr es~Qs representantes como los mas avanza os e a concepc 1 on s s tém ca , - ·· ·-. 
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Uno de ellos es Clicckland 71 Su.:i,tcm Th.ln/1..Lng, Su1.i.tem PJi.ac.t.Lce,o:o,, 

la construcción do una metodolo~ia para resolver problemas y 

que se ha adicionado en el np6ndico de lo presente tesis; el 

otro representante escogido por su aporto a la gnoseologia de 

sistemas, n la construcción del objeto de estudio, como tam

bi6n con su proceso de conducción, es Gclmnn en su trabajo 

acerca de.e papee de, .l'.ct p.l'.a11eac.L6n en e.e pJi.oce.60 de c.onduc.c.lón72 • 

A posnr de que los dos repre~cntantes de sistemas aparecen 

referidos en ln presente tesis, se esbozan algunos.de sus ele

mentos centrales en la critica que permite conjuntar una meto

dología para un mejor acercamiento a la realidad. 

7 1 Peter Checkland, op cít. 

72 Ovsel Gelman, op. cit. 
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V. PUNTOS DE ANALISIS ENTRE EL MATERIALISMO DIALECTICO E HISTO· 

RICO Y SISTEMAS 

En esta propuesta de acercamiento de dos visiones del mundo, ta~ 

bién se debe tomar en cuenta los elementos que les distanc[an, 

pero teniendo siempre presente que existe en una de las dos un 

sistema de conceptos (categorías), más general, lo que hace posi 

ble la fusi6n en una sola metodología de análisis. Entonces, 

una se va a mover en un plano de conceptos más general que la 

otra,. 

l. Sistemas 73 plantea lo mismo que la metodología expuesta, dos 

movimientos en la investigación: el sujeto y el objeto, esto 

es, reconoce una relación objeto-sujeto, dejando atrás la 

postura absolutamente empírica, 

73 Se entenderá como los exponentes más avanzados de sistemas y por lo tanto 
ellos han reunido desde las categorías más simples, las que han superado, 
y aportado categorías más generales a sistemas. 

" ',.; 
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2. Inicialmente, el objeto tiene la propiedad de ser determinan 

te en b confirmación de los ,supuestos teóricos hechos por 

el sujeto, con lo qua se acerca a la metodologin expuesta. 

Sistemas hace ésto conf1rmación sobre "categorías" pegadas a 

lo empírico, Su principio organiza lo empírico pero no lo 

traspasa para encontrar síntesis o generalidades de explica-

ción. 

3. El sujeto se c~racterizn por su posición o papel en la socie 

dad de donde viene su visión del mundo o su weltanschaung, 

como la denomina Checkland. SegGn el mismo autor, para Sis

temas, cada sujeto tiene una manera particular de apropiarse 

de la realidad. El sujeto en tanto tiene, diferentes expe

riencias, formación profesional, etc., sus juicios sobre la 

realidad son relativos en comparación con juicios de otro o~ 

servador. Esta postura conlleva relatividad del sujeto en 

torno al objeto, lo que ne permite el conocimiento objetivo 

(la subjetividad objetivada) de la realidad, puesto que cada 

individuo tiene su propia realidad o la concibe de manera d! 

ferente. Esto no hace posible, encontrar una verdad con la 

cual se explique un hecho, como si es posible realizarlo se 

gOn Checkland, en las ciencias naturales, en lo que denomina 

"Registro de Casos". Para obviar este tipo de problemas Si!!. 

temas utiliza el concenso como una técnica que permito la 

unificación de criterios. 
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4. Sistemas considcrn al quedarse en un bajo nivel de ahstrac

ci6n, que:· la rc'nlidad socia1,depende de la voluntad del hom 

brc y no de lus condiciones materiales u objetivas de ésta; 

por lo que, la rp:1 l idad no t.ienC' una estruct.ur:.i detcrminad:.i 

y dnica. Estn manera de concehir el contacto con el hecho, 

es similar a lo que en la metodología adoptada se denomina 

mundo de la npnricnciu, actividad prdctico utilitaria, en 

dando el fenómeno presenta mGltiples facetas, relaciones o 

determinacione~. que hacen posible las m6ltiples interpret! 

ciones. En este ¡)lano1 en el nivel fenoménico· , como los he

chos tienen todos la misma jerarqüía, conlleva la diversidad 

de interpretaciones de la realidad, o funciones, lo que da 

cabida para que todas las interpretaciones sean válidas en 

este contexto. Asi por ejemplo, en el transporte se dan ma

nifestaciones de psicología, de ingenierfa, de economía, etc, 

y todas pueden formar una apreciación de la realidad y una 

perspectiva de lo misma, y si el objeto como reconoce siste

mas, es vulidución de la apreciación del sujeto, entonces tQ 

dos pueden encontrar en ese nivel de lo diverso y disperso 

su apreciación y ser al decir Chekcland, "todas válidas". Es 

ta posición no rompe con lo empírico, pues se queda en el ni 

vel de lo cuantitativo y de lo sensitivo; sin embargo, al 

reconocer la participación del sujeto en el proceso de cono

cimiento, esto es, la subjetividad (abstracción aunque de ba 

jo nivel) como un elemento fundamental en el conocimiento 

del objeto y ser éste 61timo calificador del juicio subjeti

vo, toma una posición Neoempirista, que confiere importancia 
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al sujeto, pero con la limitación de que éste no puede explicar 

los fenómenos n trav~s de elementos q~a no so aprecian en la 

apariencia (leyes v5lidas para todos los sujetos). 

Esta postura de Sistemas se hn intentado romper, cuando en la 

construcción del ohjeto u estudiar se habla de variables contr~ 

lables y no controlables, esenciales y no esenciales, etc. 

Este acercamiento a la meto~ologla de investigaci6n propuesta 

manifiesta la necesidad de separar lo necesario de lo causal, 

pero sin llegar, en un proceso de análisis-síntesis, a estable

cer un concepto que explique el hacho y ubique los casuales, 

conformando una verdadera estructura no aparencial de la reali

dad a la que se enfrenta el cientifico-investigador. 

S. Se plantea en la metodologia propuesta, que el sujeto debe tra~ 

cender del estado de múltiples interrelaciones a otro en donde 

solo aparezcan aquellas que son necesarias, los que se repiten 

constantemente, la regularidad. Esto es, se debe hacer una abs 

tracción, pasar niveles, en donde cada uno de los conceptos van 

tomando mayor generalidad . por ende mayor simplicidad . (por"ello 

no reflejan todos los detalles de las relaciones) perdiendo la 

·complejidad de la realidad tomada de primera mano para simplif! 

carla en unos pocos conceptos que se suponen son necesarios pa

ra el funcionamiento y explicación del hecho al cual se enfren

ta el cieniffico-investigador. Estos conceptos poseen una ma~ 
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yor generalidad que los inicinles¡ existen relaciones acceso

rias 0 complementaria~ c¡uP no 
1
sP repiten constantemente y que 

perturban el descubrimiento de lo necesario; así que lo esen-

cial solo es posible descubrirlo en uno rcpetici6n masiva de 

hechos. Lo untcrior scfiala la necesidad de construir un obj! 

to de estudio a partir de conceptos y las categorías, leyes 

que expresan la totalidad o generalidad, pues son menos con

ceptos que l~s vnriahles de la diversidad aparencia!. Cuando 

el objeto de esiudio se construye en la esencia, aparece la 

necesidaó del marco teórico y, cuando se construye en la apa-

riencia, sin una guía de las categorías generales, el investi 

gador o planeador se puede perder en la diversidad empírica. 

Por otra parte, las variables toman una mayor explicación con 

las categorías. 

¿Sistemas hace abstracciones del mundo real? Claro que s~ en 

el momento mismo en que Bertalanffy plantea los principios de 

Sistemas, esto es, la realidad como un sistema, se estableco 

una abstracción (una generalidad de la realidad), la que haté 

de.una manera empirista-inductivo. El problema central de es

tas ab~tracciones es que solo se quedan en un primer nivel, 

sin llegar a trascender a otros, es decir, sjn avanzar en el 

proceso análisis-sfntesis. 

6;. En los sistemas de actividad humana como los denomina Checkland, 

las abstracciones de sistemas no trascienden para llegar a esta~ 

hlecer un sistema de leyes de la sociedad, debido a la relatiVi-
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dad del s11jt'to en torno al hecho ~;ocial. En otras palabras, 

lo que niega sistemas t'S Ja re~u!uridad del hecho social,: 

considerando al todo no como una totalidad social independiente de 

la voluntad del sujeto, sino como una sociedad construida por 

su exclusiva voluntad, Esto imposibilite establecer un marco 

te6rico o de leyes sociales en sistemas. Sistemas confunde, 

entonces, la conciencia de la realidad con la voluntad de po

der cstahlccer las condiciones de la realidad. Cuando es 

to sucede, se olvida del objeto y sus condiciones reales. No 

debe olvidarse que la socie.dad es resultado de la combinación 

objeto-sujeto, donde tiene prioridad las condiciones materia

les ohjetivas y no subjetivas. Por lo tanto, la actividad del 

sujeto, estA condicionada por fuerzas productivas, esto es, la 

manera y los medios empleados por el hombre para actuar sobre 

la naturaleza en el proceso de la producci6n, los que estln 

históricamente desarrollados; estas condicones, hacen que la 

actividad económica no sea arbitraria y determina el cauce o 

la acción <le diversos individuos o grupos humanos . 

Las .situaciones inestructuradas en Sistemas, se perciben como tm 

producto del azar o de la voluntad del sujeto, cuando de he-

cho son producto de la realidad misma y de su desarrollo; el 

sujeto interviene en la realidad pero limitado por ella. Por 

eso es necesario, conocer las condiciones del objeto (objeti

vas) para su planeación y entonces comprender hasta donde se 

puede lograr su transformación, intereses que involucra, lo 

mismo que recursos y posibilidades de acción. 
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En la rclaci6n objeto-sujeto la metodologlu propuesta y siste-

mas coinciden en un nivel pero rompen en otro, en la necesidad 

de trascender la diversidad y lograr su unidad a trav6s de un 

proceso, esto es, llegar a establecer leyes. 

Las relaciones fundornentnlcs de la sociedad, se establecen en 

su base económica, esto os, lo necesario y no casual, lo deter-

minnnte de la sociedad es lo econ6mico. En el mundo de lo di-

verso en donde la~ cosas aparecen con igual magnitud, se debe 

hacer una primera gran div1st6n entie lo casual y lo necesario. 

De lo económico que es lo necesario y no casual, se deben esta-

blecer las leyes que hacen una organización social y no otra, 

de tal suerte, que es sobre este aspecto que se debe centrar el 

anfilisis social y cualquier sistema socia1 74 . 

7. Checkland es consciente, que se deben separar las metodologias 

74 

de los sistemas duros o naturales, de los sistemas suaves 

esto se debe proponer una manera especial de estudiar los pro-

blemas o inestructuraciones de los problemas sociales. Esto en 

relaci6n con lo expuesto en la rnetodologia tomada de base para 

el presente trabajo, es un acercamiento, pues retomando el ésp! 

ritu de Agustín Cueva, el objeto de estudio determina la manera 

de apropiarse de él. 

Cada sistema (división social del trabajo) esta ligado con la estructura eco 
nómica o necesaria, es decir, el modo de producción. La conexión de ciertos 
sistemas con esta estructura necesaria no es tan evidente (educación por 
ejemplo) como si lo es con otros sistemas de la totalidad social (transporte 
por ejemplo). Con los sistemas que no evidencian una conexión con la estruc 
tura necesaria, hay que hacer un estudio para lograr establecer su conexión
ª través de los conceptos, categorías de la totalidad y sistema social en 
particular. 

.: 
:':: 

·.~ 



•I 

8. Para C.heck1 nnd, no pueLle ha her unn explicación única de 1.a 

soclednd, pu0s al no reconoce~ leyes en ella, todos los horn 

brcs pueden tener uno expliceci6n propia y al decir de Che-

cklan<l "todas vf1lidas", debido a que (•Xistc libertad de atri 

huir signific<1dos. Supongase que lo mismo sucediese en las 

. . 1 7 5 c1enc1es nnturu es , esto es, que existiese la relatividad 

en torno al objeto, y se dejara caer un objeto al suelo y 

se le pregunta!º n un grupo de personas con diferente prof! 

si6n de porque ocurre el fenómeno; casi se asegura que la 

respuesta es únanirne en torno n la ley de gravitación de 

Newton y no dependería de la formación de cada uno de ellos 

¿por qu~ se trae este ejemplo? Porque, si se acepta que 

existen leyes (objetivado) que rigen el desarrollo de la so-

ciedad, la relatividad en torno al objeto social desaparece-

ría corno una manera de no poder conocer con bbjetividad el 

objeto social. Es necesario aclarar que el objeto tiene una 

relatividad propia; la sociedad tiene una relatividad propia, 

esto es, ln sociedad es relativa a un tiempo y espacio lo 

que se denomina bloque histórico y solo cambia cuando las le 

yés que le rigen, se transforman para dar cahida a otro mo-

do o manera de organización social. La metodología ex-

puesta no desconoce la relatividad del sujeto en torno al o~ 

jeto; pero ella no se queda con la primera apreciaci6n que 

está influenciada por los valores, costumbres, en general 

75 Los ejemplos de las ciencias naturales en la presente tesis, se toman co 
rno met~foras, ya que estas ciencias estan m§s desarrolladas que las so-
e ia 1 es. 
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iLleología del hloquc ltlst6rico, sino por el contrario, tra-
' ta de Llcstruirlo o confirmar esto primera versi6n, penetran-

do en el estudio del objeto y buscando hallar lo necesario 

en el mismo, las leyes objetivas que rige la realidaJ social. 

Todo lo anterior son pruebas de porque, en sistewas, no se 

puede establecer un marco tc6rico de las leyes que rigen el 

proceso social y marca, además, su debilidad en torno al cono-

cimiento del objeto social, ya que considera que lo social 

no "está estructurado" o con metás definidas, ("oscuras"), 

y no como en las ciencias naturales o estructuradas en don-

de las metas son definidas. En sistemas la sociedad, y sus 

estructuras, no son producto de la realidad social, del mo-

vimiento del objeto, y de la determinación del mismo, sino 

del sujeto y su voluntad. 

9. lQu6 marco teórico utiliza Sistemas? ¿Q o qu~ le llama mar 

co te6rico?. Sistemas posee una serie de principios o axio-

mas (principios de métodos corno los llama Checkland), forj! 

dos a través del trabajo que ha realizado con sus objetos de 

estudio, tal como lo hizo Bertalanffy, Rosenblueth, Winner, 

etc., y que constituye su aparato conceptual con el cual va 

a la realidad para organizarla y manipularla. Estos princi

pios se han arrancado de la realidad en procesos primarios 

de análisis-síntesis, y deducci6n e inducci6n, pero sin tra

tar de explicarlos esto es, sin penetrar en la apariencia a 

través de la repetición sucesiva del proceso análisis-sintesis, 
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Así, sistemas s6lo se queda en un primer nivel de abstracci6n 

de la roali<ln<l o <lo lo fcnom6nico1cn donde se confunde lo ca-

sual con lo necesario. Principios como interconexi6n y recipr~ 

cidad entre los fcn6menos, así como también los de rctroalimen-

tación, etc,, se aprecian en un nivel de abstracción más cerca 

de lo concreto (o de concrctizaci6n) que por ejemplo el princi

pio del movimiento por contradicciones de la dialéctica. 

Por lo anterior Sistemas no bn logrado con sus princ! 

pios establecer tol como lo d~seara Bertalanffy76 una serie de 

leyes permanentes para la explicación de un fenómeno 

y que se constituyera en su marco teórico, tal como lo estable

ce la dialéctica y el materialismo histórico para la sociedad, 

Lo anterior ha dado como resultado, que Sistemas caiga en una 

posición equivocada frente al análisis social, cuando trata de 

establecer leyes pertinentes de la naturaleza o de. las ciencias 

naturales, para explicar hechos sociales que son explicados por 

las propias leyes del objeto social, Esto fue el resultado de 

una mala interpretación del isomorfismo o semejanzas estructur~ 

les, en los distintos campos de la ciencias naturales como bio

logía, química, física, etc, expuesto por Bertalanffy¡ es por 

ello que Checkland, da un gran paso al reconocer que sistemas 

suaves o de actividad humana sólo es posible estudiarlos media! 

76 Bertalanffy considera que a través de los Isomorfismos se lograran obte
ner leyes generales que expl lquen los sistemas. 
Bertalanffy, Teorfa General de Sistemas, Editorial Al lanza, Mdxlco, 1981. 
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. 177 te una munorn ospoc1u y por otro ludo seftalar que lo pro-

puesto s6lo son "principios <l~ método". Se considera en el 

presente trab3jo, que todo lo realizado por sistemas hasta 

nhoru tiene In característica de tratar de forjar un método, 

para el andlisis de sistemas suaves. 

10.Sistemas construye su objeto de estudio, con los principios 

que obtiene <le .sus abstracciones, pero quedan a la deriva e~ 

plicaciones de los hechos que encuentra y es por ello que 

reconoce que tales explicaciones dependen del investigador 

y de su formación. Esto conlleva a que éste se quede en una 

explicación aparente si no tiene un marco de leyes de la sacie 

dad. Como consecuencia la planeaci6n se ha quedado corta y 

s6lo trata con objetos muy reducidos tal como algunos secto

res de la industria o planes a muy corto plazo. Sin embargo 

para objetos cuya complejidad y dimensión traspasa sus lími

tes Sistemas se pierde en una serie de conjeturas que no 

llevan a nada, o sus resultados no son los que se esperaban. 

11.Sfstemas, parte de un principio de interrelación entre los 

hechos tratando de abarcar la mayoría de los mismos, lo que 

constituye su totalidad. La realidad, la toma como un sis-

tema en el que entran todas las partes del mismo, un conglo

merado de partes, todos los hechos y no como una totalidad en 

77 En Jos términos del presente trabajo, con leyes propias de Ja realidad 
socia 1. 
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dond0 :1lgu11:is p:irtl'S son ca:rnalcs y oU.is necesarias que 
' 

se rigon por leyos que no se manifiesten en la apariencia, 

lo cual hace po~ible que ésta totalidad se desarrolle y se 

creen nuevas condiciones materiales o nuevos sistemas. 

12, Se debe plantear lo relacionado con la estructura y funci6n 

del 0bjeto que se desea estudiar. En este punto se reunirá 

el undlisis de ~elmun con el de Checkland, ya que en la cons-

trucci6n del objeto de estudio tienen grandes similitudes, 

no en torno a los elementos planteados por el segundo, sino 

porque u través de la funci6n estructuran la realidad. 

Cuando se habla de la relatividad del sujeto en torno al obj~

to, Sistemas y en especial Checkland, han tratado de dar un 

orden a la posible anarquía, que se genera en las diferentes 

visiones. Es por ello que en el presente trabajo, se plan-

tea, un avance <le la metodología de Checkland en la 

construcci6n del objeto. Checkland plantea su CATWOE o for-

mulaciones de raíz, donde estan los Customers, Actors, 

Tr~nsformotion, Woltanschaung y Enviromental constraints, con 

los que trata de dar un orden. Para Checkland, esto sería lo 

necesario, lo que expresa la totalidad en un sistema suave o 

de actividad humana. 

Gelman, aunque descuida este aspecto de la organizaci6n de la 

funci6n, dejando al sujeto que la construya según su visión, 
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intento por otro lado trabajar a fondo la estructura del ob

jeto, aunque Checkland la nomb~a en relación con la rapidez 

del cambio en las partos del sistema; así un cambio rápido, 

se entiende como proceso, y un cambio lento, como estructura. 

En general GC'lman y Chekclancl, que son considerados en este 

trabajo como apartadores recientes a Sistemas, tienen elemen

tos en común. l!or un lado, reconocen que el sujeto, debe 

de recurrir a su experiencia, formación profesional, asi co

mo tambi6n, al conocimiento de las áreas de Ingenieria, eco

nomla, filosofía, etc., para establecer la función del siste

ma y estructurar la realidad. También reconocen la inexisten 

cia de un marco teórico y por consiguiAnte, el esquema de 

descomposición en Gelman, al iRual que Checkland, desconoce 

la existencia de un marco de leyes pertinentes a la realidad 

social. 

La función establecida, tanto para Gelrnan corno Checkland, de

pende de la calidad del individuo al frente del sistema a es· 

tru·cturar. La dificultad que se presenta es que la estructu

ra ge~erada es v6lida para el sujeto que trata de conceptua

lizar y estructurar el sistema y posiblemente no para otro, 

entonces los dos pueden encontrar razones suficientes de 

comprobación en la empírico-aparente, pues alli se encuen

tran como se dijo antes, todas las relaciones e interrela

ciones al mismo nivel, sin establecer necesidad y determina 

ci6n de una relación con otra. Aqul, la determinación, se 
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entiendo, como fijar limites de movilidad de un objeto res

pecto a otro, en donde uno e~ determinante y otro determina

do; así por ejemplo, la base econ6mica pone limites de mo

vilidad al estado y demás factores que se encuentran en la 

sociedad, Estas consideraciones van más allá de lo empirico 

o de la simple reluci6n entre dos elementos, sino que nece

sita penetrar en el objeto y extraer de éste las leyes que 

le gobiernan, , Los grupos .intcrcliscipl inarios intentan y de 

hecho han contribuido a superar este dilema de sistemas. 

Sin embargo se piensa que la labor de dichos grupos en los 

elementos empiricos seria mucho más eficiente y se avanza

ria todavia más en aspectos científicos, s·i se contara con 

un marco te6rico ya establecido con una odecuada estructura

ción del sistema y conociendo la verdadera funci6n del mismo 

se podría planear objetivamente. 

Cuando sistemas elabora la función que tiene el objeto de es• 

tudi~ la cual depende fundamentalmente del observador, se 

puede rescatar dos cosas: 

Por un lado, esa función puede fungir en un momento dado, 

como una hipótesis de trabajo que seri reforzada por los 

elementos teóricos ya descubiertos y proporcionados por el 

marco teórico . Por otro lado, es un elemento que puede 

cuestionar repetidamente la funci6n establecida por los mar

cos te6ricos; sin embargo, si la función se establece con 
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elementos no necesarios, es posible que choque con elemen-
' tos del marco teórico (función ya establecida) y sirve para 

mejorar ln suposición, Es precisamente en este proceso crí-

tico, que se confirma o dcsvirtua lo que es casual y necesa-

ria, pues hasta no demostrar que el concepto que se considera 

necesario realmente no lo es, o queda supeditado a un conce2 

to de mucho mayor generalidad, este concepto seguirá canse~ 

vendo su posición en el marco teórico. Es importante mencio-

nar que lo necesario se encuentra a trav6s de un estudio pro

fundo de la realidad, y se considera como aqu&llo que perma-

nece y es fundamental para el desarrollo de una determinada 

sociedad o modo de producción. Por otro lado, si la fun-

ci6n que se establece retoma los elementos de la apariencia 

que son necesarios (recu6rdese que en la apariencia los ne-

serios aparecen como lo que no son, fetichizados 

y a un mismo nivel de importancia que los casuales) y no con· 

sidera a los otros elementos de la apariencia, como determina

dos por los elementos nAcesarios, entonces el trabajo se que

dar& en la apariencia sin trascender a otros niveles de gene

raÍidad que precisamente es lo que hace el trabajo cientifico. 

13. La raz6n fundamental por la cual sistemas ha descuidado 

al objeto en el proceso de planeaci6n se debe al siguiente 

argumento: si la realidad es consecuencia de la actividad o 

voluntad humana, entonces lo que procede es tomar simplemen

te el trabajo sobre el sujeto conducente y trazar un plan, 
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de tal manera que llevado a cabo transforme el hecho que 

se quiere conducir. Sin embargo este sensible descuido para 

estudiar el objeto y su estructura de una manera objetiva, 

ha llevado a fracaso algunos de los intentos de una verdade

ra planeaci6n. Si la e~tructura que se crea para el sistema 

es aparente, pues entonces las variables que se mueven para 

la transformación del objeto tambifin son aparentes y no se 

puede llegar H reconocer hasta donde se debe establecer los 

limites de la transforma~i6n; e~ decir, el hecho de conocer 

el objeto, en sus relaciones y determinaciones, hace posi

ble que el planeador sea conciente de su realidad y no pro

pone. planes que se salgan de los limites de la misma; asi, 

en el enfoque actual de la planeaci6n, lo determinante es el 

sujeto conducente y no el objeto que se debe planear; por 

eso, es importante tener una metodología que establezca las 

verdaderas relaciones del mismo y la potencialidad de la 

transformación de este objeto. 

14. Sistemas, al considerar que los sistemas de actividad humana 

o suaves son producto de la voluntad del hombre, supone que 

los procesos históricos no tienen significado en el análisis 

de la sociedad, ya que pueden y de hecho han tomado una tra

yectoria caprichosa. Es por ello, que no plantea la socie

dad, como un proceso ligado a una base real o condicionada por 

situaciones reales u objetivas, esto es, corno procesos que 

tiene su propia dinámica. Con estos argumentos se marca la 

ahistoricidad de sistemas. 
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15. La planenci6n, vistn rJc 1;1:111ern aislada de las condiciones objetivas, es 

mecánica e jncflcicntc. :\o se puede considerar la planenci6n corno una 

re1ac.ión meciínica ele c:1usa-decto siiio como do cletenninaci6n (límites 

que m;:irca una varaib1c relevante sobre otra determinada), Esta consid.,;-

rac16n ('s fund:uncnt<11 p:1ra poder entender las verdaderas potencialidades 

de la p1ancaci6n. 

En la parte de investigüci6n del sistema y tornando como base la metodo

logía propuesta, sistemas puede tomar un lugar de considerable importan

cia en dos nspectos: 1) en 1 a dcscripció:1 y aná 1 is is del objeta de estu

dio como una manera de organizar en primern instancia (primer nivel) el 

hecho a tratar y 2) cuando se reproduce la maliciad a trav!:is de ir de lo 

abstracto o general a lo disperso, particular o concreto (explicación 

del fen6m0no), en la reproducción de lo concreto real a través de lo con· 
78 creta pensado 

En resumen el planeador que conoce al objeto y sus condiciones objetivas, 

en su función y estructura, no como resultado de un primer nivel de abstrae-

ci6n, (ligado a lo practico-Utilitario, lo aparente), sino en lo general, lo 

necesario, e~ capaz de hucer um planeación y transformación objetiva con 

sus alcances y limitaciones realmente definidas, y no solo como una acci6n 

¡neéanica <lel plan. Entonces el plan no solo puede cambiar la realidad, sino 

que podrá tener en cuenta condiciones de limitación (determinación) del obj~ 

to o de la realidad. 

18 Los dos momentos de utll lzaclón de sistemas, practlcamente es uno solo, el 
de la apariencia. Sistemas organiza lo disperso y da coherencia a io par· 
tlcular o fnestructurado, lo que facll Jtar la expl lcac16n da~a a través 
de fas categorías y conceptos de la totalidad social, derivadas del marco 
teórico de referencia. 



VI, SINTESIS METODOLOGICI\ PARA LA CONSTRUCCION DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

Se ha llegado a una parte donde se han planteado dos temas 

importantes: 

a) Metodología propuesta que se debe tomar como base para 

investigaci6n del objeto social 

h) Un· debate o puntos de análisis, entre la metodología e~ 

puesta y los representantes de Sistemas, que se con

sideran, han hecho aportes valiosos a la teoría del co 

nacimiento y marcan puntos de acercamiento con la 

metodología expuesta. 
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Con el debute se intenta dejar c~aro, que las vi-

siones del mundo consideradas se mueven en dimensiones de la 

realidad diferentes. Sistemas, con su principio organizador 

de la realidad, se queda en lo aparente, en la variedad, 

proporcfonando así un instrumento metodológico de organización 

<le la diversidad. El materialismo dial6ctico se mueve en la 

esencia, en lo general, en la explicación del fenómeno. Tanto en la 

in ves t igaci6n como' en el planteamiento y so 1 uc i6n de prob 1 emas, 

estos dos niveles deben ser considerados. En la investigación, 

sistemas facilita la verificación de las hipótesis que se han 

formulado a trav6s de la síntesis del marco teórico. Una vez 

verificadas las hipótesis construidas en el objeto de estudio, 

se conoce la realidad y se puede influir para la transformación 

de la misma, las que se reflejan en lo empírico o práctica utili

taria de los hombres, en donde sistemas vuelve a presentar 

utilidad. 

Sin embargo, todo este esfuerzo seria en vano, si no se llegara 

a pla~tcar una síntesis y unas pautas de metodologia, que 

conllAve u construir un objeto de estudio, Y marque los ele 

mentos necesarios de la realidad a la que enfrentamos para 

planearla, establecezca Jos límites de la planeaci6n y 

por Gltimo , mirar las posibilidades de transformación en una 

realidad objeto de estudio. 
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Dicha conjunción o síntesis cntrp J as visiones del ;nundo so 

debe establecer con base a estas consideraciones. 

Cuando se trata con dos visiones del mundo cuyo interfis 

fundamental os ol cnnncimionto y transformación del oh 

joto, es necesario considerar la generalidad de las ca 

tegortus que cada una do ellos estfi manejando. Ahora, 

si el lnte~~s del cientlfico-investigodor o planeador, 

es intentar conjugar las dos visiones para obtener como 

resultado, una visión más amplia del objeto (realidad) 

que truta para poder manejarlo, debe fundamentalmen-

te estimar el grado de desarrollo de las categorias, es 

to es, medir el desarrollo de una categoria de acuerdo 

al nivel de generalidad [ebstracci6n) que haya logrado 

en el trnnscurso de su ovoluci6n, o por decirlo de otra 

manera, el nivel de explicaci6n de otros conceptos a 

travfis de la categoría mencionada; Así, una catego-

ria que logra explicar una diversidad de concep-

tos, se encuentre en un grado do mayor generalidad de 

otra que explica un menor n6mero. Cuando esto sucede, 

la categoría ele menor generalidad, queda explicada, esto es, 

como un caso particular de la mayor generalidad. En la 

historia, tanto de las ciencias naturales como sociales. 

lo expuesto anter.ionnente ha ocurrido en repetidas ocasio

nes. Así la teoría general establece los límites en 

que es v5li<la la particular o supeditada. Por ejemplo, 
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el caso entre 1:.1 ley de la oferta y la demanda en la teoría 

económica neoclfisica explica fenómenos particulares como la 

demanda en relación al precio en tanto que a través de las 

leyes de la economía política no se explican solamente los 

fenómenos de la oferta y la demanda sino porciones mds amplias 

de la realidad y la explicación de la economía neoclásica sirn-

plemcnte ofrece relaciones empíricas. 

Las categorías mostrad~s por las dos visiones del mundo plan

teadas en e 1 pres en te trabuj o. son: 

realidad-totalidad (como manera de conceptualizar el objeto 

en las dos visiones) 

esencia apariencia (en la visión marxista) 

estructura-función (en la visión sistérnica) 79 

79 La visión del mundo materialista dialéctico, también maneja 
la categorTa estructura, pero no al mismo nlv~l de abstrac-
ción de la categorfa estructura sistéml6a. La estructura 
sistémica es para el materialismo dialéctico empírica, apa
rencia!, lo que le hace menos general, en el sentido de no 
poseer las leyes que expl lquen la total ldad o real ldad in
tegral misma. L~s leyes derivadas de la estructura sisté
mica son unitarias y empíricas. 
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flstus catcgoríus no se manifiestan aisladas en la rculi<lad, sin 

ernbarp,o, para objeto de anúlisis se presentarán de esta forma. 

El objeto que se planea forma parte <le una realidad social, la 

cual se consi<lora como una "totalidad estructurada que se de-

sarrolla y se crea" tal como Jo señala Karel Kosik en la clia-
80 láctica <le lo concreto . 

En ln realidad socinl, como totalidad, se aprecian dos instan

cias: la fenomenolór,ica o apar,iencia y la esencia, lo necesario 

para la producción y reproducción de ln totalidad social. 

Cada una de estas instancias tiene una cstructura 81 y se presen· 

ta en lo fenom!nico como una sola estructuru 82 , en donde lo fe· 

noménico o apnrencial, encubre lo esencial u travls de variables 

fetichizadas, es decir, que no muestran su verdadero carácter 

o lo que realmente son. Asi, la ganancia, parece que saliera 

de la esfera de circulación del capital, es decir del mercado 

capitalista y no de la apropiación por el capitalista del tra· 

bajo excedente del obrero. 

80 Karel Kosik, op. cit. p. 54 

81 El concepto estructura en la apariencia se entiende como la relaclón,en
tre los diferentes slste~.c o división social del trabajo y forman la 
total Jdad social como reL>:dón de partes o subsistemas. El concepto es
tructura en la esencia se: :.nt lende como una abstracción J el modo de 
producción D·M-0 1 que se define como una estructura conceptual que ar· 
ganiza y expl lea la realidad como totalidad social y que posee las le
yes que la expresan. 

82· ·In lo fenomenolóoico cv aprecian varias estructuras que son originadas 
por Ja división social del trabajo, por lo que se puede hablar de es
tructuras. En la esencia ~e habla de una estructura que es necesaria 
para la producción y reproducción de la total ldad social. Sin embargo 
como en la apariencia o en una abstracción pegada a ella, no se dlfe· 
rencla lo necesario, la estructura fenoménica aparece como única. 
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La estructura [enomonica se 111ucsitra ante los sujetos que hacen 

su activiJad practica-utilitaria del mundo, como un todo, sin 

estructura necesaria o csQncial y estructuras fcnomC-nic11s, 

apareciendo al 111ismo nivel ele importancia, la esencia 

y apariencia. Esto hace, que la realidad se torne ante el su 

joto como una totalidad compleja y con un-aparento sin sentido, 

endonde se encuentra lo fenom~nico y necesario como 

una amnlgnma do osrructuras sin dot?rminaci6n y sin relaciones 

determinadas. Lu doterminacl.6n de una estructura por otra, 11~ 

va implícito el criterio de Ju esencia, de la explicación del 

fenómeno. 

Si la totalidad so considera solamente al nivel de la feno 

menología (aparente = necesario) , se tendr1i un solo 

aspecto de la realidad, (fetichizado), pues al construir el 

objeto de estudio, se tomarlo criterios de igual importancia, 

cuando en rea 1 i dad no 1 os t icno (aunque la rea lid ad este media; 

tizada) y la totnli<lad sefa formada, do una reunión de hechos 

que ~pnformaran una estructura caótica en su explicación. 

El criterio de totalidad sistémico, es un criterio fenomenal~ 

gico, y por lo tanto, cónvicrte a la totalidad solamente como exi

gencia metodológica, en el sentido de utilización en la prlct! 

ca, sin necesidad de indagar la realidad, perdiendo todo el 

significado que ha tenido el proceso de investigación de la 

ciencia, esto es, la totalidad como un principio de explicación 
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de la rcnli<lnd social. Esta realidad se exp1 icu u través del 

dcsarrol lo histórico de la totalidad misma, donde se genera 

una estructura n0ci>sarias que es d0terminante del bloque 

h ist6rico y como rt·sul tado de esta estructura neccsnT'ia, 

se dcsarrolian otr:is que le· sirven prirn poder desarrollarse, 

configurnndosc en c'st.:1 uni6n, lo fcnomeno16gico o aparente que 

mediatiza lo .::senci.nl. La estructura necesaria, tiene su de

surrol lo, s11 historit1 por lo t·anto sistemas al ne ver cstntctu

rn determinante niega la ,historicidad de In totalidad. 

!,a estructura necesaria, determina lo fenoménico, es de-

cir, la estructura do lo fenom6nico no puede ir mis allá de 

los limites impuestos por la estructura necesaria. Por 

otro lado, en lo fenomSnico existen estructuras condicionantes 

(Estado, Iglesia, etc.) de lo necesario y se presentan en una amalp:ama en 

donde una estructura encubre a la otra, lo aparente a lo esencial, cons ti

tuycndo la totalidad. Lo condicionante se entiende como aque

llo que influye en la estructura necesaria, pero que no posib! 

lita la existencia o permanencia <le la totalidad social, pues 

esto es responsabilidad de la estructura necesaria, determina! 

te para 6sta. Las estructuras de la fenomenologla son concre

tas, empíricos, en tanto que las estructuras de la esencia, de 

lo necesario, hay que hacer un esfuerzo para encontrarla, pues 

como se dijo, se encuentra mediatizada o fetichizada por la es 

tructura de lo fenomSnico o aparencial. Este rodeo para encon 

trar la estructuro esencial o necesaria es guiado por el méto

do y metodología científica. 
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En esta tesis se considera como estructura de la tota-

l:idar.l social aquella que cs clctern~inante péll'él el bloque histó

r:i co, que es necesaria para la producción y reproducción de su 

misma estructura así como de l :1s estructuras <letenninadus por 

e.llu. 

Las estructuras se manifiestan a trav6s de hechos concretos 

que en la reali<lad se entrelazan unos con otros para consti

tuir los fenómenos ~ue observa el sujeto. Asi la estructura 

fenoménica debe abstraerse de.tales hechos, pero esta abstrac

ción es de primer nivel porque est6 cerca de lo concreto. La 

estructuro necesaria es de mayor generalidad y de mayor abstrac

ción. La primera pertenece a Sistemas y la segunda al materia

lismo dinl6ctico. Esta jerarquización hace que la categoría 

do totalidad sistémica (apariencia) quede supeditada a la tota

lidad dialéctica (esencia y apariencia). Lo general determina 

lo particular. 

El que Sistemas haya tomado la totalidad solo como exigencia 

metodoi6gica en el estudio de lo realidad, empobreci6 un con~ 

cepto importante en el pensamiento de la humanidad al introdu

cirlo solo en una dimensión <le la realidad, la práctica uti

litaria. Esto tiene semejanza a lo ocurrido con los economis

tas Neoclásicos que empobrecieron el pensamiento clásico de 

la economía Ricardiana, empeñada en descubrir las leyes que 

rigen el desarrollo de la sociedad al considerar el sistema 
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cnpitali stn (;e prod1!cc ión con:o un, dé1to de partid:. no cuestio

nable; entonces, 1 as cctc;;oríns que cuestionaban al sis tena 

co1:10 el v,1] or (esencia) fueTon recr::plazados por cater,orías co-

1;10 precios (apar icncin). Se l:nbl6, entonces, de una economía 

<le precios y no ~as cle valor; aparecieron conceptos como uti-

li.L;::icl mnrr:ina l que son ncccs::irios ;¡::ira el proc1uctor, pero de-

snpnreci6 el interés <le la economía Ricurdiana por descubrir 

las leyes <le la toialldad social a costa del interés privado. 

Con lo anterior no se quiere decir que la totalidad, corno exi-

r:oncin metoclol6gicn, ¡iierc:a importancia o quede desechada en 

el proceso <le invcstigRci6n o solución de problemas de una 

situación dada. Por el contrario, al dcj<Cr explícito que esta 

concepción de totalidad tiene liT":i taciones en torno a unu ob-

jetiva conccptualizaci6r; de la realidncJ socL!l, tomará su lu-

gur cono una cntegoría ele r1enor p,eneralic:ad que el concepto 

awplio de totalidad que considere lo necesario (esencial) y 

fenoménico (apariencia). La totalidad sistémica se usará co-

no un instrumento mctodol6Rico o, al decir de Natus, como ''un 

recurso de exploración científica1183 , esto es, como una prif!le-

ro aproxicaci6n al objeto social determinado por las leyes de 

la totalidad social y como una manera de hacer operativo (so

lución de problemas) los conceptos de generalización presen

tados en la reproducci6n mental de la realidad. 

83 Carlos Matus, op.clt. p. 55 
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El ~rincipio de tot;1Jiclnd parad6jlcawente se parcializa en la 

concepción o vi :;ión lle.! ::;uncto üsté1:-i.co, porque al no consir1c

rar a ln real i i.laC: co1;:0 un todo C'.; t ructura<lo que se desarrolla 

y o;c crea, sino ..:ur:o ;_•.na a1r.nl¡~ama de hechos sociales, (subsis

temas), entonces i\ c;i(:a hecho soci<il le !1uede corresponder 

una totalldaü dlfcrcntc que se interrelaciona con todas sus 

partes; es decir, la totalidad queda supeditada al hecho sin

ple de la relació~ <lel todo con las partes y viceversa. La 

totalidad bajo la perspectiva sist6~ica, pierde la unidad en 

las leyes y pro¡101:e cad<t :;:iarte lle la totalidad con leyes pro

pias lo que es v:'iliuo sólo en L1 ap<iricncia, en la utilización 

prfictica de la realid~~ y no cuando se trata <le estudiar un 

fenómeno 11 fondo, donde la totalidad se concibe regida por le

yes que explican la realidad integral misma. Dado que siste-

mas es aparencial se piensa que un estudio a fondo, significa 

perder el tiempo, ya que cuando el cientifico-investigador 

vuelve a la realidad, ósta ya ha cambiado, esto es, la reali

dad pura sistemas se esfuma. Sin embargo se puede aceptar es

te postulado cuando se trabaja en lo fenoménico, donde se to

man c¡tructuras de r6pido cambio; pero no en la esencia (es

tructura necesaria) donde los cambios son lentos (transforma

ci6n) de la totalidad; es por esto que la realidad y su estu

dio, no se pierde. En conclusión sistemas siendo un defensor 

de una concepci6n totalizante pasa a ser su mis grande enemigo, 

parci¡¡Uzando ln renlidad, encontrnndo leyes de esa parcialidad, 

es decir, unitarios, fenomenol6gicos, y rehuyendo leyes que ex-
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pliquen la realidnd intecrnl mismn, la totalidad social. En 

general s.istemas se mueve en Ja prux.is y no como expl.icnción. 

En el objeto do estudio, tal como se presenta al investigador 

o planeador, se puedo apreciar lo fenomenológico y lo esencial 

al mismo nivel de irnportancia. Para encontrar los ele-

mentas mfis generales hay que recurrlr a la abstracción y no 

quedarse solamente en lo superficial del fenómeno. Se debo 

ir de lo concreto a lo abstracto y después regresar con esa 

abstracción para reconstruir la realidad o lo concreto real 

a través de lo concreto pensadJ 4 . Einstein confirma este 

proceso de la ciencia cuando plantea lo siguiente: 

''La ciencia se ocupa de todos los conceptos primarios, es de-

cir, de toJos los que proceden directamente de experiencias 

sensitivas, como asimismo de los teoremas que los relacionan 

Este proceso es válido aunque el Investigador inicie con un marco 
teórico, pues como se planteó anteriormente, los Instrumentos lógi
cos están presentes en todo momento en la Investigación. Al partir 
de un marco teórico de leyes, se debe lograr la expl lcaclón del fe· 
r.ómeno a través de categorfas propias del mismo, derivadas del aná· 
1 isis-síntesis y práctica del investigador con la realidad. 
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entre si ... Pero este estado de cosus no puede satisfacer a 

un espíritu verdaderamente científico, pues el conjunto de 

conceptos y relaciones obtenidos por tal procedimiento carece 

totalmente de unidad lógica. Para subsanar esta deficiencia 

ha de inventarse un sistema con un número menor de conceptos 

y relaciones: un sistema en·el cual los conceptos y relaciones 

del primer estrato figuren como deducidos lógicamente. Por el 

contrario los conceptos elementales propios del nuevo sistema 

secundario (conceptos del segundo estrato), que se caracteriza 

por una mayor unidad lógica, no se derivan directamente del 

conjunto de experiencias sensitivas. Perseverando en el inten 

to de alcanzar la unidad lógica, llegaremos a un sistema ter-

ciario aún miís pobre en conceptos y relaciones mediante las d~ 

ducciones hechas ~obre el estrato secundario (e indirectamente 

sobre el estrato primario). Y asl sucesivamente hasta llegar 

a un sistema dotado de la mayor unidad y la mayor escasez de 

conceptos, compatible con la observaci6n llevada a cabo por 

nuestros sentidos 85 . Un marco teórico (leyes científicas) ah2 

rra esfuerzo al investigador, pues le proporciona las leyes 

que explican la realidad integral misma. En conclusi6n, entre el 

Lo descrito por Einstein es vál Ido para la Inmadurez te6rlca como para 
la madurez te6rlca del objeto. 
Einstein, concepciones clentfflcas, morales y sociales, citado por Glno 
Longo, op. cit. p. 26 
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concepto de to~alidad sist6mica Y,materialismo dialéctico 

me<li11 la posibilidad de encontrar leyes que rijan la realidad 

soci<ll como un todo estructurado, que se mantenga en constante 

transformación, dcsarrolJ ando el sistema social y apareciendo 

o crefindose en e~a totalidad nuevos elementos, pero como re-

sultado del desarrollo de la totalidad misma. Por tanto la 

transformación <le un sistema solo es posible conociendo las 

leyes que están en ·1a esencia de la totalidad que se enfrenta 

y no solo las fenomenol6gicas·o empiricas que establecen,en 

la apariencia. Un cambio en las estructuras necesarias o sea 

en los estructuras que son más estables, que permanecen, o al 

decir ele Checkland 8 "estructuras de lento cambio", se consi-

dera como una transformación y un cambio en las estructuras 

de ripido cambio, procesos, como las denomina el mismo autor, 

que son casuales, determinadas, solo serln transformaciones 

en la superficie del sistema o realidad social. 

La organización de la totalidad (categoria importante en sis-

temas) está determinada por la estructura necesaria, y las 

estructuras fenornénicas solo se somenten a esa organizaci6n 

y dependen de ella, o estln determinadas por ella. Para sis

temas la estructura es resultado de la función que se estable

ce por el papel que juega el sistema en el suprasistema86 

áG Peter Checkland, op. cit. 

87 Ovsei Gelman, op cit 
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entonces, existen vnrias funciones y estructuras <le sistemas, 

lo que es con~nrtido con su movimiento aparencia!. 

La funci6n como gcncra<lorn de ln estructura plantea por con

siguiente un problema de relatividad frente a lo necesario y 

casual ya que de acuerdo al Wcltauchaung del personaje que 

enfrenta al sistema, 6stc tleci<lc lo necesario y casual. En 

este sentido no es posible la objetividad del conocimiento, 

ya que se tiene varios criterios de estructura necesaria. 

Se ha mencionado lo cstructurn tanto en la apariencia como 

en la esencia. Sin embargo no se puede dejar <le lado algo 

fun<lomental en el pensnmiento <le sistemas: la funciGn. Asi 

como en lu realidad existen estructura necesaria y fenomeno

lógica, ta1:1bién en la diversidad de este mundo existen fun

ciones tanto necesarias como fanomenol6gicas. La función ne

cesaria se entiende como aquellu función que cumple el siste-· 

ma (parte de ln división social del trabajo) en la estructura 

necesaria o modo de producción y que contribuye a la produc

ción y reproducción de la totalidad social. Las funciones 

aparenciales, est5n ligadas a est1·ucturas aparenciales. 

Función como estructura son dos categorías que no se pueden 

desligar; cuando se apartan o pr' . .,,, una sobre la otra, la 

aprehensión ele la realidad se p;. 

trucción <lel objeto, se torna un 

.iliza, esto es, la cons

.Leral: estructuralista 

cuando prima ln estructura en ¡,, construcción del otiJeto o 
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en un enfoque nwramcntc [uncional,istn cuando primo ln función 

en lu construcción del ohjeto de estudio. El privilegio otor

gado a cualquiera de lns nociones de estructura o función tie

ne consecuencias graves en la construcción del objeto de estu

dio, pues, las otras nociones se desvanecen en favor de la que 

queda privilegiadu. Por esto se opera Lma 1te.clu.cu6n del conocimiento 

en lu construcción del objeto de estudio que solo capta parte 

de la realidad. Con esta unilateralidad o primacía de una so

bre otra, lleva a caer en juicios de valor o "verdades" de la 

ideología dominante del bloque !1istórico. Lu estructura y 

función son una unidad y al desprender una de otra, es decir, 

al darle jerurqu1a o determinación a una, se rompe la unidad 

y objetividad . Estructura y Función son determinadas por la 

ley que rige el bloque histórico, 

En la esencia, en lo necesario, lu estructura necesaria y la 

función que cumple el sistema objeto de estudo en ella (fun· 

ción necesaria) son Onicas y determinantes de las otras estruc

turas y funciones fenoménicas. 

Ahora con~iene establecer la conexión entre totalidad y esen

cia. La estructura necesaria de la totalidad lleva intrínsica 

la ley que rige ésta misma, es decir, la ley del bloque o 

totalidad social. Las leyes emanadas de las estructuras ca

suales solo son unitarias y aparenciales y sirven para la 

prictica utilitaria. De los hechos casuales se pueden esta

blecer leyes que explican este nivel de la realidad; por esto 
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toman el nombre de leyes unitari~s, por la particularidud de 

su explicación. Sln embargo los exponentes de estus leyes 87, 

para lograr que las leyes unitnrias cxpliquc11 porciones mDs 

amplias de la realidad, han combinado diferentes categorias 

abstractas de primer Bracio (leyes unitarios) apareciendo abs

tracciones alejadas de la explicación real, que solo puede ser 

dada por las leyes emanadas de las estructuras necesarias, 

Las leyes de la estructura necesaria, explican la totalidad 

social y estin ocultas entre'lo fenoménico de manera que se 

necesita de un rodeo para encontrarlas. Estas leyes esencia

les rigen la totalidad social y al mismo tiempo determinan la .. 

estructura necesaria, la cual determina a su vez la totalidad 

social, La ley que estfi inmersa en la estructura necesaria, 

estl en el Oltimo nivel de mediación entre la apariencia (rea

lidad concreta) y la esencia (ley que rige el fenómeno), es 

decir, la estructura cstfi n un nivel de menos abstracción que 

la ley-esencia. 

Cuand~ se reconstruye la realidad a través de las categoria9 

que se han encontrado en el proceso de anfilisis-sintesis, es-

to es cuando vamos de lo abstracto a lo concreto, la estruc-

tura de lo necesario es lo primero que se encuentra en el re

greso y las estructuras fenomenológicas son las que aparecen 

Bd Las teorías económicas actuales como lasmonetarlstas, caen en este 
di stanc i am lento. 
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por rtltimo complcmcntnndo nsi lo .totnlidnd social. 

El proceso de lo ahstr:1ct:o n lo concreto no se hace en forma 

desordenada, sino que con lns categorías y estructuras encon

tradas en el comino de ida, esto es, de lo concreto a lo abs

tracto se reconstruye la totalidad social de una manera cohe

rente y lo que parecí.a disperso y an(1rquico en la apariencia 

torna sentido y organización. 

La estructura y función necesaria. no son independientes de la 

ley que rige el bloque histórico, sino por el contrario son 

producto de la misma, del desarrollo hist6-

rico-social y del desenvolvimiento de las contradicciones en 

el seno de las sociedades. Asi entonces existe una función 

necesaria unida a la estructura necesaria y regida o produ

cida y determinada por las leyes necesarias para el funciona

miento de la totalidad o realidad integral misma; existen fun· 

ciones fenoménicas unidas n estructuras fenoménicas que dan 

origen y están regidas por leyes unitarias, 

La realidad es compleja y total, son estructuras y funciones, 

regidas por leyes totalizantes. 

lln general funci6n y estructura son dos elementos inseparables 

)' no determinantes uno del otro. Sin embargo como en sistemas 

priva uno de estos dos elementos por moverse en la apariencia, de

be aparecer un elemento sintetizador, es decir, de unidad, la-
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bor que es cumpl idu por la funci6
1
n, cuando el enfoque es 

funcionalista; o por la estructura, cuando es estructuralista. 

En este procedimiento, v5lido como se dijo antes en los inicios 

de lu investigación (hipótesis de trabajo), se supone lo nece

sario y los dcm5s elementos (estructurales y funcionales) que

dan supeditados n ello. 

No ser concicntc el planeador de todos los argumentos conside

rados hustn ahora en la construcción del objeto de estudio, 

estuhleccr5 planes fuero <le la realidad y sin oportunidad de 

avanzar en u11a verdadera transformación o establecer las limi

taciones de la transformación que propone. Lo únlco que ga

rantiza con lo propuesto, es que el decisor que por lo general 

estfi separado de todo el proceso de generación de alternativas 

por parte del t6cnico o planeador, realmente encuentre en los 

planes su imagen. Una verdadera conceptualizaci6n o construc

ción del objeto de estudio, que recoja los aspectos necesarios 

de la realidad y 110 los aparenciales, que muestre la totalidad 

como una verdadera totalidad con sus determinaciones y sus ele

mentos determinadas, permite que el político y/o decisor se 

vea inmerso en el objeto, se reflejen los intereses y los de 

su grupo; de lo contrario es iluso pensar que el decisor-polí

tico va estar inmerso en los planes o involucrando en los pro

yectos como un planeador m6s, no, la rtnica manera es que el 

decisor-político, se encue11trc (sus intereses y limitaciones) 

en el plan, es en base a una construcci6n del objeto de estu

dio cercano a la realidad. 



VII PAUTAS METODOLOGICAS QUE SE DEBEN CONSIDERAR PARA EL 

CONOCIMIENTO, PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS Y TRA'.NSFORMACION 

DE LA REALIDAD 

El planeador se encuentra inmerso en una totalidad social 

en donde existen una serie de sistemas (divisi6n social 

del trabajo) que pretende guiar, desarrollar y transfor-

mar. 

EI planeador debe conocer el sistema, ubicarlo dentro de 

la totalidad en que est6 inmerso y determinar sus relacio 

nes con otros sistemas de la divisi6n social. 

La totalidad social tiene dos aspectos: uno de ellos se 

manifiesta directamente; el otro solo es posible recono

corlo a través de un esfuerzo por parte del planeador o 

investigador. 
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' El planeador se Jebe mover en ambos aspectos de In realidad 

o totalidad social que enfrenta. Cuando sus actividades se 

refieren a lo npurencial o fenomenol6gica, los elementos 

considerados se puede11 manipular; pero si se queda en este 

nivel, sin trnsccnder a otro miís ¡rc11cral, su activicbd pl~ 

ni ficaclorn es mcrmncnte empírica, solo conocerá un aspecto 

de la realid;1d .porque parcial i zn la totalidad y el plantea-

miento y solución de problemns es unilateral. Por otra par 

te, si solo se queda en las categorías generales de la tot~ 

lidad social, sin llegar a lo particular y considerar las 

manifestaciones de ese nivel, tambi!n parcializar5 la real! 

dad y la solución de sus problemas. Por lo tanto, el pla-

neador debe moverse en los dos niveles do la realidad, ta~ 

to de actividad pr5ctica como de conocimiento de las leyes 

que rigen la sociedad. Con esto ~arantiza planeas congruon-

tes, con posibilidades reales de transformación. La acti-

vidad planificadora debe ir y venir de la esencia a la apa-

riencia y viceversa, considerando que la esencia se mani-

fi~sta en la apariencia, aunque fetichizada y mediatizada, 

por lo tanto habr5 que descubrirla a trav&s de la investi

gación. Dado que lo empírico es inmediato, el planeador 

debe comenzar su actividad tratando de descubrir los elemeB 

tos que no son inmediatos (generales) y que son base para 

el conocimiento de la realidad. 
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. 
f:l conocimiento de J;1 real ic.lad, como premisa indispensable 

de transformaci6n do los sistemas sociales, se logra a tra 

vés de la construcción del objeto de estudio y estudio del 

objeto. Para construir y estudiar este objeto, el planea-

<lor o investica<lor debe considerar los siguientes elemon-

tos: 

Aceptarse como intelectual org5nico, esto es, vinculado a 

una ideología, visi6n del mundo o filosofía, en la que afl2 

ran las teorías que son bnse de su investipaci6n para el co 

nocimionto de la realidad. 

Establecer un marco teórico de leyes. Las leyes que mueven 

en la esencia son las que riBen la totalidad social· las de 

apariencia, unitarias o empíricas rigen determinados aspeE 

tos de la realidad fenomenológica. El planeador debe comen 

zar la construcción de su marco teórico con las teorías y 

leyes esenciales que rigen la totalidad social, las que ex-

plican la realidad integral de la misma. 

Partir, al reconocer leyes y marco teórico de la sociedad 

trozndas por el materialismo dialéctico e histórico, de lo 

general y, por lo tonto, de un menor nGmoro do conceptos y 

categorías que expresan la totalidad. Esto lo ubica en 

las categorías de la totalidad y no do lo diverso. Si tra 

ba;iara en lo fenoménico haría miis tedioso su trabajo al in 
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l l 1 . 1 1 ' . ¡ 89 tentilr ;¡ i;¡ruir ;1 tota I.L.aL en ese n1ve ··. La totalidad, 

en la apnricnci:1, esta compuesto como un agregado de par-

tes, cada una con sus leyes propias. La totalidad, en tan-

to es :1paricncia y esenci<.i, debe seraprchendicla por el suje-

to en tocia su cxtensi6n e través de un menor nfimero de con-

ceptos que 1 a expresen. Estos conceptos son la esencia o 

slntcsis del conocimiento que han sido objetivadas por la 

práctica. 

Reconocer que la fcnomenolor,í.a tiene su estructura en don-

de lo necesario está mediatizado por variables que pueden 

presentar lo que no es. Esta estructura fenoménica es la 

que se apropia sistemas y por eso la construye de un agreg~ 

do de partes. En lu estructura aparencial se establecen 

leyes aparcncinles. La totalidad, en las estructuras apa

renciales y en sus leyes, no se puede tomar como unidad de 

lo diverso a través de conceptos generales (síntesis), sino 

como unidad de lo diverso a través de unión de partes. 

Exlste w1a estructura necesaria en donde estan inmersas las 

l~yes necesarias o síntesis de la totalidad. La estructura 

necesaria es menos esencial que las leyes que estan conteni 

das en ella. Sin embargo, pura poder encontrar esta estruc 

tructura necesaria pura la producción y reproducci6n de la 

e9 Checkland, trata de evitar la diversidad cuando forma su CATWOE como e~ 
presión de la totalidad, sin embargo queda en el mismo nivel empfrlco y 
solo consigue organizar la diversidad sin trascender a conceptos gener!!, 
les. 
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totalidad social es necesario hacer un rodeo o tener un ma! 

co teórico que la muestre y, partiendo de ella, se cstnblcz 

can los conceptos y categorins que expliquen el fenómeno 

que enfrenta el investigador. L:n otras palabras: los sist~ 

lilas Je la totalidad social (división social del trabajo) e! 

t5n regidos por la estructura necesaria y, en estos térmi-

nos, tienen una liga y explicación a trnv&s de ella. El 

marco teórico debe mostrar la estructura necesaria para la 

producción y reproducción de la totalidad así como los con

ceptos, cutegorins y leyes que expresan la totalidad. Así 

como en la totalidad social existen leyes y estructuras ne-

ccsurias, también existen a la par ele ellas, las funciones 

asociadas a ellas. Una función puede estar ligada a una º! 

tructura fcnom611.ica y ser, por tanto, fenoménica. Punción 

y estructura estan al mismo nivel y estln determinadas por 

la ley que rige la totalidad social. Si el planeador se 

muevo en lo fenom6nico encuentra estructuras fenom6nicas, 

explicadas por leyes de la fenomenología. 

Establecer y reconocer una estructura necesaria de la tata-

lidad social que se entiende como el modo de producción del 

bloque hist6rico que es una estructura conceptual para la 
90 

organización de la realidad . En la estructura necesaria, 

90 El modo de producción de la sociedad actual, se expresa como D-M-0 1 , 

en donde D=dinero, M=mercancfa, D1=dlnero Incrementado o la apropia
ción de plusvalfa, que en la apariencia se expresa como ganancfa • 
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el sistema que maueja el planeador cumple una función auna

da o la producción y reproducción del sistema que hoce pos! 

ble el mantenimiento y existencia de la totalidad social. 

La funcióu de un sistem;1 que dinum.lza su estructura necesa

ria es tambié.'n una función necesaria y tanto estructura ne

cesaria corao función necesaria son determinodas por la ley. 

Tratar de expresar su sistema en.t6rminos de ln estructura 

necesaria y derivar su funci6n necesaria y no aparencial. 

No debe privar la función sobre la estructura o viceversa, 

sino que ambos deben ser movidas por la ley del bloque his

tórico. Así, ln función del transporte en la apariencia es 

el traslado de carga y pasajeros, pero en las categorlas do 

la esencia dinamiza la rotación y circulación de capital P! 

ra incrementar al capital y reiniciar su ciclo parn genera

ción de mayor plusvalía. 

Al tratar de expresar el sistema en t6rminos de las catego

rfüs de la totalidad, se inicia el trabajo de investiga· 

ci6n. Entonces se establecen las primeras hipótesis que 

est5n asociadas n las cntegorias del marco teórico. A tra

v6s del anAlisis-sintesis y de la confrontación de lo sinte 

sis con lu prfictica se encuentran cutegorins propias del 

objeto de estudio, categorías guiadas por el marco teórico, 

pero que ya son derivaciones de la práctica científica del 

investigador en In realidad. Estas primeras hipótesis aso

ciadas al marco teórico son explicaciones, de primero 
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i.nstancia, sobre lns que se tibne que profundizar. 

La construcción Jel objeto de estudio y estudio del objeto 

debe tener la particularidad de ser totalizante, es decir, 

expresados en lus categorías de ln totalidad, pues a pesar 

de que se deriven nuevas categorías, 6stas fueron deriva

das de lus categorlas generales. Tambi6n debe ser estruc

turante para dejar claro que las estructuras y sus niveles 

son tanto aparencialcs como esenciales. Por Oltimo ta~

bifin debe ser hist6rico, ya que la estructura necesaria 

tiene su historia y nunca ha sido un todo acabado y defin! 

tivo. Inicialmente, ~e puede construir el objeto con con

ceptos y categorías de la esencia, aprovechando el produc

to de trabajos científicos anteriores. Esto constituye 

una buena baso pura el trabajo actual. Estas categorías 

no estan en la apariencia y su aprehensión no es de prime

ra instancia sino que aparecen, si son vfili<las, durante el 

proceso de comprobación do hipótesis. Conviene aclarar 

qu~ las hipótesis son síntesis y que cada vez que se ascien 

de en el trabajo científico se gana más generalidad en la 

síntesis e hipótesis. 

Una vez construido el objeto de estudio, al primer nivel, 

con categorías asociadas al marco tc6rico general, se debe 

<le construir el objeto de estudio en lo empírico para ubi

car los elementos de comprobaci6n Be las hip6tesis y aseen 

der en el conocimiento del sistema. Sistemas gana impar-
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tanela en este nivel, ya que su principio organiza la rea-

lidad aparencial, permitiendo al planeador o investigador 

ubicarse dentro de lo <livcrsl<la<l y 11demfts utilizar todo el 

material teórico para el planteamiento y resolución de prQ 

blemas. 

Al terminar de construir el objeto de estudio, la organiz! 

ci6n de la apariencia comienza a tener sentido, ya no es 

el mundo caótico que se enfrentó al principio. El sistema, 

sus relaciones, funciones y estructuras toman sentido, pero 

aQn deben verificarse en la práctica. La construcción del 

objeto de estudio constituye, de hecho, un marco teórico 

para el sisterna en particular. Su verificación se logra a 

través de considerar problemas particulares de su sistema 

y reexprcsarlos 91 a través de sus categorías. La reexpre-

sión del problema, si se hace en la apariencia, queda en 

los mismos t6rminos de ella, pero si se hace en la esencia 

cambia de dirección y queda expresado en términos que no se 

apr~cian en la apariencia. 

9l·La reexpresión es una categoría del proceso de investigación científi
ca, creada en la presente tesis y consiste en que los problemas parti
culares de un sistema pueden expresarse en términos de las categorías 
necesarias del objeto de estudio. 
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Unn vez reexpresn<los los problemas del sistema a trav6s de 

su marco te6rico, el planeador cstfi en disposici6n de reco

nocer lo~; conceptos, categorías y variables ele su problema 

y si trabnjn con var:iubles, conocer su impacto o entender 

el signlflcaclo de los datos empíricos a la luz de concep

tos y categorías dadas por el marco te6rico. 

Con lo anterior, es posible conducir un proceso de planea

ci6n eficaz. Los conceptos, catenarias y variables, deter 

minados y diferenciados, perrnitiran hacer un diagnóstico 

tanto de los problemas actuales como futuros, pero siempre 

ligados a la totalidad social y su dinfimica. Entonces, el 

plan tomurfi lu <limensl6n del sistema en s11 totalidad social 

y no limitarse a plantear y proponer a soluciones fuera de 

los alcances permitidos por la realidad. 



VIII CONSTRUCCION DEL OBJETO DE ESTUDIO Y ESTUDIO DEL OBJETO 

PARA EL TRANSPORTE EN LJ\ TOTALIDAD SOCIAL 

Uno vez dada la síntesis y pautas metotlo16gicos, se puede 

iniciar la aplicación de la metodología propuesta 'en los capítulo-; 

expuestos en la presente tesis. La metodología mencionada hasta 

ahora ha tenido dos propósitos: 

1. Reconocer los elementos fundamentales para la investiga

ción científica del objeto social y extender así, el cono

cimiento sobre un objeto social determinado, En la metodo

logía expuesta se encuentran todos los fundamentos de tipo 

gn0seol6gico necesarios para lograr conocer y transformar 

un objeto social. 

2. Servir de base para establecer un debate con sistemas, 

una visión del mundo o manera de concebir la realidad, 
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lograr una conjunci6n (síntesis metodológica), tener una visión 

más amplia de I~; rc'ulidnd y 1o m:is importante, dar pautas para 

el manejo de In misma. Los conceptos de estructura que se mane

jan en las dos visiones <le1 mundo junto con el de funci6n que se 

agrega a la estructura necesaria proporcionada por el materiali! 

mo dial6ctico e histórico, lu ubicaci6n de cada una de las visio 

nes del mundo en dos dimensiones de lu realidad, sirve para com

plPmcntar cada unn de c.llas y dar un salto en la construcción de 

un ohjeto que se hacia parcial cuando solamente se utilizaban 

sistemas, o poco operativo en el sentido de establecer el manejo 

de la realidad y no solamente su conccptualizaci6n y explicación 

cuando se utilizo el materialismo dialéctico e histórico, 

La construcción del objeto de estudio se debe entender como una 

reconstrucción de la realidad en el plano conceptual o dicho de 

otra manero: la realidad transformada, donde no se reflejan to

dos los detalles de las relaciones o nexos, sino las relaciones 

necesarias, Jo esencial. 

Cuando se trata con aspectos de la vida social y objetos de ella, 

en la cual su determinación está dada por la base económica, en

tonces, los procedimientos de investigaci6n revisten un aspecto 

peculiar, en donde la abstracci6n juega un rapel importante ya 

que el hecho económico base de la sociedad es bastante complejo, 

pues constituye un conjunto de acciones diversas realizadas por 

un conjunto de individuos en condiciones diversas. En las cien-
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cias socialos, se debe hacer una observación comparativa y un 

an6lisis, es Jeclr, aisl~r con l~ mente, los elementos y rela

ciones miis o menos generales de los elementos secundnrios y far 

tui tos. 

Se sabe que el conjunto de acciones humanas que se repiten con! 

tuntemente, es decir, tienen un modelo peculiar de regularidad, 

se le denominan leyes económicas y que estfin inmersas en estruc 

turas o nexos de fbnómenos de la realidad. Sin embargo, las le 

yes, como los nexos y estruct·uras en que están inmersos, no re

flejan todos los detalles de las relaciones o nexos susceptibles 

de repetición, sino lo que es necesario, lo que se repite cons

tantemente, lo identico en el fenómeno. Los elementos que no se 

repiten constantemente perturban el descubrimiento de las leyes 

económicas. En general las leyes económicas expresan una tenden 

cia, un promedio. 

Con lo planteado anteriormente no se quiere manifestar que lo 

económico como esencial sea sinónimo de dnico. Por el contra

rio l~ que se quiere plantear es que lo económico es determinan 

te de los otros elementos de la sociedad, esto es lo que coloca 

las fronteras dentro de las cuales se puede mover un sistema 

cualquiera de estructura social. No es por lo tanto una rela

ci6n causa-efecto tal como se ha concebido, lo cual ha generado 

una postura meramente economicista. En otras palabras, lo que 

se quiere manifestar es que no existe un sistema que vaya más 

allá de las condiciones impuestas por el modo de producci6n do-
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minan te, en tanto Bo haya 1111 «;1111i>iP •.•11 ul 111is1110. Un ejemplo de 

lo anterior aunque 1111 poco :1.1! 1d11 dul turna del transporto pero 

que sirve para ilustrar 1 :1:; c,ind i.:io11l':; do ,1etPr111inació11, lo p~ 

demos observar en el proceso dt' 11ac lona 1 i zac ión dCJ la banca en 

México, donde a pesar ele que ~el:.!)'º ios intCJ!'OS<~s de un sector 

importante <!entro del modo de prod11cción mexicano no rebasó los 

cauces de la estructura neccsarja, Sin embargo en Chile en1973 

la misma medida intentaba rebasar los limites impuestos por el 

modo de producción de dicho país. 

Se había planteado en la síntesis matudológica la necesidad do 

diferenciar entre las estructuras de la fenomenologlu do la ne· 

cesaria, lo que se logra mediante un proceso de abstrucci611. lln 

las estructuras de la fenomenología se deja entrever la necesu· 

ria pero cobijada o mediatizada por otra estructura y se mues· 

tra como algo distinto de lo que no es. Así la plusvullu, no 

aparece en el proceso económico real, sino que se manifiesto en 

diferentes formas, beneficio obtenido en la producci6n y el co· 

marcio, utilidad, etc., lo mismo que el valor se manifiesta co· 

mo precio. 

92 
El sistema transporte hace parte de la totalidad social con su 

estructura y función, pero determinado por la estructura esencial, 

necesaria o modo de producción capitalista, el cual es un produc· 

to histórico; es decir, la estructura de esta manera de producir, 

ha siclo el resultado del desarrollo y creaci6n de la totali· 

lf2"ITST5teiiia"transporte es parte de la totalidad social en el cual se inclu· 
yen todos los agentes que cumplen la funci6n de traslado de bienes y mercan 
cías. El sector transporte se entiende como una parte integrante del siste 
ma transporte, o al decir de la visión del mundo sistémico, Jos subsistema;, 
tales como transporte • . . carretero, mar1t1mo y aviación. 
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dad sociul untcrior y presento. La estructura necesaria o 

t'sonciul, tienn su hi5tori:a y e$' producto de1 desarro.l lo de lu 

misma. La historia Je las estructuras fenomenól6~icas o que 

son dotcrminad;1s por J.a nt'ccsaria no constituye el verdadero 

desarrollo y pueden tener una uutonomía relativa en cuanto a la 

necesaria, esto con relación al rftpido cambio por ejemplo de la 

estructura de precios, mientras que 1 a estructura del valor y 

apropiación del mismo en el sistema capitalista no cambia desde 

hace tiempo. 

La historia de la estructura económica social diferencia dos IDQ 

montos: antes del modo do producción actual: precapitalista y 

el modo de producción capitalista. 

La economía natural, esto es antes del modo de producci6n actual, 

la producción y distribución se orientan hacia la satisfacci6n 

directa de las necesidades y los estimulos que determinan los 

fines de actividad económica son las necesidades concretas. 

Lu economía natura 1 mantenia una estructura en donde el dinero 

solo poseía la cualidad de intercambio y no como capital-dinero 

con la cualidad de generar plusvalfa. La estructura necesaria 

de los modos de producción precapitalista se basaba en: 

M--D--M 

donde M = Mercanclas y D = Dinero 

en donde el dinero es un medio de cambio, de satisfacci6n de ne 

cesidades. 
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Es necesario aclarar que en esto modo de producci6n la fuerza 

de trabajo, modio de prod11cci:.in, 'objeto sobre el que recae la 

acci6n del truhajo, ostiín en un mismo ind.ividuo, 

ce q1w 6stl' :;<' aprop.ic Je su tr:1b:1jo. 

lo que ha-

!lasta uqu1 se hu plDnt:eado un cambio <le mercancías por su valor 

cquivalontl', es decir, los valores de mercancías iguales. Sin 

embargo, esta tnt~lidnd social regida por esta estructura nece

saria M-D-M, se transforma en el transcurso de la historia en 

otra estructura que es la que de origen al modo de producci6n ac 

tual, el modo de producci6n capitalista, on donde el dinero pasa 

dn ser simplemente cambio, a ser generador de plusvalfa, os d~ 

cir capital; dicho de otra manera, conviene entender como capi

tal una cantidad de valor que produce plusvalía (ganancia). 

Las mercancfas en el modo de producci6n M-D-M se cambian por 

igual valor; al tronsformarse la sociedad y pasar al modo de pr2 

<lucci6n n-~1-D', el cumbia de mcrcuncías pierde esa cualidad y 

una mercancía pierde valor. La mercancía que se cambia por me

nos d~ su valor es ln fuerza de trabajo, premisa fundamental, P! 

ra gcnernci6n de la plusvalfn. 

Se plantea la presente estructura Cmodo de producción). 

1. D M -- D' 
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Esta estructura constituye una abstracción, una generalidad. 

Dste es un proceso, en donde entra dinero (capital dinerario P.'! 

ra MurxJ y snlo m:ís dinPro {ll = ll , d; d ~ incremento de D). 

2. 
,,,.T_ 

D..-~/ ··~D' 

~MP/1 

El capitalista compra mercnn¿los con dinero; le diferencia con 

los modos de producció11 anteriores es que aparece una nueva e 

importante mercancla en el mercado: la 6ue~za de t~abajo (T), 

3. D~T~M'---?D' 
~MP/ 

M1 = es una mercancía de mayor valor que las partes proporciona

les aportadas por T y MP (materias primas y medios de producción). 

La mercancía fuerza de trabajo se paga por menos de su valoi y por 

esto.el dinero que entra se incrementa al salir; se establece la 

ley fundamental del modo de producción actual: la generación de 

plusvalía. 

La estructura necesaria es una abstracción (modo de producción) o . 

estructuro conceptual para organizar la realidad; está dado por 
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Fuerza <le Trabajo [T) 
,,71 . ------~M' 

[) - M - D' 

~~le<lios /1 
de Producción (MI')/ 

resultado de un cambio cualitativo de la sociedad. Esta estruc 

tura es producto del desarrollo de la totalidad social en don-

de cambia el carácter consuetudinario y tradicional <le la econo 

mía natural que tenía como estructura M - D - M (que además 

tenfu como elemento central'la relación directa entro la acti 

vidad econ6mica y el proceso de satisfacci6n de necesidades), 

por el do los cambios mercantiles monetarios, en el cual toda 

la producci6n llega a ser una producción mercantil y donde no 

s6lo los productos sino la fuerza de trabajo constituye objeto 

de cambios mercantiles y monetarios. 

Así, todo proceso de producción y distribución tiende a la rup 

tura de lo relación directa entre actividad económica y el pr~ 

ceso de satisfacción de necesidades. Se divide la actividad 

económica en una parte para la satisfacción de necesidades y otra para 

el lucro o ingreso en dinero, base para toda actividad o 

el 6ln clave de la actlvldad econ6mlca. 

La transformación de la estructura econ6mica, genera una nueva 

que reorganiza la sociedad tanto en la parte productiva base y 

determinación de la sociedad como aspectos de lo jurídico-pal! 

tico y de la conciencia social; las fuerzas productivas y las 
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relacionmsociulos de producción cnmbinn gencrnndo una nueva 

cstructurn, un nuevo modo de pro
0

ducci6n. La estructura neccsa 

ria genero y dcs11rrolla otras estructuras que se hallan deter

minadas por oL 1;1 y qUL' s irvcn para 01 buen desenvolvimiento 

de la estructura determinante. Estas estructuras determinadas 

son manifestaciones de la funci6n directa de la estructura nece 

saria y constituyen los diferentes sistemas que se aprecian en 

lo particulnr, feoom6nico o prdctico utilitario. Así, por 

ejemplo encontramos el sistema educativo, transporte, servicios, 

estatal, comercio, que cumplen una funci6n en esta estructura. 

La estructura necesaria, modo de producción capitalista, por 

un lado, es generadora de la divisi6n social del trabajo, con! 

tituyéndose la formación de los diferentes sistemas que conoce

mos en la apariencia, y por el otro es determinante de las es

tructuras de los sistemas dados en la apariencia; en un momento 

dado, estos estructuras generadas y determinadas por la estruc

tura necesario, pueden tener un contacto directo o se encuentran 

a un nivel de aparente distanciamiento del modo de producción 

dado: En otras palabras, hay sistemas que dejan entrever mis 

fácilmente la funci6n que cumplen en la estructura necesaria, 

que contiene In ley necesaria o gobernante del bloque hist6rico, 

que otros cuya funci6n en ella solamente es posible determinarla 

mediante un proceso de investigación. Como ejemplos de estos 

casos se puede nombrar el sistema educativo cuya estructura no 

tiene aparentemente que ver nada con la eeneraci6n de plusvalía 
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y el sistema <le trnnsportu cuyu vinculnci6n se puede establecer 

inmediatamente. 

El concepto de formnci6n social npurece aquí como la totalidad 

soclul en donde aparecen todos Jos sistemas generados por la 

estructura necesaria o d modo de producción. En términos gen~ 

rules el concepto modo de producción como estructura necesaria 

de la totalidad seiciaL ,_,s un concepto abstracto, en tanto el de 

formación social es mds conGreto. También pare el análisis de 

formaciones socia.les complejas en donde aparecen varios modos de 

producción, como el cuso de América Latina, se habla de modo de 

producción dominante y que generalmente obedece a la estructura 

necearia planteado. 

Ahora, si u partir de la estructura necesaria tratamos de recons 

tndr l u totu J idud soci.a.1 se tendría que plantear que papel ju!:_ 

ga cada sistcmu en relación con la estructura planteada. Sin 

embargo, como en el presente proyecto interesa el sistema trans 

porte es necesario entonces establecer la vinculación de la es

tructura y función del transporte con relación al modo de pro

ducción, D - M - D' planteado. 

Si se comienza a tratar el transporte con la visión del nn.mdo Y el 

principio de sistemas, entonces, como hemos señalado repetidas 

voces solo se quednrln en el primer nivel de abstracción o por 

decirlo de otra manera muy pegado a lo concreto o a lo empírico. 



143 

Lu construcción de su objeto de estudio tcndria entonces una 

e!itruct:ura y función fenomenológicas nparentcs. En cambio 

si el invostigndor parte rlc un 1:iari.:o teórico de leyes1 reforzado por 

t1~orfosy v i~:ioncs del mundo que presentan esquemas que ayudan a 

comprender y manejar la roal.i.dad, su construcción será mi.is ri

ca y scncilln. 

As.\., h'\Y dos nivcl·os en los que se puede movür el planeador, aun 

que las teorías actuales de Ja plan6aci6n solo toman uno de 

ellos; el primer nivel es el de la pr4ctica utilitaria del si! 

temo, esto es la n1anifestación ingenieril dentro de sistemas y 

tiene elementos empiricos que se suponen dan un conocimiento de 

la realidad; este enfoque es el de la práctica y al que le sir 

ven las leyes aparoncioles, pues con ellas hace funcionable el 

sistema. 

El otro nivel es el de la explicación, el de la necesidad de eª 

contrnr las leyes que rige el fenómeno para comprender como fue 

su génesis, des o rrollo .actuu 1 , y tener posibHidades de saber su dev~ 

nir. Es importante para la planeaci6n de un sistema, estos dos 

niveles, pues son los que garantizan como dijimos antes,un con~ 

cimiento del sistema y permite saber que alcance tienen los p'l:!!, 

nes y hasta donde puede lograr su uplicaci6n. 

La construcci6n del objeto de estudio puede formarse inicialmerr 

te en un primer nivel de abstracción, esto es cerca a lo concreto 
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donde se defi.ncn estructuras y funciones que se aprecian a ese 
1 

nivel. !;i no se conu1sc cr.in un marco teórico de leyes y estruc 

turado como .. el proporcionado por las tcorlns materialista di~ 

16ctico e histórico, entonces ten<lrfumus <los caminos: el prim! 

ro quedarnos con los elementos que tomemos de la apariencia y 

construir relaciones mcl'amente empíricas (tal como el ejemplo 

expuesto en la metodología de la ley de Boyle-Mariotte) y sol! 

mente quedarnos u .e:; te nivel de L1 util iz::ci6n de la realidad. 

Una construcción y manejo de la realidad a ese nivel son los 

estudios del transporte origen-destino por ejemplo. El otro 

camino es intentar buscar los elementos que expliquen los fen~ 

menos ele la realidad u truv6s del m6todo cicntifico y lograr 

encontrar leyes de la totalidad misma y que la expliquen. Este 

camino es ncotado por las leyes dadas en el marco te6rico, 

y partiendo de 6ste, se puede llegar a establecer los conceptos, 

categorías y leyes propias del fcn6meno, en este caso el tran~ 

porte. 

Es necesario rcculcnr que el hombre de planeaci6n debe moverse 

en citos dos niveles para poder lograr un acertado manejo de la 

realidad, 

Sin embargo se debe descender desde lo abstracto conseguido por 

medio del m6todo científico a lo concreto, esto es llegar a ex-

plicar el porque de lo que está sucediendo en la realidad. Es 

decir, en el caso por ejemplo de la seguridad no es necesario 
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llegar a que el pl:ine:tdor domine el manejo de los elementos goc_:_ 

m6trlcos Je la carretera, aunque no los debe desconocer como 

porte <le su estudio, pero si debe tener claro la función que 

Juegan esos elementos dentro de lu estructura y funci6n del sis 

tema como totuli<lu<l social. 

El sistema a estudiar en la presente tesis, que está en la parte 

de la <listribuci6rr de la sociedad y no es productor de bienes 

de capital y consumo y por lQ tanto'se considera un servicio, 

es el transporte. 

Hn lu estructura necesuri.a presentada, e.l transporte se cncue!!_ 

tra relacionado en dos momentos de la misma: 

En el primer momento D - M cuando el capital-dinero compra a 

~ T (fuerza de trabajo) y MP (medios de proyecci6n y materias 

., primas). 

Se mostrará el porque de dicha afirmación: 

La compra de fuerza de trabajo no solamente constituye el acto 

mismo de realizarla, esto es pagar salario (renumeracj6n a la 

fuerza de trabajo), sino también implica el translado·de est6 

misma al lugar de labor. Si el trabajador quien es el dnico 

que tiene la posibilidad de crear valor durante el proceso de 

producci6n, no encuentra una cantidad <l~ tiempo necesaria en 

este proceso, entonces, la posibilidad de crear valor disminuye. 
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El transporte trunslndt1 la fuere.a de trabajo para que el capital 
' tenga el elemento crcndor do valor (exce<lcnto nccesurio) la 111uyor 

parte del tiempo en el proceso de prod11cci.6n y apropiarse de 

más trabajo excedente (plusvulluJ. Se debe recordar que en la 

estructura mencionada, solamente muestra lo necesario y lo que 

se <1cahn de moncionar es lu necesario para la dintlrnica del modo 

de producci6n vigente. Dicho sen de puso, que el transporte g! 

nerado por el estado (llamado servicio) coadyuva a este obj! 

tivo; por ejemplo, el metro, .su obj'etivo principal aunque no 

explicito en la realidad aparente y las otras estructuras que 

so interrelacionan con 61, es el tralado de fuerza de trabajo 

para dur mayor impulso a la generaci6n de plusvalia. Sin embar 

go, tambi6n sirve a sectores como el comercial, el estudiantil, 

etc. 

En el mismo movimiento 11paroco n - MP (materias primas y medios 

de producción) que tambi~n sirven para el proceso de producci6n 

·• base de la sociedad actual, El transporte juega papel importa~ 

te por un ludo, en el traslado de los bienes de capital (medios 

de prÓducción) necesarios pura la producción y qun. comprn e:l ·cJue-

fio del capital-dinerario para iniciar el proceso, y por el otro, 

la compra do materias primas y medios de producción (MP) y su 

~ traslado a la planta productiva para el inicio de la producción. 

La condición de las materias primas es identica a la de la fuer 

za de trabajo pues en tanto estén alejadas (en tiempo) del proc~ 

so de producción (es decir mds tiempo en el proceso de circuia

ción) no estdn en contacto con la fuerza de trabajo y medios de 



147 

producción para la g<'ncr:1d611 clt~l valor, ohjeto central del mo

do de prod11cción :ict11:1J. 

En pocas palnbr:.1s, en el movimiento D - M es fundamental el trans 

porte porque acorta el tiempo de circulación entre la mercancía 

T y MP y el proc0so productivo en donde se genera la plusvalfa. 

Ahora se cncu0ntra ol capital en el proceso de producción. El 

tiempo de este capltal en el proceso de producción debe ser re

producido pnrn que lns merc:ancfos (T - MP) puedan dar como resulta

do otru rnHrconcín M' quo contengo el valor dado por el trabajo 

del obrera. En esta porte del proceso de producción el transpo! 

te corno elemento de lo circulación no tiene incidencia directa 

como tal. 

El movimiento M' - D' (donde M' es una mercancía de mayor valor 

que la parte proporcional aportados por las mercancías T y MP 

que entraron al proceso; D es el capital dinerario anterior; 0 1 • 

D+Plusvo1fu) tiene relación directa con el transporte, pues se 

genera con este movimiento una división social del trabajo en do~ 

de el transporte cumple una función especial, Sin embargo, el m~ 

vimicnto D - M y viendo la estructura necesaria como totalidad, 

l~onstituye el movimiento final de otro c11pitalista que tombi!in es 

generador tle divisi6n social del trabajo 
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El <luefio dP 111 produce ió11 d0lw lo miis rápido posib10 convertir 

M' en ll', P:;tn I'', s:1c:1r J;1s lll<'r\:;¡ncfas a circulacil'.ln pnru po

<ler volver n su capitul i.niciul y apropiarse del trabajo exce

t!cnte. Sin <'mhnrgn las merc:iderías pllt'clen ci rculnr sin cumbiar 

de Jugar y el transporte de Jos productos no implica forzosame~ 

te Ju circulnci6n <lP las M', no es Ju coso sino el t[tulo de 

propiedad quien se du~pJ¡¡zn. Pero desde luego, que en Oltima 

se cumple In función de traslado de la mercancia realizada. 

En esta etapa entra el comercio como un sistema integrantes de 

la realización de M' en D'. 

El trnnspnrte se hn rnnstituido como un sistema aut6nomo del 

sistema productivo en In apuriencia, pero como dijimos ante

riormente, su estructuro y su desarrollo dependen fundamental

mente de la estructura necesaria determinante del modo de pro

ducción actual. 

La estructuro ne-cesaria, se ha dicho, es generadora de la divisíón 

socidl del trabajo y/o de los sistemas que aprecian en la apa

riencia, como son el sistema comercial (Aurreras, Sumesas, etc) 

educativo, así como también el transporte que nos interesa ana

lizar.· En la apariencia estos sistemas tienen su estructura y 

su función aperencial como se hablo manifestado en la parte me

todológico, pero en esencia, Ja estructura y función es otra que 

se descubre u través del m6todo científico o retomado el marco 

de leyes desarrollado por la ciencia (marco teórico). 
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Cc11oralme11t<' l;1s t>structuras y 'funci6nes de los d:iferentcs sis 

ternas que componen la sociedad se definan con criterios apare!!_ 

ciales y se cvlta o no se desea reconocer una vinculación más 

profunda con unn manera especial de producir. La definici6n 

tonto del transporte, sector transporte y sistema de transpor

te por ser de carácter aparencial o fenomenica no presupone su 

invalidez, esto qs, cuando por ejemplo se define la funci6n 

del sistema de transporte como traslado de personas y mercan

clas que exigen lns estructuras productivas, los asentamien

tos del hombre, no se plantea que no sea legal, lo que se pla~ 

tea es que es una definici6n aparencial, que no descubre las 

relaciones intimas con la estructura interna, esencial, o modo 

de producción actual y que lo que se observa solo es el resul

tado de esa funci6n esencial o necesaria en una estructura 

esencial y necesaria, de una ley esencial y necesaria para la 

producción y reproducción del modo de producción vigente. 

Se ha definido hasta este momento la estructura necesaria y d~ 

term"inante del modo de producción actual como D - M - D' (D' = 

D + d; d = incremento de D) y la cual es generadora de una di

visi6n social del trabajo que constituyen los diferentes siste

mas interconectados por el transporte. 
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La funcl6n necesaria va ligada ~ al miamo nivel de la estructu· 

ra necesaria, y no una sepa mela de la otra sino que las dos son 

el rcsul todo de 1;1 ley que rige el bloque histórico en cuesti6n. 

Asi se define entonces la funci6n del sistema de transporte den

tro ele La sociedncl actual como: 

Es un servicio (gasto para el capitalista) cuya función es la 

de acortar el tiempo (espacio) en el periodo de circulación y 

rotación de capital, con el objetivo de que el capital produc

tivo tome la forma de capital dinerario lo más rápido posible 

para que el capitalista pueda iniciar de nuevo su proceso de 

producción y hacer rotar su capital dinerario otra vez por el 

capital variable (trabajo del obrero) para incrementar la plus

valfa. En pocas palabras la función necesaria que cumple el 

transporte en la estructura necesaria, es la de agilizar la cir 

culac16n de las mercanclas con el fin de que el capital rote 

más veces por la fuerza do trabajo e incrementar la ganancia del 

capital. Es conveniente decir que el traslado de las personas 

(fuerza de trabajo) también va detrás de ese objetivo. Sin em~ 

bargo debe recordarse que esta función es la necesaria y que 

a la par de ella· se pueden dar otras funciones. Por ejemplo el 

traslado al parque de Chapultepec por el metro los domingos es 
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casual frente al traslado do fuerza de trabajo a las zonas de 

trabajo <le la ciudu<l de M6xico. 

La estructura o modo de producci6n capitalista está dado por un 

marco tc6rico bien definido y 4uc además constituye un cuerpo 

de leyes sobre la sociedad actual. A partir de esta estructura 

necesaria, como de las funciones necesarias, y que están deter

minadas por una ley necesaria del bloque hist6rico, en la soci! 

dad actual la plusvalía (apropiaci6n del trabajo excedente por 

parte del capitalista), se puede reconstruir la totalidad so

cial, o formaci6n social que so aprecia en la realidad concreta 

o práctico utilitaria y cada sistema tiene su explicaci6n a tr! 

vés de esta estructura o en otras palabras estfin determinados 

por el modo de producción (estructura necesaria). 

En la apariencia nos encontramos los sistemas y sus interrela-

ciones. El sistema fundamental de enlace y que estl intimamen-

te ligado al cambio entre los sectores econ6micos es el trans· 

porte. Este nivel de análisis funcional-estructuralista es 

el q
0

ue hace sistemas; en tanto se tiene en cuenta la estructura 

necesaria, entonces nos movemos a nivel de la explicaci6n, del 

porque de esta relaci6n 93 , 

23 F.1 bloque histórico tiene una estructura necesaria única cuando se traba
ja a nivel de Ja esencia. Cuando se trabaja a nlvel de li apariencia, 
aparecen varias estructuras y varias funciones por la diversidad de lo 
particular o aparente. 



En el diagrama siguiente vnmos a resumir lo planteado hastn 

ahora. 

/71·1UNIJO COMPLEJO 
,/ 

Al'ARENC !AL('-

..... ,, SlSTHIAS SOCIALES 
~ (ESTllUCTURAS Y FUNCIONES 

J\PJ\RENCIJ\LES) 

_... ESTRUCTURA NECES/\R IJ\ 
i\ BSTRJ\C C TOtk---- "-'! Y 

·· .. --~FUNCIOtl NECESJ\RIJ\ 

J\BSTRJ\CCION LEY NECESJ\RIJ\ 
MJ\S l'IWFllNPJ\---7' DEL 
(ESENCli\) BLOQUE llISTORICO 
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Una vez que se ha llegado n la estructura de la totalidad social 

y la función que tiene el transporte en ella, es necesario men

cionar por ahora lo aparencia] del transporte y la relación de 

enlace que tiene el transporte con cada uno de los sistemas so-

ciales establecidos por la división social del trabajo impuesta 

por la estructura interna o necesaria. 

Se debe establecer que el transporte hasta aquí se ha entendido 

en su'manejo y conceptualización oor un lado corno explicoci6n 

cuando se incluye en el análisis la estructura necesaria o de

terminante, que como se dijo en la síntesis metodológica lleva 

inmersa la esencia (ley) que explica el fenómeno; por el otro 

lado tenernos que devolvernos a esa fenomenologia, a la aparie~ 

cia, pues allí es donde generalmente se ha trabajado el trunspo! 

te tanto en la parte de geometría como alp,o "independiente" por 

decirlo as1 de esta explicación elaborada hasta ahora, y por 
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la parte de plane;ición con una estructura y función aparente 

o fenomenológica. 

Para sistemas, como se hnbin plantando la realidad es una tot! 

lidad sist6mica, esto es compuesta <le sistemas agregados y que 

se relacionan entre si como todo y parte sin establecer o tener 

establecido claramente el porque de la relación (función) de 

estas estructuras.· Sistemas por ejemplo pueden dividir la to

tal idn<l social en si.stema <le.salud, 'vivienda, abastos, defensa, 

transporte, comunicaciones, jurldico-pollticos (estatales), 

industrial, comercial, bancario, agropecuario, educativo, re

creativo, turlstico, religioso y demás y la relación con el 

transporte a este nivel lógicamente lu de solamente un servi· 

cio de traslado de bienes y personas y nada mis. 

Si uno d() los aspectos de la planeaclón es el de conocer la re!:!_ 

lidad y la planeaci6n se queda en la apariencia pues simplemen-

te el planeador estará alejado de una objetiva. conceptualiza-

ci6n del sistema, ya que como se ha planteado desde el princi-

pio la realidad no se explica en la práctica utilitaria sino 

se requiere de un esfeurzo y de un rodeo para conocerla. 

Se ha construido una parte del ohjeto de estudio, ya que se ha 

puesto al descubierto la estructura objetiva· y la funci6n que 

cumple en esa estructura el transporte. 
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Esta estructuro nrcesnrin grnera !u división sociul del trabajo 

' o los sistemos que upreciamos rn la opnriencin y se debe esta-

blecer los vínculos entre el sector productivo o industrial (e~ 

to es, generador de plusva!Ia) y los demás sistemas y en parti-

cular el transporte, 

En la apariencia identificamos el traslado de bienes (capital y 

consumo) y persona&, con lo cual no es suficiente como habiamos 

visto para definir el transpo~te. Pciro la pregunta es ¿qu6 pe~ 

siguen les entidades que estdn encargadas del transporte? ¿por 

qu! lo hacen?. La respuesta parece obvia, cuando se realiza, 

pero a pesar de esto se considera conveniente penetrar en ella, 

pues se marcen muchos elementos valiosos paro el planeador al 

trotar de hacerlo. Se empezará con una cita muy importante del 

marco teórico que se ha escogido y es la siguiente: 

El capitnlista -dice Marx-, que produce la plusvalia, es decir 

extrae directamente del obrero un trabajo no pagado e incorpora-

do en las mercanclas, es el primero en aduefiarse pero no será el 

poseed~r definitivo, debiendo, por el contrario, compartirlo con 

otros capitalistas, con Jos propietarios de tierras, etc., que 

cumplen en el conjunto de la producción social otras funciones. 

La plusvalía se divide, pues, en varias partes, en fragmentos 

que tocan a varias categorías de personas y asumen diversas fer-

mas, en apariencia independientemente las unas de las otras, co

mo la ganancia industrio], el interés, el beneficio comercial, 
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~} 4 la renta del suelo, etc. . Se trota pues, de relaciones entre 

capitalistas que deben ser tomadas en cuenta en el an§lisis eco 

nómico para comprender lns fenómenos de la actual sociedad, pe-

ro que ponen de maniflPsto la unidad del mundo económico y del 

proceso fundamental de crcnci6n de la plusvalfa. 

Se debe entender que el método propuesto es hipotfitico-deducti-

vo, luego la parte del marco teórico se toma como hip6tesis pa

ra formular deductivamente otras hipótesis que explicarln el f! 

n6meno transporte y los cunl~s estarán sujetas a comprobación 

empírica. 

La formación ~ocio! o los diferentes sistemas que son generados 

por la estructura necesario tienen una razón de ser y de rola-

cionarse: la lucha por la apnnplacl6n del trabajo excedente ge-

nerado en el sistema productivo n creador de bienes esto es, el 

sistema que realiza el trabajo productivo. Los sistemas adya-

• centes al sistema productivo se encuentrun ligados a Ja esfera 

de lo circulaci6n y tienen la particularidad de prestar un ser-

vicio, es decir los ingresos de estos sectores son denlvadoa y 

no on.lgúrnn.la<>. 

En las sociedades desarrolladas se encuentra en equilibrio la 

creación de valor y la distribuci6n del mismo, en tanto que en 

les sociedades Latinoomericanas por ejemplo se rompe dicha re-

* 911 Marx, EL CAPITAL, Vol 1, Tomo 111, pag 7, ediciones Vencererlos, Haba
na 1962. 
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lación <l0 equi<lad cnt re l'l sector product iVl', generador de tra 

bajo productivo (pl11~v<111a), cn•¿iendo el trabajo improductivo 

(servicios) dchi6ndosc distribuir el trabajo productivo entre 

los trabnjndr.rcs impr(>dtt\'t ivos y lns condidnnes ccon6micas cm 

peoran, En t~rminns de In economru estructurnlista el croci-

miento del sector t0rciurio y decremento del sector secundario 

lleva a un desgaste de la economta. El transporte como siste-

ma, es decir, el conjunto de elementos interrelacionados, in-

fraestructura, equipo y organizaci6~ que tiene como objetivo 

cumplir el servicio do trunsportc, participa en la distribu-

ción de la plusvnlla ganerndo por el sistema productivo, y por 

oso so constituye corno un sistema de enlace entre los diferen-

tes sistemas de la forrnaci6n social dada. 

Resumiendo este sector presenta una funci6n para el modo de pr~ 

ducción capitalista (totalidad) y un prop6sito como sistema mis 

mo: 

La función fue la descrita, esto es acortar el tiempo circula

ción i rotación de capital para que el capital dinero rote más 

veces por el capital variable (fuerza de trabajo) y se genere 

mayor plusvalla. El propósito como sistema mismo, es que al 

prestar el servicio, el capitalista duefto de transporte parti-

cipa de la plusvalía generado por el prpceso de producción, tr! 

ta de obtener mayores ventajas de la necesidad del capitalista 

industrial de convertir sus mercancías prcftadas de plusvalla 

(ganancia), en dinero lo más rápido posible; es por esto que el 
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industrial acepen este sistcrnn corno tal. Paralelo al sistema 

de transpurto se puede monc.ionar tnmhi.6n el comercial por eje!l_l_ 

plo. 

En las condicionas expresadas anteriormente y basftndonos en 

nuestro marco te6rico, "º puede decir que la ley general es que 

todos los gastos del trunsporte que provienen Qnicarnente del 

cambio de forma, deben ser compensados con una disminuci6n en 

el sobreproducto (plusvalfa). El ti~mpo de la circulaci6n de 

las morcancias, tiene un ofec~o negativo para el capital al 

igual que el tiempo que utiliza el obrero en la compra de los 

medios de subsistencia, pues deberla el obrero estar vinculado 

al proceso productivo generando mds plusvalfa. 

El transporte no es trabajo productivo porque no aumenta la 

cantidad de productos, pero el valor de uso de &stos no se rea 

liza sino por el consumo, y precisamente esto es lo que hace 

el transporte, completa la producci6n. 

En la ~elación mencionada de los dos sectores, de hecho se pr! 

sentan contradicciones entre la esfera de la producción (sist! 

ma productivo) y la e!fere de la circulaci6n (sistema de servi 

cio). Estas contradicciones en la apropiación por parte del 

transportista al industrial se agudizan cuando entra el factor 

tecno16gico por parte del transportista. 
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Antes <le cnHienzar nl uniíl isis d<' formas de incrementar las ga· 

nancias el t:ransporti;;ta, es ll<'Cc~ario aclan1r mi.is detenidame!!_ 

te la re1aci6n qup se cstahlece entre capital industrial y ca· 

pltal tr:rnsportista. Con lo rrntr.rior lo que se trata de dar 

son respuestas a preguntas como generaci6n de plusvalfa (traba 

jo excedente) en el sector transporte y otras como la de tecno 

logia y transporte, etc. Lo expresado en relación a los pun· 

tos anteriores obedecen a un anAlisis personal de la situación 

del transporte. 

En el puso <le M' o D' se halla el transportista como un eleme! 

to primordial y en el cual se destacan los siguientes elemen· 

tos: 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

/ 

JI · (Medios de producc16n 
del transporte) 

TRABAJO MUERTO ·-----

~ O PASADO 

"-,"~ 

i 

M'~-
NECESARIO--;>, • 

<~ ) 
\ 

>OBRERO DEL EXCEDENTE - --·-- .. ,. D' 

V 1 VO O PRESENTE~ . '·: 

AUMENTO DE LA VELOCIDAD 
· .... ·-------DE CIRCULACION 
~TECNOLOG 1 A::::;::_~~~- .. 

---~--------·--·--·--MAYORES CARGAS--· .. ~~-.... .......... _ 
--~ 

---·--....MAYOR SEGUR 1 DAD-----
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Este esquema ostíl disefindo pnra ln realización de la marcancia, 

pero tambifin es aplicable como bi6n salario (traslado de fuerza 

de trabajo). El capitalista transportista compra los medios de 

produc~ión del transporto como son los camiones, realiz&ndole 

la M' en D' a.l capitalistn industrial del sector correspondien

te a esta producción¡ los medios de producción del transporte 

se considcrn cu1110 trabajo pasado o muerto. Poseidos los medios 

do producción ofrecp su producción (transporte de bienes) que 

tienen la particularidad de coincidir con el consumo del bien 

ofrecido (transporte), esto es, al contrario del capitalista de 

bienes M' (de consumo o capital) que espera un tiempo determin! 

do para que su producto pase de M' a D', en el transporte estos 

dos actos coinciden de manera tal que producción y consumo es

tDn en el mismo momento o acto, 

Cuando el transportista realiza su producci6n-consumo del tran! 

porte llevando las M' del capitalista industrial, sus medios de 

producc16n trunsficren volar ol producto M', que debe ser re

puesto al capital transportista, lo cual lo consigue arrancando 

la plu~valfa generada por el capitalista industrial paga así p~ 

der el transportista amortizar la depreciación de sus vehículos. 

Pero su actividad no se queda allí, pues no tendría sentido, s! 

no que también emplea fuerza de trabajo a la que para un sala

rio. Pero el transporte no produce bienes materiales los que se 

preñen de plusvalía, ¿entonces de dónde sale la ganancia del 

transportista? La fuerza de trabajo del obrero del sistema de 
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transporte, ns pagn<le por el transportista y el excedente es 

llpropiu<lo por t·l mismo, cxct'clent1~ qtw s1Jle de) Ja cantidad de 

plusval1e arrancada al capitalista industrial y no pagada al 

obrr1·0 <le! sistrma transporte. Lo anterior explicn los bajos 

salarios dados al sector de lH circulaci6n o de servicios en 

la economía, y por otro lado, el porque de la utilización del 

pago u destajo y lo superexplotoci6n en este sector. 

Por estas razones el transportista trata de apropiarse siempre 

de una mayor cantidad de excedente del capitalista industrial 

y desmejorar los salarios de la fuerza de trabajo para tener 

mayores ganancias. Bl trabajo del obrero del sector transpor

te, como el del sector industrial, no es pegado en su totalidad. 

Bl sector transporte mide su productividnd por los voldmenes de 

traslado en menor tiempo u el nGmero de viajes hechos para au

mentar el volumen de artlculos trasladados. Fn lo lucha por la 

upropiaci,ón de la plusvalía del i11dustrial,.el transportista ne 

cesita de una tecnología del transporte. Es por esto 

que se plantea ahora un estudio entre las diferentes formas de 

apropiarse el capitalista transportista de la plusvalia generada 

por el capitalista industrial . 

En general los sectores de la esfera de la circulaci6n asumen el 

papel del capitalista industrial con sus obreros, la manera m~s 

adecuada de apropiarse de mayor plusvalía. Es por esta raz6n 

que se pueden plantear similes de apropiaci6n o modos de apropi~ 
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ci6n de plusvuliu absoluta, relativo y extraordinaria entre el 

transportista e industrial, medihnte el recurso de la tecnolo

gía. 

El transportista en principio trata de llevar más mercancías 

M' del capitalista industrial pura arrancar un mayor volumen de 

plusvalía generuda por fiste; esto es, a mfts viajes, mis pago y 

mAs ganancia al t~ansportita, lo que se presenta como simil de 

prolongación de jornada de trabajo (plusvalia absoluta, aunque 

de hecho implica tamhi6n mis trabajo excedente de sus obreros 

por mayor nOmero de viajes y mayor apropiación del mismo). La 

contrudicci6n se presento ya que el cupitolistu industrial, tal 

condición le desfavorece, debido a que sus mercanclas permane

cen mds tiempo en la circuluci6n y su capital no se hace más 

productivo. Esta contrndicci6n demejora las posibilidades de 

apropiaci6n de plusvalía del transportista y de hecho sus uti

lidades. Por la anterior razón el transportista incorpora la 

tecnología en su sistema. 

Cuando al capitalista industrio! le favorece el tiempo de reco

rrido de las mercancías y el capitalista transportista no tie

ne las condiciones t~cnico-sociales dadas para incrementar el 

volumen trasladado y decrementar el tiempo, recurre al argumen

to de intensificaci6n del trabajo, esto es, más viajes en menos 

tiempo, Jo que se manifiesta en las primeras dficadas del desa

rrollo del transporte. Cuando tiene las condiciones t&cnico~so 

ciales, indudablemente el transportista asume los recursos tec-
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nológicos que ·1e v;1n :'1 gurantiz:1r una mayor apropiación de plu2 

valia del industrio!. 

Una revolución en las condiciones técnico-sociales di la posib! 

lidad al cepitulisto de apropiarse de una mayor plusvalía; esto 

es, la plusvalíu relativa. Se debe entender que con un avance 

de la tecnologia a nivel general, permite que los bienes sala

rios (alimentos, vestido, vivienda, transporte, recreación, etc) 

con los que el obrero cubre sus necesidades primarias, intelec

tuales y sociales, se produzcan en un mayor volumen, es decir, 

aumente· la productividad en éste sector y por lo tanto disminu

ya el valor de los mismos; el capitalista que tambiln se encuen 

tra inmerso en dicha revolución tecnológica, tiene entonces la 

posibilidad de bajar el valor del trabajo necesario apropiando

se de mis plusvalia, pues paga relativamente menos la fuerza de 

trabajo. 

El capitalista industrial al bajar el pago a su fuerza de trab! 

jo, obtienen m5s ganancias y aumenta o reproduce el capital (r! 

producción ampliada) y por lo tanto generar mejores ganancias 

al sector transporte, por aumento de la productividad. 

Todas las formas de apropiación de plusvalla, han tenido un de

sarrollo acorde con el proceso histórico de las fuerzas produc

tivas, las que han hecho posible la acumulación del capital, P! 

ro establecer la reproducción ampliada (inversi6n) de capital, 

que se constituye en una ley fundamental que explica la totali 
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dad y dinOmicu del modo <le producci6n capitalista. 

Al transportista, una mayor acumulación de plusvalía por parte 

del industr·in 1 ll' convinno porque la producción del industrial 

se incrementa <le tal manera que se puede apropiar de mayor plu! 

valía del industrinl. Sin emhurgo, las revoluciones tecnológi-

cas tambi~n llegan a Jos scctorns del transporte lo que permite 

que éste se modernLce para una mayor apropiación de plusvalía. 

Antes de iniciar con el impacto de la tecnologfa en el sistema 

transporte, se debe aclarar las variahles que inciden en el de

sarrollo del mismo y que son impactadas por la tecnología, para 

después anal izar la forma que incide en el desarrollo en el tran! 

porte y en In relaci6n capitalista industrial-transportista. Sus 

variables se desprenden dcJ Mahco Te6~lco asumido y son determi-

nantes de otros vuriahles. 

La estructura social establecida hasta ahora ha tenido como el! 

mento fundamental el tlempo tanto en la esfera de la producción 

corno eh la esfera de Ja circulac16n. Por otro lado, e intensa-

mente relacionado con la variable anterior, se halla la cant~-

dad de productos que se genera dentro de la producción. 

Las variables anteriormente expuestas, siendo fundamentales pa

ra los sistemas productivos que integran la formación social c~ 

pitalistn, son tnmbi6n relevantes para cada uno de los sistemas 

que se encuentrrrn inmersos en la misma. 
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Ahora estableceremos las variables de tiempo y cantidad como una 

función de In tecnologíu del transporte de la siguiente manera: 

donde: 

T f(Q,t) 

T tncnolo~ln 

Q cantidad.de productos transportados (capacidad) 

t = tiempo de traslado ·del origen al destino de un deter
minado producto 

Se debe recordar que en la apariencia o en la práctica utilita-

ria del sector transporte aparecen otras variables, las cuales 

están directamente relaciondas con las variables capacidad y 

tiempo; es decir, la relación que se establece entre Q, t con 

las otras variables es una relación de determinación. Si se ha 

bla por ejemplo, de la variable seguridad, en general ella tie

ne que ver con la no interrupción del proceso de circulación de 

mercancias y personas, (inclusive el deterioro de la M' se con-

sidera"una interrupción del tiempo de realización); por lo tan

to en Oltimas, lo que estd determinando todas las variables que 

aparecen en la parte apariencia, son la capacidad y el tiempo. 

Cuando se presenta un aumento generalizado de productividad en 

los bienes salarios, esto favorece tanto al capitalista indus

trial como al transportista, porque ambos reducen realmente el 

valor de la fuerza de trabajo lo que permite una mayor acumula-
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ci6n de Ja plusvalfa y da como rnsultudn una pnsihle reproduc

ción ampl ·i :1d:1 C'n s11s si stc~mns. 

Es ncces:1rio ncL1rar quP la tt>cnologín pani P.1 trnn~•portistn 

(Q,t) es un costo en tanto que el transporte para el capitali~ 

te industrial es un gasto. 

La apropiación de p)usvalía por parte del transportista se da 

también en la medida en que este pueda bajar su costo con rel! 

c. i6n a su s octnr, os doc ir i neo rporn r u na tocno l og ía que no te!!_ 

gan los demás transportistas y hacer aumentar la productividad 

del trabajo, esto es, aumento de los productos con el mismo o 

menor esfuerzo de trabajo en el mismo tiempo. Se plantear& más 

de cerca lo que sucede con la apropiaci6n de una innovaci6n tec 

nol6gica por parte de un transportista del sector transporte. 

Si el sector transporte tiene una tecnología uniforme la compe

tencia se hace de igual forma, pues el industrial no ve venta

jas comparativas entre un transportista y otro, es decir, todos 

traslo<lon lo mtsmi cantidad promedio de productos con el mismo 

tiempo promedio, (la infraestructura carretera se supone en unas 

determinadas condiciones y que dependen del desarrollo del capi

tal). ¿Qué pasa cuando el sector se "desbalancea" por la adqui

sici6n de tecnología por uno de los transportistas? 
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La tecnoJogfn puPde suponerse en dos aspectos: 

Un 11umento e11 c;111tidad transportada, lo quP. seda como unll dis

minución en el tiempo de transporte de M' a D' y 

Una disminución en el tiempo la que serla un auarnento en el vo

lumen de productos M' trunsportados. 

La productividad dei transporte se estd manifestando como una re 

ducción en el tiempo a la largo. 

La posición ideal entre dos variables para el desarrollo del ca

pital se manifiesta corno un aumento de la cantidad Q y una dismi 

nución en el tiempo t. 

La& va1d.a.b.e.r.-0 de. ú1.te.11 e.& palla todo e . .e. 1.>üte.ma. c.a.p.U:a./l..f..6.ta -Oan 

puP.1.>.tal> e.n ma//.t'.ha .tambi.i1.n po// e.R. tJtanóp11//.:te. e.t c.uat c.umpte. una 

óu.nc..i.iín e.l>pe.cl.6.i.ca den..tJto de.t m.f.1.>mo 1.>útema. 

Las condiciones anteriores llevan a una disminución del costo en 

el transporte, lpor qu€? La productividad del transporte, se di

jo.se da fundamentalmente en una reducción del tiempo que es equi 

valente a un aumento de volumen de productos M' transportados; e! 

to significa por un lado, que el capital constante o medios de 

producción del transporte (medios de transporte) al entregar al 

producto parte de su valor lo deba distribuir entre mis productos 
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trr.nsportndos .lo quP significa quP en comparación con sus comp~ 

tidores del sector tendrin unn ventaja, ya que al distribuir su 

costo por mfts productos, su costo por cargo transportada baja, 

lo que no sucedo con sus competidores; puede entonces el trans-

partiste reducir el precio nl industrial, o mantener el precio, 

dando garantía de menor tiempo de recorrido, precio donde estl 

implícita la plusvalía de la que se va a apropiar; el capitali~ 

ta atraido por esta Ventaja recurre al transportista con tecno

logia y este se apropia de la plusvalia de la que participaban 

sus competidores. En relncl6n con el copita! variuble o fuerza 

de trabajo, su salario puede uumentar pero no en la proporción 

que le corresponderla por cantidad de viaje, por lo que el cap! 

talista transportista se apropia de ese excedente aumentando 

sus ganancias, en general con la tecnologfa el transportista ca 

bra mDs por menos costo. 

Cuando el capitalista industrial se ve obligado a ceder al tran~ 

portista más plusvalía de la que esta dispuesto a entregar, de

bido a fortalecimiento del sistema transporte por tecnología, 

decide, en general, cuando tiene la capacidad, invertir parte 

de esa plusvalía para crear su propia infraestructura de trans

porte95 

Cfr. Enrique Dlaz Mora, Fajardo Fajardo Diego. Dp. Cit. 
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Se ha plantendo ln construcción del objeto de estudio y estudio 

del mismo, 011 tres 1rnrtc~s .irnporthntes p:na la planeación: e-0-

.tJt.u.c..tt(lta., fÍtt11c..t61t, 11.tc.Cctd.onc,1 c.11:t1ic~ .e.cu, c.-0.tJwc.:tu1z.a-0 u 1z.e.e.ac.i.o

ne6 4oc.iale.a de µ~odu.c.c.i6n. 

La construcci6n del objeto de estudio corno el estudio del obje

to, no se pueden mostrar enteramente separadas pues la primera 

ya está implicCJn<l~ la segunda. Se había planteado que en esta 

parte del trabajo científico se proponían hipótesis que deben 

ser verificadas por la práctica y la explicación de los fenóme

nos en la realidad. Pues bien, las relaciones propuestas entre 

el transportista y el industrial hace parte de las hipótesis 

que se querían plantear en la tesis. Como se manifiesta en la 

metodología expuesta, cuando el objeto tiene una madurez teóri

ca (en este caso, la economía politice) las hipótesis tendrin 

un carácter deductivo, esto es, se formularán a partir de un 

marco teórico configurando asi el carácter hipotético-deductivo 

de la ciencia. Las hipótesis planteadas son las explicaciones 

primeras del fenómeno transporte; al colocarlas en contacto con 

la p1"ÍÍ.ctica se van a profundizar y encontrar nuevas explica

ciones, que va11 a generar las categorías propias del transporte. 

El objeto de estudio ha sido construido en base a la estructura, 

función y relaciones necesarías del bloque histórico, por lo tan_ 

to tiene lnn siguientes consideraciones: 
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E~.tJLtic.tu:wn.tc.: porque se basa en las estructuras, funciones y 

Hü.t61t.lc.o: 

To.ta.e..Lza11.te: 

' 
relaciones hechas hasta el momento. 

Porque la estructura necesaria tiene particula

ridades en cnda momento hist6rico y en especial 

en Am6rica Latina. 

Po~que la estructura necesaria esti inmersa en 

una totalidad social interna (particularidades 

nacionales), como integrada a el desarrollo mu~ 

dial en el cual cumple una funci6n específica y 

con una estructuro y relaciones especificas. 

Se había manifestado que la estructura necesaria tiene historia 

y en un proceso de desarrollo se ha consolidado esta estructura. 

La estructura no es inmóvil, sino que tiene su desarrollo y por 

esto presenta serias dificultades para analizarse con precisión 
1 

en el presente, por lo que hay que volver al pasado que repre-

senta las condiciones materiales objetivas cuya continuación y 

desarrollo constituye el presente y el porvenir. 

La importancia del esbozo histórico dado para el transporte, r! 

side en que 6ste se ha desarrollado en consonancia con el sist! 

ma económico de los países, siendo de acuerdo al modelo económ.!_ 

ca adoptado por el país, de una mayor o menor trascendencia que 

los otros sistemas de la economía. /\hora, dado que México, co-
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mo el resto de los paises de Lnti,noumcrica han tenido un modelo 

exportador dependiente, el desarrollo del sistema transporte, 

como su presente y devenir (aunque no se profundizarl en los as 

pectas prospectivos del transporte, pues se considera una de 

las líneas de investir.ación a abril"), estarán ligados histórica 

y actualmente cubriendo las necesidades del modelo, De otra 

parte, sobre las estructuras carreteras disefiatlas en cada época 

histórica, se establecieron otras que obedecen a un desarrollo 

ulterior de la economía, nsi hasta llegar n la estructura actual 

carretera y su forma de funcionamiento, para cubrir las necesid! 

des del modelo económico actual y posibles cambios, debido al d~ 

sarrollo del mismo. 

La parte hist6rica 96 brevemente mostrará el desarrollo de la ecQ 

nomía para el caso de América Latina, tratando de ligar las categorías 

que se han hecho manifiestas durante la construcción del objeto de estudio, 

En la América prehispana en sintcsis, a comienzos del siglo XVI 

existían tres situaciones principales: 

a) sociedades de agricultura excedentaria, relativamente avanzada y una º!. 

ganización sociopolítica compleja, en donde se incluye a México y Pera 

b) sociedades de agricultura de subsistencia de organización so

cial simple y de grupos reducidos y 

9 6 Es~a parte esta basada en paz y sunkel y Ruy Mauro Marlnl, op cit 
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c) regiones <le uhun<lnntcs recursos naturales, densidad de po

b.lac.ión muy baja y nómada. 

Espafia y Portugal, consumadores de lo conquisto americana, man

tenian una político y prfictlcn económica basada en las teorías 

mercantilistas cuyo propósito central consistía en el enriquec! 

miento y fortalecimiento de la metrópoli por medio de recursos 

toma<los de la tributación y una balanza <le pagos favorable en 

el intercambio; osi como tambifin uno politica de expansión te

rritorial, que tenia como fin In apropiación de recursos natur! 

les adicionales y u crear una situación caracterizada por una 

abundante <lisponibili<lod de mano de obra para lo explotación de 

metales preciosos y/o el cultivo de productos de gran valor en 

el comercio internacional. 

El impacto externo en la Am6rico prehispilnico se concretiza ba

jo las condiciones descritas, por lo que inicialmente se apode

ran <le los regiones con cconomia cxcedcntaria y de riquezas en 

metales preciosos en virtud de su concepción económica mercant! 

listi. En este momento, la infraestructura carretera comienza 

a obedecer a la necesidad de la metropoli del translado de meta 

les preciosos y productos agrícolas. Sin embargo todavia, la 

infraestructura carretera era escasa y se localizaba entre el 

centro del imperio Azteca e Incaico donde saqueaban las riquezas 

y los puertos, para dirigirlos a la metr6poli. 
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Cuundo se esca enn los metales preciosos por el saqueo y viendo . 
1.:1 metrópoli l.a ncccsidau uc organizar L1 cxplotacién de lasco 

lonias, se organiza la producci6n minera y explotaci6n de recur 

sos naturales para sc~uir ~arantizando el translado de los mis 

mos a la metr6poli, asimismo el sustento u los conquistadores y 

trabajadores de las minas por medio de la reorganización de las 

actividades agropecuarias. Este cambio en la manera de explot! 

ci6n de los recursos naturales y minerales, influye en la ampli! 

ci6n de la infraestructura carretera desde las minas explotadas 

hasta los puertos donde deblun dirigirse a la metrópoli. La an 

terior forma de explotación se ha denominado modelo mercantilis 

ta colonial tiene su apogeo entre 1570 a 1650 o sea la . segunda 

mitad del siglo XVII, y fué desarrollado predominantemente en 

las economías de tipo excedentario y por virtud del cual se cre2:_ 

ron un conjunto de instituciones que regulan la propiedad, la 

producción, el comercio y la distribución del flujo comercial de 

las colonias. Estas instituciones llamadas a proteger el mode

lo mercantilista colonial,suprimi6 el comercio dentro de la co-

lonia y entre otras colonias, lo que impidió la extensión de la 

infraes'tructura carretera hacia otros lugares fuera de los des• 

tinados a los puertos, como Veracruz en M&xico. El flujo de 

productos tambi6n se dió de la metrópoli a las colonias, como 

agricultura comercial, basada principalmente en la incorporación 

de productos traiclos desde Europa para abastecer la población 

urbana formada por la burocracia colonial.que desarroll6 ci~ 

dades cerca a los lugares de explotación de plata y oro. 
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Durante lo segundo mitad del siglo XVII (1650) y durante todo 

el XVll l se observan fcn6menos que' ::il taran el modelo morcantili.§.. 

ta colonial. La primera gran debilidud del modelo lo constitu-

ye por un lado el agotamic11to de vetas superficiales de alta 

ley y por el otro, las dificultades t6cnicas para excavar a pr~ 

fundidad. Lo p6rdidn de predominio de la mineria ocasion~ el 

crecJmiento de otros sectores como el aeropecuario y ganadero 

que intentan impulsor el comercio, pero se ven obstaculizados 

por las disposiciones del modelo mercantilista, lo que ocasiona 

contradicciones internas, que aunadas a los efectos causados en 

la metr6poli por la decadencia minera de la cual había llegado 

a depender rompe el modelo. La si tuaci6n descrita tiene como re-

sultado una serie de medidas que anulan las trabas institucion! 

les sobre la producci6n manufacturera interna, el comercio con 

otras potencias y entre lus mismas colonias; con todas las refor 

mus anteriores crece la necesidad de lu expansi6n de la infracs 

tructura carretera. Con la si tuaci6n dada se da inicio a 

_,, un modelo nuevo "el liberalismo econ6mico". 

Dspani debido u las contradicciones con sus colónias como asi 

mismo por sus conflictos internos y externos (guerra con Fran

cia) cae como potencia imperial dando origen a la independencia 

americana. 

Con la independencia Amfiricana se pasa de un modelo mercantili! 

ta totalmente cerrado a uno de libre comercio, ~undamcntalmentc 

con Inglaterra. 
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Las luchas intestinas y la influencia externa especialmente el 
1 

imperio hritfinico, en la~ colonias liberadas du como origen la 

creoción de estados rwcionales. Un el plano jurídico-político 

se impuso tambi6n la concepción liberal individualista que de-

cretubu las libertades personales, soberon!a nacional, formo de 

organización republlcona,la igualdad ante la ley, representaci6n 

y participación democrfiticas, etc. 

En general, durante este periodo de la primera mitad del siglo 

XIX se desarrollan las actividades exportadoras lo que conlleva 

a grandes e importantes obras de infraestructura carretera para 

vincularse los nuevos estados nacionales a la nueva división in 

ternacional del trabajo. 

Las condiciones mencionadas hasta el momento se encuentran en 

estrecha consonancia con la revolución industrial en Inglaterra 

en las primeras d6cadas del siglo XIX, por lo que los paises 

americanos formalmente independientes se articularán directame~ 

te con la metrópoli inglesa, es decir, se insertan en una estrus 

tura definida en la división internacional del trabajo. 

En la segunda mitad del siglo XIX, se experimenta una expansi6n 

extraordinaria hacia los paises de América Latina, bajo la for

ma de una intenso corriente de recursos externos de capital y 

de población; de este modo se expandieron considerablemente las 

actividades de exportaci6n de productos primarios y las vincul! 

das a ellas; a cambio de estos productos se recibieron manufac-
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turas de consumo y cuando Ja balanza comercial fue favorable a 
' Latinoamerica, <leudas. La creación <le la gran industria moder-

na se hubiera visto obstaculizada, sino es por el translado de 

productos alimenticios y materias primas a la metrópoli ingle

sa; lo anterior se debe n que el desarrollo industrial supone 

una gran disponibilidad de bienes aericolas que permita la esp! 

cializaci6n de parte de la sociedad en la actividad especifica-

mente industrial. 

Durante la se¡:w1<la mitad del siglo XIX en Europa existe una expansi6n ex-

traordinaria en la producción industrial, crecimiento en lapo

blación europea y una dramática aceleración del proceso de urb~ 

nizaci6n; todo lo anterior es el resultado de la transferencia 

de recursos al sector industrial y a los sectores urbanos para 

favorecer el crecimiento de la industria, Con el traslado de 

recursos a lo urbano se ocasiona un drenaje de recursos produc-

• tivos-capital y mano de obra- del campo a la ciudad. De esta 

manera dadas las limitaciones físicas existentes en Europa para 

ampliar las &reas cultivadas, los alimentos y materias primas 

indust"rial es tienden a subir. La salida a es te problema lo pro

porciona América Latina. La repercusión en Europa de la trans

ferencia de materias primas y alimentos de América la constituye 

fundamentalmente el desplazamiento de la producci6n la plusvalía 

absoluta (explotación del trabajo) a la plusvalía relativa (pr~ 

duct.ividad del trabajo). En otras palabras, se abarata la fue!. 

za de trabajo permitiendo una mayor acumulaci6n de capital y 
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por lo tanto la reproducción an:pliada del capital o la inver-
' 

sión. Sin embargo, el desarrollo de la producción latinoumeri-

cana se hace L'Il base a ua:.1 lllayor c~xplot::ición del trabajador, 

raiz de la dependencia. 

La expansión masiva del progreso europeo y especialmente Ingla

terra se debe en parte a una transformación en las fuerzas pro

ductivas y en particular en la tccnologia del transporte tanto 

terrestre como maritimo. El auge de los ferrocarriles, consti

tuye un paso fundamental en el abaratamiento del transporte te

rrestre de productos de oran masa, volQmen y peso. 

El transporte maritimo también sufre innovaciones con la apari· 

ción de barcos de casco metftlico, adopción de hélice y perfec

cionamiento del motor a vapor de combustión interna. La necesi 

dad cada vez m5s creciente de Europa y en particular Inglaterra 

de translado de productos agricolas y materias primas trae como 

consecuencia la expansión de flujos financieros hacia América 

Latina, como la transferencia de recursos productivos y tecnol~ 

gía con el fin de expender el comercio y fundamentalmente el e~ 

gradecimiento de la infraestructura carretera y en general el 

transporte y telecomunicaciones (telégrafos). 

Desde el punto de vista del comercio exterior de los países la-

tinoamcricanos, este periodo se caracteriza por una notable im- · 

portaci6n de productos primarios y luego de materias primas. 
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Seg(m i\clolfo Gilli e:n s11 l'ibro "La !(evolución Interrumpida" du-
' 

rantc la época de Porfirio Díaz, ~léxico era el tercer productor 

y exportador de azacar en el mundo, después de Puerto Rico y 

ll 
.. 97 

uwa11 

Por otro lado la actividad minera que había entrado en decaden

cia en Pera se habia recuperado en México, lo oue posibilita al 

país a integrarse mis al mercado de materias primas con el exte 

rior, pues al principio del siglo tanto los minerales como el 

petróleo toma una mayor dimensión en el mercado internacional, 

debido a las inovaciones tecnológicas en los paises e11ropeos y 

Estados Unidos. 

Es importante destacar que en las tJconomías centrales entre 

1879 y la primera guerra mundial comienzan a presentarse cambios 

estructurales de bnstante significación. El papel protag6nico 

que había correspondido a Inglaterra durante casi todo el siglo 

XIX comienza a ser compartido por Estados Unidos y Alemania en 

virtud de un profundo cambio de la estructura de la empresa in

dustrial, pues mientras en Inglaterra el desarrollo industrial 

se había producido fundamentalmente sobre la base de pequefias 

y medianas empresas y sólo en ocasiones por grandes unidades 

productivas, en Estados Unidos y en Alemania la expansión indus

trial se manifiesta en un intenso proceso de concentración y de 

integración de las empresas, lo que unido a la transformación 

9 7Adolfo Gillí, la Revolución Interrumpida, p 33 Ediciones el 
Cabal! ito, México 1900. 
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tecnológica, lleva a la producción en grnn esca] n, así como Uu11-

' 
bi6n la introclui..:ción ele prini..:ipios de racionalidad y administr~ 

ción en la producción. ~;e presenta una concentración del capi-

tul y la absorción de pequciias empres ns por las grandes. Por 

Oltimo se debe mencionar el crecimiento en ~ran medida de las 

entidades financieras y bancarias. 

Todo lo anterior so·n antecedentes para dar una explicaci6n de 

como se consolida la dependencia Latinoamericana y en pnrticu-

lar definir un modelo exportador-dependiente para México, lo 

que es básico para el desarrollo del transporte y plnneaci6n 

del sistema. 

Am&rica Latina y M6xico, con algunos particularidades, se hace 

dependiente del exterior en base a: 

1. Lo integración de Am6ricn Latina nl mercado mundial que se 

consolida en el curso del siglo XIX y específicamente des· 

pués de 1840-1850, época en que comienza una verdadera exten 

sión del comercio exterior con Inglaterra donde se presenta 

el surgimiento de la gran industria y marca la pauta para la 

divisi6n internacional del trabajo. 

América Latina cumple una funci6n específica en la división 

internacional del trabajo, pues es la que provee de bienes 

primarios y materias primas a Europa, específicamente a 

Inglaterra. 
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2. La participaci6n en la divis~6n internacional del trabajo 

ocasiona tanto en los paises Europeos como latinoamericanos 

transfonwciones que son la consecuencia de la situaci6n ac-

tual en que se desenvuelve Latinoamerica. 

La cxportaci6n de productos a~ropecuarios de los países Lat! 

noamoricanos a Inglaterra, es lo que permite la ~ran especi~ 

lizaci6n de lé1. inc.lustriu europea para fabricar bienes manu

facturados y aumentar su productividad, mientras en Latinea-

merica como consecuencia c.lel intercambio desigual se consol! 

d 1 
98 a e atraso .. 

98 La situación anterior se puede abordar a la luz de los enf.o
ques económicos, y explicar el efecto socfoeconómico en base 
a variables y categorfas proporcionadas por teorías económi
cas. Hasta ahora se ha movido el análisis en la apariencia 
y se trata de ir a la esencia, a lo necesarfo.para explicar 
el fenómeno. A mi manera de ver, las categorfas económicas 
que se han escogido en la presente tesis, son las que proveen 
una explicación objetiva de cómo en este proceso descrito an 
t_erlormente de intercambio se consolida la dependencia Latl:' 
noamericana y su modelo de exportador dependiente. Estas va 
riables están integradas a la estructura necesaria que hemos 
definido desde la construcción del objeto de estudio. La es 
tructura D-M-D' fué adoptada en América Latina con partlcula 
rldades y diferencias relevantes en relación de como se for~ 
m6 en capitalismo en Europa: un análisis de la dependencia 
Latinoamericana es el propuesto por Ruy Mauro Marlnl, en dia
léctica de la dependencia op. cit. 
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/\finales del si!!lo pasado y sobr~ touo en el presente cambia 

lu diniimica en torno al cap.ital extranjero, pues antes se hu

cíun préstumos pnra que se invirtiera en infraestructura, con 

instalaci6n de agencias extranjeras que representaban u empre

sas extranjeros que estimulaban la ampliación y modernización 

de la actividad exportadora, ofreciendo comprar la producción 

y facilitando maquinarias, herramientas, insumos y recursos fi

nancieros, compromdticndo al empresario nacional como socio co

mercial o en la propia actividad productiva. A través de esta 

manera <le asociarse con el capital extranjero, al Estado de los 

paises latinoamericanos les correspond!a parte de los recursos 

generados por la actividad exportadora, los que dedica fundamen 

talmente u expander su infraestructura urbana y do servicios, 

así como caminos y carreteras. En cambio ahora, es el mismo C!!_ 

pital quien aparece en la explotaci6n de recursos, en la activ! 

dad productiva y en las obras de infraestructura, para realizar 

los ptocesos de transformación y transporte hacia las potencias 

o países centrales. Este cambio en la organización de la acti

vidad exportadora de los países centrales en torno a su capital, 

transforma la estructura económica <le los paises. La mayor in

fluencia en el presente período, corresponde a los Estados Uni

dos de Norteamérica, quien desplaza a Gran Bretaña como país he 

gem6nico económicamente en el mundo. 

Entre 1914-1950 se presenta un período de crisis de las políti

cas liberales desatándose dos guerras mundiales y la crisis del 



J 81 

1929-1930 en Estados Unidos. La primera guerra mundial trae c~ 

mo consecuencia lo ~11stituci6n de Inglaterra como potencia mun

dial entregando la hegemonin o Estados Unidos y por otro lado, 

cambia la tendencia expansionista del mercado mundial y existen 

violentas fluctuaciones en el sistema monetario internacional. 

El proceso de transformaci6n del sistema de relaciones econ6mi

cas internacionalei prevalecientes hasta antes de 1914 abarca 

hasta 1950. Entre estos dos momentos media la crisis de 1929· 

1933, La guerra y la crisis lleva a los países industrializa

dos a lo contenci6n de sus importaciones y a la suspensi6n de 

sus inversiones, en el extranjero, lo que desat6 una crisis en 

los países dependientes. 

La crisis afecta a los países en forma diferenciada. Un grupo 

de paises responden a la crisis con un reajuste profundo de su 

sistema interno y de sus formas de vinculaci6n con el sistema 

exterior. Otras economías, dadas sus condiciones internas no 

reajustan su estructura, ni cambian su estructura de vinculación 

con el exterior. 

Los países Brasil, Argentina, Chile y México que durante el pe

ríodo de exportaci6n o de crecimiento hacia afuera tuvieron un 

desarrollo m&s complejo y una mayor diversificación económica, 

hicieron el cambio de forma de vinculación externa y al hacerlo 

lograron aumentar en forma importante su población, particular· 
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mento 1:1 urbana, e; produc:to totc¡l y el nivel de inp,rcsos de 

ciertos grupos sociales. En estos casos, el procesa de divers! 

ficaci6n <lcl sector exportador amplió los responsabilidades del 

estado y creó una importante red de infraestructura econ6mica y 

social. Adem6s este proceso no afectó solo nl sistema econ6mi

co sino al político que contribuyeron al proceso proteccionista 

y de fomento industrial, sin lograr una transformación del sis

tema tradicional y se genernron grupos de empresarios, clases 

medias y obreros. Como ejemplo de esto, está el período de Lfi

zaro Cfirdenas que se caracterizó por reformas en la estructura 

agraria y revela su cnr6ctcr antimperinlista con las nacionali 

zaciones petrolera y ferrocarrileras. Como se cierra la impor

tación de bienes manufacturados del exterior, surge la necesi

dad de la producción de dichos bienes en el país, para lo que 

tenía que existir cierta infraestructura minima, pues no basta

ba la generada por el modelo de crecimiento hacia afuera y evitar 

inversiones grandes. Por este motivo se nacionalizan los ferrQ 

carriles en México, por ejemplo. Esta politica lleva a exten

der e! mercado interno, y por otro lado cxigia este proyector 

técnicos, por lo que se fomentó la educación como el Instituto PQ 

litócnico Nocional en Móxico. Finalmente, y para responder a 

los estimulas de la demanda industrial, se hizo necesario favo

recer y preferir sistemáticamente las importaciones de bienes 

de capital y materias primas necesarias para la instalación y 

crecimiento de la industria manufacturera. 
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A pesar de las políticas impuestas por los países en conflicto 

a Latinonmericn, políticas tales como control de precios n las 

exportnciones, el aumento de las exportaciones de productos pr! 

murios y por último, dadas las características del conflicto 

(se requería maquinaria <le 9uerrn en eran escala, para lo cual 

fue destinada casi la totalidad de la industria de los países 

en conflicto) la limitaci6n de las importaciones, esta situa

ci6n tuvo repercusiones parecidas a las generadas por la crisis 

del 30-33, provocando un nuevo impulso u la industria manufact):! 

rera nacional; este impulso fue estimulado y favorecido por 

Estados Unidos, previendo la larga duraci6n del conflicto; se 

favorecio la modernización no s6lo industrial, sino de la agri-

cultura; asi, la politica de industrialización llego a tener un 

apoyo externo consciente y deliberado, que se tradujo concreta

mente en cr6ditos y bienes de capital para enere!a, transporte 

e industria sidordrgica. 

El proceso que se acaba de describir fue el precedente de un f~ 

n6rneno de industrialización de características muy singulares, 

al que se le dio el nombre de pJz.oc.e40 de .6u.4.t.< .. tu.c..f.6n de .lmpoJz..tf!..· 

C..Í..OHe4. 

En el modelo mercantilista colonial y el liberal en sus prime-

rus etapas se caracteriza porque el crecimiento de la economía 

se hace hacia afuera y en el cual se habían simulado procesos 

de industrializaci6n, politicas de ~rotección arancelarias, 
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obras de l11frnestructurn, educnc~6n t6cnlcu. Estas políticas 

esteban limitndns por un modelo cuya funci6n principal consis

tia en favorecer la actividad primaria, bfisica para el desarro

llo de los países centrales y el paso de la plusvalia absoluta 

a ln relntivu. Una política de industriulizaci6n entraba en 

conflicto con la dinfimica del modelo. Sin embargo el cambio h~ 

cia ln industrlnlizaci6n no se trata de un trastrocamiento fun

damental de la est~uctura exportadora-primaria, sino de un cam

bio en el mecanismo de crecimiento que sieue apoyado sobre el 

sector exportador, por lo tanto, tanto el proceso del crecimien 

to hacia nfuern, como el de industrializnci6n por sustituci6n 

de importaciones se dan dentro del marco estructural de la eco

nomia dependiente pnimanio-expo4tadona. 

El proceso de sustituci6n de importaciones se inicia con una 

crisis y no como el resultado de una política deliberada por 

parte de Latinoamerica. Bajo la crisis, los sectores sociales 

presionan al estado para que procure niveles de ocupación y co~ 

diciones de vida m5s elevados. Esta es la consecuencia de la 

adopci6n de políticas de incremento del pasto pOblico, tanto en 

servicios sociales como infraestructura económica, asi como de 

estimulo a la inversi6n privada, principalmente a través de la 

protección arancelaria y la concepci6n de facilidades tributa

rias y crediticias; en resumidas cuentas se pasa de una situa

ción en la cual el equilibrio externo determinaba el nivel y 

ritmo de la economia incluyendo la propia política fiscal, a 
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otra donde el cstuJo os ol sector determinante, siempre dentro 

de los limites impuestos por su capacidad do control deliberado 

del balance de papos. 

Las presiones ejercidas sobre el estado pnra elevar el nivel de 

vida y estímulo n la invcrsi6n privada, concepciones, crédito y 

dado que las exportaciones hablan tenido una baja considerable 

debillo a la crisis 'mundiales, en este período las economías co

mienzan u pruHuntnr en forma permanente una tendencia al <lese

quil ibrio estructural de su balanza de pagos. Esta situaci6n 

se acentu6 sensiblemente desde 1955 dando origen a un fuerte 

desequilibrio extorno lo que llevo a un notable incremento de 

la deuda externa. 

En determinado reomcnto el proceso de sustituci6n de importacio

nes obtiene una dinámica propia, debido a lo siguiente, Cuando 

se decide producir un determinado bien.en el país, debido a que 

existe una demando interna, es necesario destinar divisas a la 

importnci6n de los bienes de capital y materias primas respect! 

vas; pero al hacerlo, se debe reducir la importaci6n de otro 

bien, lo que n su vez estimula la producci6n de este nuevo bien, 

y para ello se necesitan máquinas y equipos importados, lo que 

implica reducir la i.mportaci6n de un tercer bien y así sucesiv!_ 

mente, lo que impulsa la instalaci6n progresiva de industrias 

que sustituyen bienes importados. Este proceso se inicia con 

bienes de consumo, pero continua con la sustituci6n de bienes 
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de capital e insu1nos para abastecer las rumas industriales. 

Aunado n este mecanismo somioutom5tico, se produce un gasto ad! 

cionnl como ampliar ln i11frnestructuro carretera y transportes, 

comunicaciones y cner~iu. l'or esto crece la infraestructura C! 

rretera en P16xico y la instulacl6n Je trnnsnacionalcs Jel tran! 

porte en el país. Tombifn se reorienta la política educativa y 

formuci6n Je técnicos; lo anterior lleva impllcito el crecimien 

to de servicios y aparato estatal. 

Cuando la industrializaci6n avanza, suree la necesidad de inst! 

lar ciertas industrias bfisicas, corno por ejemplo la siderOrgi

ca, acci6n que es emprendida por el estado y por tanto le com

pete recaudar recui·sos financieros y orientarlos en la implan

taci6n de infraestructura básica. El estado se convierte en un 

captador Je ahorros o través de diversos mecanismos tributarios 

directos o indirectos que acentdan sus eravamenes sobre quien 

genera el principal excedente, el sector exportador y amplia la 

carga tributaria interna. Uno de los recursos no tributarios 

que utiliza el estado es la deuda pOblica externa, para impulsar 

la inversión. 

El proceso de sustituci6n de importaciones, ha pasado a ser en 

las Oltimas J6cadas la avanzada del proceso de desarrollo; se 

llego a pensar, que concentrando esfuerzos en la sustituci6n de. 

importaciones se lograría transformar la estructura económica y 

alcanzar un crecimiento autosustentado, que permitiera superar 

el modelo exportador dependiente, debido a la expansión del seE 
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tor industrial y el papel decisivo fue adquirido por el sector 

pilblico. Con todo continu:1 siendo•esencialmente un modelo de eco 

nomía exportadora-dependiente, aan cuando el papel del sector ex 

terno haya cambiado y la economía experimentando transformacio

nes de considerable importancia, sin embargo es un proceso que 

procur6 transformaciones de importancia decisiva, pero con el 

desme&urado optimismo de transformar el sistema productivo tal co 

molo hizo la revoluci6n industrial. 

El proceso tuvo dos etapas. E~ la primera etapa, dado que se b! 

s6 en industrias ligeras de bienes de consumo abastecidas primor

dialmente con materias primas importadas, los efectos regionales 

no fueron de transformaciones profundas en la estructura espacia~ 

pues las industrias se localizaron, como en la época mercantili! 

ta, en la vecindad de los puertos y mercados consumidores; la S! 

gunda etapa supera a la inicial, dándose una fase de industriali

zaci6n bfisica e intermedia, como la siderdrgica, para las cuales 

ya tienen mayor importancia el abastecimiento de materias primas 

nacionales y de los medios de transporte, lo que permite la crea

ci6n de.nuevos ndcleos industriales, generalmente en torno a cen

tros urbanos tradicionales, aunque secundarios, que de esta mane

ra se convierten en ciudades de primera importancia. La economía 

en general experiment6 un crecimiento más rápido que el proporci~ 

nado por el modelo exportador, recursos que deben ser utilizados, 

en un futuro para la superación del atraso y dependencia. 
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En donde el proceso de sustituci~n de importaciones tuvo mayor 

alcance, fue en la diversiflcnci611 de la estructura productiva, 

lo que significó la cxpnnsi6n del sector productivo, pasan-

do de lu producción de bienes de consumo ligero n la de bienes 

de consumo durarero, de rnfiquinns y bienes de capital interme

dios. En países como N6xico, la producción de industrias blsi

ce~ lleca a representar proporciones importantes de la activi

dad manufacturera.· El crecimiento en este sector, tuvo reper

cusiones sobre el resto <le la actividad productiva, pues requi

rió canalización de capitales, recursos humanos materias primas 

y servicios; el estado adopt6 politices para canalizar es-

fuerzos al sector industrial. 

El estado reune y orienta recursos de inversión directamente h! 

cia la industria o indirectamente mediante infraestructura, co

mo carreteras y servicios para facilitar la explotación de re

cursos naturales y proveer de insumos al desarrollo industrial. 

El estado intervino en la estructura agrícola, mediante un in

tento en el aumento en la producción y productividad en el cam

po, como uno de los requisitos para continuar con la industria

lización; esto se hizo evidente, pues, al no hacerlo,capas de la 

poblaci6n rural quedaban fuera del mercado por un lado, y por el 

otro, un abastecimiento insuficientes de insumos y alimentos ea 

carecían la producci6n industrial como fuerza de trabajo. En 

general, si bien lo actividad industrial no parece ser un impo~ 
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tuntc creador neto de empleo, el conjunto de servicios vincula-

dos nl proceso de industriulizaci6n, incluyendo el sector pUbli 

ca, ucrecientn umpli:tmcnte las oportunidades <le empleo. 

El pro~eso de industrializaci6n por sustituci6n de importacio-

nes, tuvo limites severos que no permitieron provocar gradual-

mente una trnnsformaci6n completa de las estructuras econ6micas 

y sociales, hasta convertirlas en una sociedad industrializado 

maduro. Infortunadamente, la naturaleza del modelo primario e~ 

portador, dentro del cual se desenvuelve el proceso de sustitu-

ci6n de importaciones, encierra en su lógica interna la imposi

bilidad de continuar mas allfi de ciertos limites. 99 

Por Ultimo todas las políticas desarrolladas por los países en 

los Ultimas aftas, desde la integración regional y subregional, 

·• hasta diseno de políticas agresivas de competencia en los merca 

dos internacionales, como el Gatt en México, han sido la tabla 

de salvaci6n de una economía incapaz de superar los factores 

disruptivos que la afligen y a vuelto a caer en la resurrecci6n 

de un modelo de la vieja economía exportadora dependiente. 

99 La explicación de estas l imltantes se expresan por medio de 
la estructura necesaria del modo de producción presente, en 
donde se llega a las causas que l Imitan un verdadero desarr~ 
llo de la economía latinoamericana y México como particular! 
dad, a través del Intercambio desigual y la oposición que g! 
nere el obrero tanto es productor como consumidor. 
Cfr Ruy Mauro Marlnl. Op. Cit. 
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En resumen en la construcción de~ objeto de estudio, así como 

en el estudio del objeto se han planteado dos cosas importan

tes: 

La función que juep,;1 el transporte en la estructura necesaria 

del bloque histórico actual y la dcterminnci6n de las varia

bles y catc~orías determinantes para el transporte y su desa

rrollo; so mostr6 también las relaciones que se establecen entre los 

sistemas que enlaza el transporte y la razón dC' dicha relación. 

Por otra parte, no se podía desligar el transporte de un proce

so econ6mico nacional y las variaciones que ha sufrido el mismo 

por los cambios de política económica a nivel nacional como in

ternacional, así como la alta correlaci6n entre una consolida

ción do la economía dependiente y el transporte. 

~ posar de las deficiencias que tuvo Am6rica Latina y México c2 

mo parte integrante, para consolidar un modo de producción acor 

de con el de los países industrializados, logra establecer una 

estructura necesaria semejante a la ele dichos países. La imperfección 

del modo de producci6n impuesto para estos países se debe a la falta de 

unir a nivelnacional (mercado interno) el trabajador como productor y consu

midor, lo que traería en un cambio "natural" de una plusvalía absoluta 

(explotación del trabajo) a una plusvalía relativa (productivi

dad del trabajo). La imposibiliclad del cambio, di6 como re

sultaclo la fficil penetración del capital extranjero, ya sea 
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como industria locnlizadas u niv~l nacional (trasnacionales) o 

como dependencia tecnolÓ[,icu en productor de bienes de capital 

y materias primas. 

El transporte como un sistema que marcha subordinado al desarrQ 

llo de la economía, es decir, depende dol ritmo que tome ésta, 

no se puede desli~ar ni como productor del servicio, ni como 

tecnología. Dicho' lo anterior en las palabras que se ha traba-

jada hasta ahora, México, como el resto de América Latina, re-

produjo en su seno ln estructura necesaria del actual bloque 

histórico, esto es D-~!-D' y todas sus imperfecciones. 

La snli<la al desligue <le la producción y la distribución M-D' 

en las crisis nacionales, consistió en la creación de las capas 

medias y por consiguiente la ampliación del estado ya sea como 

productor de servicios y propietario de algunas industrias. 

Sin embargo, pese n la intervención del estado, la economía La-

tinoamericana no pudo superar los escollos trazados por la de

pendencia, 

El transporte, como la economía nacional, se liga con la economia 

de los países industrializados a través de una estructura nece

saria similar D-M-D' y en la cual participan todas las variables 

y categorías determinadas en la construcción y estudio del ob

jeto. 
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La fallida intención de los paises lutinoamericanos de conver

tirse en paises con desarrollo tecnol6gico, ha determinado una 

dependencia tecnológica que se refleja como una de las varia

bles determinantes 0n la relución productor-transportista, 

Cuando las trnsnacionnles de venta de tecnología de transporte 

incursiona en el sistema, y no es correspondida estn tecnología 

incorporada en el sistema transporte por una en el sistema in· 

dustrial., desbalancea la relación de apropiación de plusvalía 

por parte tanto del empresario a sus obreros, como del transpor 

tista al empresario. En otras palabras, el transportista al a~ 

quirir del exterior una tecnología dada, la cual le permite au

mentar su productividad, mas viajes por unidad de tiempo o m5s 

volumen en menos tiempo, logra bajar el costo de su carga, obli 

gando al empresario a pagar un flete igual por menos costo. Si 

el empresario no ha logrado adquirir una tecnología para su in

dustria que le permita bajar su costo de producci6n (aumentar 

su productividad) entonces do mas por menos y se desbalancea la 

relaci6n. Corno el empresario del transporte en algunas modali· 

dade~ de éste, carretero por ejemplo, le es rnfis fficil adquirir 

tecnolop.ia, en tanto que el industrial, reemplazar un proceso 

industrial acarreria más consumo de capital, entra en contradi.!:_ 

ción el industrial con el transportista. La salida a esta con

trndicci6n, es la adquisici6n del industrial de su propio tran~ 

porte. En otras modalidades de transporte los requerimientos de 

capital son elevados, tales corno puertos, aereopistas, ferroca

rriles, los costos son asumidos por el estado, generalmente. 
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J\l no supcr:n los países 1 at inonmericnnos el niodclo primario ex 

portador dependiente, lu necesidad de rcnlizaci6n de productos 

vuelve a estar en el exterior, es decir, el movimiento ~1-D' del 

capital se hoce en Jos países industriales, los que constituyen 

la mayor fuente de divisas del estado. La necesidad de aeili

zar la cxportncl6n true como resultado que parte de estas divi

sas deban de ser destinadas a lo umpllaci6n y mejora de la in

fraestructura cartetcrn pura darle salida a los productos; esta 

función, hu sido, es y serfi asumida por el estado. Por otra 

parte, la necesidad de darle solida a los bienes de capital de 

los países industrializados en el sector automotriz y transpor

te, hace que en los paí.scs dependientes, se translade tecnología 

automotriz, en donde se ensamblan los autos (bienes suntuarios 

en las economías dependientes), y solo tienen snlida ya sea por 

la esfera alta <le la circulación o las capas medias a las cua

les les toca parte del excedente no acumulado apropiado a los 

trabajadores. 

Por último, la debilidad con la que el estado mexicano a enfre! 

tado el problema del transporte ferrocarrilero es una notable 

muestra de lo bien definido que ha estado el carácter exportador 

dependiente del pais. 

En el siglo pasado y principios del presente, los afectos de la 

revolución tecnológica hacen su aparición en México en el sector 

transporte, con los ferrocarriles, los cuales fueron impulsados 
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corno se manifestó, tanto por Esta~os U1ü<los corno por Inglaterra; 

esta fue La manera de introducd.ón extranjera en el país. Sin 

embargo, dado el avance de la tecnolo~ia en el sector automotriz 

el país fue relegando dicho sector, favoreciendo el sector tran~. 

nacional <le la industria Je automóviles y udemfis garantizando 

una i.nvcrsión en infraestructura carretera que favoreció el 

crecimiento de 1:1 <leuda con loe bancos internacionales para cr~ 

di tos dirigidos a '.infraestructura. El movimiento ferrocorrile· 

ro Jo l afio 1958-1959, cuestionaba el cambio de política que iba 

en detrimento del sector ferrocarrilero y el fortalecimiento 

del auton:otriz. 

Ultimamente se ha visto el fortalecimiento de sector ferrocarr! 

lera, corno una ele lns medidas que se impulsan para reforzar el 

sistema do transporte; esta medida fundamentalmente se da por 

el Jcbllltomionto de una economlu en crisis y el decremento de 

la inversión en el transporte automotriz, así como tambidn el 

crecimiento de la imposibilidad de obtener bienes de capital 

los sectores de transporte carretero corno de las restricciones 

de la de~anda de autos en los sectores medios. 



IX EL OtJETO DE DSTUDIO Y LA RDcXPRDSION:BASES PARA EL 

DIAGNOSTICO DN LA PLANEACION 

La npropinci6n de ln rcnlidnd por el sujeto es un proceso, de

nominado "conocer". El "conocer" se considera como el evento 

de pnrtjdn del proceso de plancaci6n dicho mis claramente, el 

requisito indispcnsnhle para poder planear. Se trata fundamen• 

tal~entc de establecer mediante el conocimiento de la realidad, 

las cnto~oríos que son las res~onsables del novimiento (rela

cion?s), desarrollo y devenir de la realidad, n la que se en

frenta el planeador. 

La realidad corno se había planteado desde un principio, es po· 

sible conocerla a diferentes niveles tanto en la apariencia, o 

tal como la percibimos y en las relaciones íntimas, en la esen

cia. La esencia, solo es posible lograrla a través de un es

fuerzo llamado proceso de investigaci6n científica, proceso por 
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el cual el hombre se apropia¡dc la rcaiidad y también aprove' 

cha el conocimiento acumulada de la ciencia nara partiendo de 
1 '. 

ahí a travfts del método hipo~ético-deductivo, establecer las 
' / 

hipótesis que explican porci11ncs más a~~lias de la realidad, 

Al conocimiento acumulado de las leyes que rigen el fenómeno 

~· no• int•••••, •• le llornJ' marco teórico de referencia~ 

Con los cr1ter1os expuestos e elabor6 la construcción del ob

jeto de estudio del transpor e y el estudio del objeto, en el 
I' 

cual s~ plante6 una explicac,6n del funcionamiento del siste-

ma transporte a través de la] categorías y leyes de la econo· 

mía política. En esta parte.se plantearon las hipótesis que 

explican, las relaciones, de,arrollo y en un estudio futuro y 

profundo (prospectivo), el dfvenir del sistema, Se debe acla

rar que las hipótesis estAn jujetas a verificaci6n en la rea

lidad y que con ellas se pre ende crear un nuevo marco te6rico 

para el proceso de planeaci6J ~el transporte, La construcci6n 

del objeto de estudio y el eitudio del objeto, se debe enten

der como la elaboración de u1a teoría determinada, es decir, 

crear un marco teórico del o'jeto estudiado para plantear y 

resolver problemas del siste ·a, 

Sin embargo, es necesario ac ·i¡rar que "las hip6tesis plantean 

~ d tantas cuestiones, como cues iones resuelve" y no se preten e 

que las planteadas en el pre~ente trabajo sea la solución a 
J. 

todos los interrogantes del ·fistema transporte¡ se debe enten· 

der que sí se consideran la ~ase para responder las cuestiones 

fundamentales del sistema, En general se considera, que la 

1 

1 
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construcción del objeto de estudio y el estudio del objeto, 

así corno lus hip6tesis plunten~ns, son el paso indispensable 

para el "conocer" que se reclama en plane:..l.:.ión por casi la ma

yoría de los autores. En la presente tesis se plantea que un 

verdadero conocimiento del sistema, solo se logra a trav§s de 

las categorías que involucran lo esencia, pues son generales y 

explican el desarrollo <le la reuliclo<l inte¡;ral misma, Por ello, 

se debe trabajar con leyes como la plusvalla, tasa media de ga

nancia, tasa de 'explotación, etc. 

La construcción del objeto de estudio, y el estudio del objeto, 

se debe plantear en la apariencia y en la esencia. La construc

ción del objeto en la apariencia es empfrica, solo explica por· 

cionos de la realidad y requiere en primera instancia del mane· 

jo analítico do los datos; la construcción del objeto en la 

esencia requiere do un r.~arco teórico de referencia que muestre 

lns leyes que rif!en los fenónonos, para elaborar nna teoría 

del sistema !1articular que so estudia. Ilsta teoría involucra 

hipótesis que <le ben ser probadas en lo empírico; el manejo ana

lít.ico es ·posterior nl análisis teórico, pues éste rige lo 

analítico, 

Sin embargo, al construir el objeto de estudio en la esencia, 

se tiene una construcción indirecta de la apariencia, pues és

ta es la expresión de la esencia. El criterio de t6talidad 

sistémico es nporcnciol y por esto trata de abarcar todos los 

fenómenos do la renlidnd; en este sentido se tendría que cons

truir el objeto de estudio en todns las relaciones, funciones 
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y estructuras de cndn uno de los sistemas que involucran el 

transporte. El criterio de toFalidad dial!ctico es general, 

o seo que o trnv6s de lo abstrncci6n se encuentran, lns leyes 

que rigen la totalidad social, Estas leyes explican el movi

miento, desarrollo y devenir de la realidad, como totalidad. 

En general, la construcc:i6n del objeto ele e!;t:Uclio se hizo en 

lo esencia porque al involucrar categorías generales que 

expresnn diversos aspectos de ln particularidad de la aparien

cia, permite reducir la realidad a leyes que tienen pocas ca

tegorias. Así se diferencian fncilmente, la apariencia de la 

esencia, sus caterorias y variables. 

Los problemas de la realidad se pueden plantear i resolver a 

trav6s de trabajos empíricos y dar una respuesta en un momento 

dado; pero el planteamiento y la solución de un problema requie

re de un marco más general, el cual no se consigue añadiendo 

elementos empíricos de la realidad, sino buscando la generali

dad o las leyes que rigen la totalidad social y el fenómeno, 

La construcción del objeto de estudio y el estudio del objeto 

para un determinado sistema, lo mismo que sus hipótesis se de· 

be entender como el marco teórico de la planeación del sistema, 

en donde los problemas que se plantean en lo empírico al pla· 

nendor, deben ser reexpresados en términos del marco teórico 

creado en el objeto de estudio, En este sentido el problema 

tiene dos dimensiones1 aparencial y esencial. 

La roexpresl6n del problema cuando se tiene un objeto de estu-
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dio solamente con elementos ompiricos, no pasa a categorías ge-

ner;.iles, sino que se queda en el. •mismo nivel apareciendo con 

las mismus variables, encontrando por lo tanto una posible ex

plicación al problema de acuerdo o lo que cree el planeador 

(ideológico) y solucion5ndolo parcialmente; las soluciones con 

elementos dnicumente de la apariencia son parciales; es posible 

sin embargo que con la reexpresi6n empirica* le baste al planea

dor dn<lu lo nuturuleza de soluciones que quiera obtener o pro-

poner, Cuando la complejidad de solu~ión rebase a lo empirico y 

el problema así lo exija, es necesario tornar categorías genera

les, abstractas que contengan las leyes de la realidad integral 

misma, para poder entender el problema en toda su complejidad y 

proponer una solución factible con la realidad. La negación de 

alguno de estos dos elementos en la planeaci6n y la falta de ob· 

jeto de estudio en la esencia y la apariencia y su relación, han 

sido su desprestigio y fracaso, cuando se trata de sistemas com-

piejos como los sistemas sociales. 

La planeuci6n así como la realidad, también se mueve en la esen-

cin y.en la apariencia, esto es, puede haber planeaci6n en la 

esencia o plnneación en la apariencia, por lo que puede tomar 

*Se habla de reexpresíón emp1r1ca porque a pesar de que queda en los mismos 
tirmlnos de lo que percíbe el sujeto, iste manipula, es decir, los anal iza, 
los trabaja analftlcamente y los expresa en forma diferente de como los 
obtuvo. 
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una'hutonomía relativa" como proceso. Así que parece se puede 

"planear" lo particular con una •plancac.ión en la apariencia, 

pues los datos empíricos parecen suficientes pura lograrlo. 

Sin embnrRo, la ploncación trotn de algo mfis general¡ el sim-

ple objeto de estudio aparencia! es rebasado por el problema 

mismo y se necesita de otros elementos como las leyes que rigen 

la totalidad, que nwestrcn relaciones y determinaciones de la 

realidad y que afectan por tanto el plan que se quiera estable

cer para conducir y transformar la realidad. 

La construcción del objeto de estudio es un filtro para la pla

nención que uyudu u ubicar los problemas y su posibilidad real 

de transformación mediante la rcexpresi6n del problema. 

Ahora para lonrar tener claridad entre la planeación de esencia 

y apariencia, se hoce necesario tener un objeto de estudio ex

presado en los mismos t6rminos, por ello se hizo necesario cons

truirlo en el transcurso del presente trabajo; otra raz6n consis

te en que por muy pobre que sea el problema, se puede reexpresar 

con categorías de la totalidad y ello me acerca a la dimensión 

real del problema. 

El hecho de que al planeador lo sirva un objeto de estudio empí-

rico para resolver un problema de la realidad, no implica 

que desconozca las leyes que rigen la totalidad, pues su habili

dad como planeador es saber ubicarse en la realidad y conocer la 

dimensión de su problema. 
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El planeador debo estar vinculado a los dos momentos de la pla

neaci6n, debe ir <le la esencia a la apariencia, pues conociendo 

la reexpresi6n <le su problema en la esencia conoce las limita

ciones de sus plane~ lo mismo que la factibilidad do los mismos, 

y volviendo a la apariencia o la reexpresi6n en la apariencia, 

ubica lo particular de esta planeacl6n en lo general. Debe ir 

de lo concreto u lo abstracto y do lo abstracto a lo concreto. 

En resumen, el planeador aunque esté en lo particular, debe co

nocer la realidad, sus leyes y el impacto de lo particular en 

la realidad integral misma. 

La reexpresi6n del problema en la esencia y la planeaci6n en la 

esencia tiene las siguientes características: 

Plantea el problema de acuerdo con las leyes de la realidad 

integral misma, así como en su estructura y funci6n que jue

ga el sistema en la esencia o totalidad social. En este sen

tido toma las categorías de la esencia determinada en la cons

tr~cción del objeto de estudio. 

Debe ubicar el desarrollo del sistema en torno a las relacio

nes sociales que son responsables de su dinámica. En la pla

neación de sistemas sociales como el transporte, la dinámica 

se debe de contemplar en las fuerzas sociales y sus relacio

nes. Así que en últimas se planea para un sector social. En 

general so debe contemplar las relaciones de producción y so-
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ciales <le pro<luccci6n r su <linfimica. 

La plancuci6n en la esencia contempla la transformación de la 

estructura necesaria, por ende lo histórico, pues la estruc

tura necesaria es pasado acumulado y las condiciones concre

tas tienen que ver con esta estructura. La prospectiva por 

lo tanto debe hacerse sobre la estructura necesaria que es de 

lento cambio y no sobre las estructuras de la apariencia pues 

son de r&pido cn~bio y dificultoso por ello de predecir. 

- La transformación de la realidad solo es posible por la trans

formación de la esencia o estructura necesaria; en este senti

do, se entiende la planeaci6n como un proceso de transformación 

mediante el cual el hombre pierde determinación de la realidad 

(siempre que las condiciones materiales de transformación le 

permitan) y gana voluntad sobre su producto social. 

- Lo que parece irracional ~n la apariencia, toma racionalidad 

en la esencia 

La expresión del problema en la apariencia y la planeaci6n en la 

apariencia tiene como caracteristicas: 

Queda en los mismos tlrminos del problema como se presenta al 

planeador, esto es sigue con categorias empiricas (variables). 

- Lo planeado desaparece r&pidamente, teniendo la necesidad el 
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planea<lor de reajustar el plun a los cambios veloces <le la 

realidad aparente. 

- Desaparece la vinculación con fuerzas sociales y se convierte 

en una plancaci6n <le recursos solamente, donde todos los re

cursos t iencn la m:i sma j erarquí:J. 

La transformación se limita a conseguir solucionar problemas 

que interrumpen el funcionamiento de la estructura aparencia!, 

esto es las disfunciones, pero como no toca la estructura bási

ca dado que se encuentra vinculada con la estructura necesaria, 

las transformaciones son parciales y particulares. 

- La prospectiva solamente se establece en términos de variables 

empíricas y particulares, lo cual da la oportunidad de la apli

cación de tócnicas de estadistica y cualitativas en el corto 

y muy limitadas en el largo plazo. 

El planeador al estar vinculado a la realidad, debe moverse en 

la esqncia y apariencia y buscar en 6sta, el referendum empíri

co de sus categorías de la esencia ya sea para comprobaci6n de 

las hipótesis de la construcción del objeto de estudio o para 

identificar las variables que proporcionan la transformación de 

su sistema. 

Por dltimo se debe plantear, que cualquier problema que el pla

neador tenga en su sistema, debe ser factible de rcexpresarse 
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en los t6rminos <le su objeto <le estudio; esto afina su construc 

ci6n a medida que trabaja en lo empírico. 

Una de las razones del debate planteado en la primera parte en· 

tre sistemas y el materialismo dialéctico que tenía como objct! 

vo conjunt<1r en un:1 síntesis metodológica la$ tlos visiones del 

mundo, ahora toma la dimensión apropiada en su ligaz6n con la 

planeación·objeto de estudio. 

En la reexpresi6n de los problemas o hechos sociales a trav~s 

de la construcción del objeto de estudio y estudio del objeto 

(que pasa a ser como se dijo el marco teórico de la planeación del sistema 

social referido, con su estructura y fw1ci6n en la esencia y su expresión 

en la apariencia), para iniciar el proceso de planeación, queda marcada la 

función de la síntesis metodológica, pues se redefinen los problemas en la 

esencia y se ve la posibilidad de implantación y de transformación que se r~ 

fleje en la práctica utilitaria, donde se hace necesario sistemas. En resu· 

men, sistemas es aparencia! y "Jtuue.lve" problemas en esa dirección; el ma-

terialismo dia16ctico e histórico es esencial y plantea proble

mas con su aparato gnoseol6gico, La tesis central es "hay que 

planteaJt bLen paha Jte~olveh bLen", Un claro planteamiento del 

problema, en cada una de sus reexpresiones permite ver la legal! 

dad del plan y su transformación. Ahora si la planeación se en· 

tiende como un proceso de transformación, es necesario aclarar, 

que depende del lugar donde estemos ubicados, esto es, la trans-

formación no se debe de entender "a secas". 

Por lo anterior, podemos hablar de una planeación y su trans-
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formación en L1 csenci;1, lo que im•o.lucra una transformación 

de la totalidad social; por utro ludo de una transformación en 

la apariencia, <le lo cuantitativo; dejando las estructuras que 

rigen el movimiento y el desarrollo do la totalidad intactas. 

De acuerdo a las limitnntes reales del sistema en la transfor

mación se habla tlc ideales objetivos y metas por ejemplo, 

El ideal o lo norma~ivo de la planeacl6n depende de la planea

ci6n en la esencia o en la apariencia. Así se puede hablar de 

"acabar con la pobreza en M6xico" come un ideal, si no contem

plo el cambio de las estructuras necesarias, de la esencia; si 

contemplo dicho cambio, el ideal desaparece y se considera factible 

un objetivo de un plan mayor. Así que se debe considerar ideal 

aquel que niegue lo objetivo, lo real "hastn" en la posibili

dad de transformación. En otras palabras, lograr estar defa

sado histórjcnmentc lo que si~nificu que con las condiciones 

materiales inmediatas de transformaci6n no me llevarían a con

seguir el ideal, es decir: la utopia, En los términos anterio

res, el ideal depende de la visión del mundo, 

El diagnóstico de un sistema se considera como la conceptuali• 

zación de los problemas presentes y futuros del sistema que 

se planea. La conceptualización para el diagnóstico, se puede 

hacer sobre las categorias determinadas en esencia o las varia

bles de la apariencia, En la esencia son categorías que suje

tan relaciones sociales, fuerzas sociales, etc.; en la aparien

cia son variables relativamente "autónomas" de las fuerzas so

ciales y empíricas. 
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Las t6cnicas de estadística, simulación, etc,, generalmente 

han si<lo utilizados en trabajos meramente aparenciales y por 

esto se han visto limitados en la solución de problemas. Las 

concepciones rnernrnente empíricas y aporcnciales ele los proble

mas, haa tratarlo mostrar la técnica como la solución a los pro

blemas por la técnica misma. Cuando los problemas se reexpre

san en la esencia, se marcan categorías importantes y necesa

rias al sistema que tienen su expresión en la apariencia y a· 

los cuales se les pueden aplicar las t6cnicas, pero ya con una 

gula de explicación de los iariables¡ los resultados arrojados 

por las técnicas se explican a trav6s de la guia (objeto de es

tudio) que se ha elaborado. La técnica toma su mayor dimensión 

con la esencia y no en la simple apariencia, Las categorías 

de la esencia, involucran variables en la apariencia. 

Se debe tratar de utilizar la técnica con variables que p,aranticen 

la buena conceptualización y devenir del sistema. Cuando sis

temas quiere hacer un diaRn6stico del sistema dado su carlcter 

empir.ico, se mueve con las variables que el planeador "estima" 

o "cree" van a ser importantes, debido a la diversidad de la 

apariencia. En este proceso, es posible que tome variables que 

son la rcexpresión de la esencia y mejore su diagnóstico, Cons

cientes de esto, salieron los modelos causales; en cambio, si 

se es conciente del carficter dual de la realidad y se cuenta 

con un marco téorico para el sistema (objeto de estudio) que 

se quiere dlagnosticar, suceden dos cosas: 
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Las variables tomadas no son al a:~1r 1 ;dno que son produc

to del estudio de la real id:1d c·11 su pasndo y presente 

Comu en las catt•gorías de la esencia no aparece el rápido 

cambio que se presenta en !¡¡ ap(1rJenciu 1 lo que hace nece

sario cambiar las variables del mo<lclo, permite fijar el 

modelo para compararlo con la realidad y su trunsformoci6n 

y ajustar la explicación de la rculidnd con los cambios que 

manifiestan las variables esenciales en la apariencia. 

Lo normativo o ideal sirve para comparar la situación presen

te con un ideal y determinar los problemas actuales, Desde 

este 6ngulo, deben compnrurse variables homog6neas, esto es, 

si las vndahles tlel estado actua:l ostiin en la apariencia las 

variables del estado normativo también deben estar en la apa

riencia, 

La ventaja de homogenizar las categorías de lo normativo en la 

esencia no es diferente a lo que se ha sostenido, es decir, 

ver la totalidad en las leyes generales de la realidad integral 

misma, leyes que involucran las categorias que relacionan el 

movimiento, desarrollo y devenir del !Ístema. De otra parte 

las categorías dadas por la esencia son relativamente estables 

en el tiempo (siempre y cuando no cambie la estructura necesa

ria que las contiene); esto es garantia de que el ideal siga 

manteni&ndosc en los mismos t&rminos que se concibi6 
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Lo normativo depende de la con1trucci.6n del objeto de estudio 

y la reexpresi6n del problema.bri la esencia y apariencia. El 

ideal en la apariencia es de c'f.rto alcance y se pierde rápida-· 

mente por los cambios veloces:dd la misma. Lo que sucede en l. . 
la planeaci6n es que para defihir lo actual se toman variables 

aparenciales o empi~icas y pa;rl 'definir lo ideal se toman ca

tegorias ligadas a la esencia:~ Esto de~enern el nlun y la di

rección de la transformación;· 'ues el ideal y los objetivos que de-

ben estar de "acuerdo" con él lan y que son los que trazan 

la transformaci6n, coherentemente, no persiguen 

con la realidad y el logro el ideal y no se hacen compati 

de los mismos, llstAn en nte nivel. 

'.)/{ 
En .resumen se muestra que en el pro:t '.~o de planeación, la transformación 

planteada en la esencia se re~ºeja en planes eri la apariencia, 

pero involucrando las variable que son expresión de la esen

cia. La reexpresión de los pr blemas debe hacerse en la apa

riencia y esencia. 

La "guridad " un problema pa~tioular d•l tran.porto. Bo un 

hecho social. El transporte .c?mo un sistema de la totalidad 

social se manifiesta a travls'.te hechos particulares como tras· 

lado de mercancías, aspectos g bmétricos, seguridad, etc. he· 
• 

chos aparend.ales y diversos ~,r~ se pueden expresar separadas 

uno d• º"º' y "tudi•Tlo• on',R' partioulaTidad. 

Sistemas como aparencial que el) para conformar la totalidad 
•¡· .. ,. ' 

... : 

·:,:. 

·l. 
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dl' l. si.stt'111r1 t r:1nsport:c reune estas pnrt icularidades que son 

expre~;lones up;irentcn:L'tlte indcpcn<licntes. La totalidad social 

t'S la un id ad Lk todos 1 os ~~u 1.isi stemns. La totalidad del sist~ 

ma tr;111spurtl', sun todns las modalidades del transporte, y sus 

part.iculnrid;1des, unidns a los otros subsistemas. 

El objeto de estudio construido para el transporte expresa in

directamente todas'las relaciones y estructuras aparenciales. 

La recxprc~si.611 de 1 u seguricln-d en la apariencia queda en los 

mismos t6rminos de las variables que se han escogido para def! 

nirlos. i\sf que sl so entiende por seguridad solamente los ac 

cidentes, vJg.i.lanc.i11, posibilidad de comunicaci6n desde una ca 

rrotera lcjnn11 n un L'.Cntro de auxilio, el objeto de estudio se 

1 trabaja solnmuntu con dotas correspondientes a estos fen6menos, 

tales como estadísticas, lngonierfn del tránsito, etc. La pla

neación en este nivol opnrcntc de la realidad solamente se ex-

presaria en t6rminos de reducir namoro de accidentes y mejorar 

a largo plazo o a un plazo dotorminado ln geometría de las ca

rreteras, etc. Sin embargo so habla planteado la necesidad en 

la planeación de sal i.r de c~it:o plnntenmiento meramente empfri

co, debido a que el plnnoodor debo tener claridad de ir a otro 

ni ve 1; la e sencin. Ln ¡rn rtc cmpt rico del transporte es impor

tnn to n nivel do la ingclnk!'ia do trllnslto y cumple una .fun

ción de operacional iznci6n de ln pl nnenci6n. 
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La totalidad en la esencia se' ~presa como la generalidad, la: 

estructur:1 · necesaria: de la s ciedad en un momento dado. 

Esta estructura sólo se consig e con la abstracci6n de la rea· 

lid ad empírica. Cuando se ree presa un problema de lo empírico 

o con las categorías ele la tot. .··~:idud corno generalidad, el pro· 

blema camb.ia su dirección para .expresarse con las categorias 

del objeto de estudio u ese n).,}'l. La seguridad carretera o 
_.i ~ :':r, 

del transporte en general que4'~ía expresado en la estructQra 

D·M·D' y)a rotación y circui~)6n de capital, 

Se había mencionado que la fun ión que juega el transporte en 

la estructura necesaria o de 1~ totalidad social, es cumplir 

con la finalización de la prodlcción por un lado, cuando el ca· 

pital debe pasar de M a D' par volver a su forma originaria y 

comenzar el ciclo; por el otro servir entre el momento D·M en 
\ . 

el traslado de mercancías a l~f'parte productiva. Tambi6n debe 

de entenderse traslado de fuer a de trabajo, La interrupción 

del ciclo de circulación de c~n~tal evitaría la realización del 

capital M a D' lo que trastorn ría el ciclo y por tanto la di-
".~ 1 ·~ 

nlmica de la sociedad actual ~·~tiene como base esta estructu

ra. La seguridad en lo ne cesa: ,lo, en la esencia es evitar dicha 

interrupción. La seguri~ ·~ vista desde este ángulo incluye 
<'~·. 

las fuerzas sociales que integ~~n a la rotaci6n. As1 en este 
'" 

proceso están los industriales, lo;;:::,~ansportistas Y obreros de cada 
'•,'. 

uno de los sectores del transporte, , · a interrupción del ciclo de capital, . '. 
no permite al capitalista hat~ · rotar su capital mds veces por 
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la fuerza de trabajo y generar mds plusvalia de sus obreros, 

plusvalía que vn al consuma no productivo de las clases medias 

(para Latinoamérica) y para el capitalista mismo; por otro lado no 

se agiliza la acLUnulaci6n de capital r•ini realizar la reproducción am

pliada que se refleja en la expansión de la economía. En la 

apariencia la seguridad pierde el cardcter social o de fuerzas 

sociales, pues la seguridad es para todos ioual. 

La reexpresi6n del ~roblema en la esencia, lleva a expresar el 

problema en las categorías de·la totalidad social y variables 

de la misma. La estructura necesaria y el transporte en parti· 

cular, se mueve al ritmo de dos variables que se habían consi-

derado importantes: la cantidad (capacidad para el transporte) 

y el tiempo (rotación y producción), Con estas variables se ha 

trabajado la presente tesis tanto en la totalidad social, como 

en el transporte. En la apariencia, encontramos las variables 

de cantidad y tiempo del transporte englobadas en la variable 

capacidad y demanda de todos los productos de la producci6n. Al 

hacer el estudio de estas variables desvinculadas de las cate

gorias. de la totalidad social, pierde el significado de su fun

ción en ella. 

Antes de dar lineamientos que se proponen para el primer paso de 

la planeaci6n, el diagnóstico, tanto del transporte como de la 

particularidad (seguTidad de carreteras), es importante replan

tear lo referente a categorías y variables. 
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Cuando se habla de la estructµr necesaria, como aquella estru~ 

tura que tiene la 

transformación de 

tan involucrando. 

ferencia te6ricos 

les y que tienen, 

universal. 

responsabili~?d de la dinámica, desprrollo y 

la realidad ~~cial en un. momento dado, se es

las categor~rs, que son guias O puntos de T! 

de~ivados de fonceptos filosóficos más gener.!!_ 

hasta el momepto de su selección, una validez 

En sistemas, dado que no existe marco teórico como conocimiento 

acumulado de leyes en las cienc}as sociales, las categorías son 

criterios empiricos, operativoél para dividir y subdividir la 

unidad del problema estudiado. r~ cada una de estas divisiones 

y subdivisiones sistemas les d¿ omina variables. 

Las categor!as son conceptos q~ ~uestran la estructura interna 
,1',,' 

de los fenómenos que es el ndci ~ de causas que lo determinan. 

Las variables, son instrumento~~de análisis de la realidad feno 
··:-..:: 

m6nica o externa y forman parte de las categorias. Son elemen

tos más concretos, menos filosq-icos o abstractos. En resumen, 

las variables corresponden a lo · hechos sociales manifiestos y ,, 
las categorías, a los hechos s~ iales no manifiestos. 

: .. 
'\' 

Las categorías se manifiestan ~;~~avis de variables, en la apa
:/ ,:('. 

riencia. Las variables ligada~·:- '.1 las categorías cambian rapid! 
.·'· .... 

mente, pero su explicación est~~ujéta a categorias que estan 

ligadas a una estructura de len.o cambio. Cuando se estudia la 
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'"lidod apmndal, '" l>aoo ,1 b" vadobl", porn '" oxplioa

ci6n esta en la categoria, es tecir en la esencia. El diagn6s-

tico del transporte .involucra '.)Stu<lios <le demanda, poblución, 

mercado interno, etc. Estas vf.riables estan ligadas a las cat~ 
gor!as dadas por el marco te6rr·co escogido. Sistemas, sin em· 

bargo puede escoger las mismas\variables, pero al momento de 

sistematizar el diagnóstico sel·queda en su mismo nivel, en tan

to que con la guia materialis a, los cambios referidos so ex· 
J 

plican, ao hayan.sus causas.~ •problemfitica y el diagn6stico 

se expresa en las categorías a~ la totalidad social. 

,I',,' 

En el trabajo empírico, siste~ ~ juega un papel importante pero 
.. ,,._,_ 

parcial y se debe complementaJ: .. :crnn la explicación de lo aparen-
,, I• 

cial. 

El hecho social "seguridad de~· transporte", y en particular "s~ 

guridad carretera", se vincula a la función del transporte en 

la totalidad social y por estq· se expresa en las categorías de 

la totalidad social. 
,·, ,. 
t'~t:, :: • ... : 

::~ .. ~ .tr.-'. 
Ahora, el diagnóstico, entendí o como la determinación de los 

.• ,;,· 

problemas pasados y futuros, i ~debe trabajar en dos niveles i! 
••• timamente relacionados. Por u lado en ol nivel de variables 

de demanda tanto de carga como de pasajeros, distribución 

de la población, recursos natur~les, industrias, suelos, topo

grafia, etc; y por el otro, en ·!el de la liga que deben de tener 

todas estas variables con las 1~tegorías de la estructura necesa 

ria. .:t 
¡ 1 
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1 

Las categorias que han de mane~urse en el análisis del transpor 
1 
1 

te y seguridad ya estan dadas ~or la construcci6n del objeto de 

estudio y el estudio del mismo): El movimi.ento (relaciones) y d~ 
sarrollo de las categorías del transporte se aprecia en las variables, esto es, 

las variables, son ~e rapido c~mbio, pero su interpretaci6n se 

encuentra en las categorías, :".'r la esencia. El diagn6st ico de-

be de empezar con variabler. '{lil la apariencia y su guia y expl:?:, 

caci6n debe de estar en la es~~cia. 

~:'.:::::::::: :::::.·:,:::::f ::,P:::u::::::',:::,::::·:::'; .. 
cluyen tanto variables como c~~egorías de la totalidad. 

Para el transporte y seguridad,· la pauta la marca el desarrollo 
,,.. 

del mercado interno, donde 6st ••e debe entender, como la pro-

ducci6n y el consumo de las es eras tanto baja como alta, La 

oposici6n entre ca pi ta lista y.>;, '.brero, tanto como productor corno 
.,"~ :< 

consumidor, es la raz6n del d'e' arrollo del mercado interno en 

la sociedad capitalista. Cuan'o crece la posibilidad del cons~ 

mo, crece la realizaci6n de l~~ mercancías del capitalista y 

por lo tanto la necesidad de ir seguridad par~ garantizar el 

cierre del ciclo del capital; :~vr otra parte, es claro que lo 

anterior esta ligado con la cl~~c de carreteras que requiere el 

país en un momento dado. En e tados Unidos, por eJemplo, el 

mercado interno tiene una sig~ficaci6n grande para el ciclo del 

capital y la realizaci6n de la plusvalía del capitalista norte! 

;, , 
'· ·, ... 
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mericeno y esto determina, la clnse de carreteras ~ue tienen, 

asi como su seguridad. 

El an4lisis del mercado interno para iniciar el diagnóstico se 

hace sobre variables tanto de demanda como oferta de productos 

y transporte, basfindosc en general sobre el diagnóstico de 

otros sectores de la economia, si estos existen. La estimación 

de la demanda del fransportc se debe hacer en las variables, s~ 

bre datos de poblaci6n, recursos naturales, donde se debe tener 

en cuenta datos sobre suelos, clima, energia, industria, etcr 

El análisis así como el pronóstico deben estar ligados a las categorías 

del marco teórico, pues es 6stc, quien no permite que el plano! 

dor se deje influenciar solo por el dato empirico, sino que lo 

reexpresa y controla por medio de la categoría. Esto le permi

te establecer datos actuales o futuros ligados a la re~lidad que 

concibió en su construcción del objeto de estudio y estudio del 

objeto. 

El movimiento y desarrollo del mercado interno para los paises 

latinoamericanos, debe estar ligado al modelo primario exporta

dor dependiente que tienen los países y M~xico como caso parti

cular del análisis. Existe una contradicci6n entre ampliaci6n 

del mercado interno y dependencia, segGn el marco te6rico. Por 

la anterior razón se debe estudiar la inversi6n extranjera en el 

país, tanto en sectores industriales como de las transnacionales 

del transporte y su vinculación con el desarrollo del mercado 
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interno y seguridad carretera. L.a ampliación cleJ mercado ínter. 

no tambión esta sujeta al consumo ele productos do transnaciona· 

les y la vinculoci6n de bienes de capital para la industria lo· 

cal. 

Se debe conocer las políticas de arnpliaci6n del mercado interno 

por parte del estado, tanto en las carreteras (caminos rurales 

por ejemplo) como e1i la generación de empleos, quepermita la realiza· 

ción de mercancías nacionales como de las transnacionales ubica 

das en el país. 

Twnbien se delm conocer las políticas de inversi6n del estado. El estado·, 

reubica la inversión de ru::ueruo al programa de desa-rrollo que haya, 

establecido, pues limita la inversión en un sector y habilita a 

otro, por lo que tiene que destinar divisas ganadas en el sec

tor primario exportador a un sector en sacrificio do otro, D! 

be ele conocerso la politica do inversión del estado y la posib! 

lidad del transporte en ella. 

En las políticas de ampliación y desarrollo del mercado interno, 

el cual garantiza un auge en las carreteras como su seguridad, 

deben analizarse las trabas que son producto del capitalismo 

dependiente Latinoamericano. Una de las trabas fundamentales 

para el crecimiento y desarrollo del mercado interno, es la es

tructura agraria que se mueve entre dos modos de producción: 

por un lado el modo de producción capitalista agrario, que gen! 
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r 
:: :: :::· ::,: :::::, ~. p:: ::·::w ::' :::: ':: ::~. ::::::· .~: ::~ 
nal agricola, en donde el cons~fº se limita a lo producido por 

1' 
la parcela. En el primer modo.re producción es evidente la ci~ 

oulnoi6n dol cnpitnl,Y ol '"'unto no, 

Realizar estudios de localizacior industrial y de servicios tag 

to del sector privado como del· stado, dado que es evidente la correl!. 

ci6n con el transpor.te y la sc,l?, .:ridad como elemento de la rota-
~ '¡'~ 

ci6n y circulación de capita1.:/ 1
' 

Por dltimo lo que queda en clar , es la necesidad de continuar 

esta investigación básica del t ansporte donde se afine una 

construcción del objeto de estu~io por medio de hechos particu

lares del transporte y que permita la reexpresión de los probl! 

mas o hechos sociales del trans orte para la planeacidn tanto 

del sistema como de sus particu aridades. 
' ~ 

.. ' 

. .'' 



VIII. CONCLUSIONES 

El trabajo presentado tiene como propósito, dar lineamientos gen~ 

ral al planeador para apropiarse del objeto que desea planear. 

El modo de apropiarse de la realidad, lo que se denomina conocer 

en el presente trabajo, es la base del proceso de conducción, el 

cual tiene los momentos siguientes: 

Apropiación de la realidad por el sujeto conducente (planea

áorj, con lo cual determina los conceptos, categorias y vari!!_ 

bles básicas para la planeaci6n. 

La apropiación de la realidad por el sujeto, se denomina con~ 

thucci6n del objeto de eatudio y eatudio del objeto, que debe 

ser guiado por el proceso de investigación cientffico, en do~ 

de se reconoce una visión del mundo, un método y un marco te6 
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rico de leyes con los que el planeador intento descubrir los 

conceptos, cotcgnri11~ y vurinhlcs hfisicus de su sistema, en 

base a la función que juega 6ste, en la estructura necesaria 

o modo de prod11cci6n correspondiente ol bloque histórico. 

La construcción del ohjeto de estudio y el estudio del mismo, 

se fundamenta en una conjunción de dos visiones del mundo, 

en donde una qued~ supeditnda a otra (dado que maneja cate-

goríos de menos generalidad) requisito indispensable de la 

conjunción. 

Lo conjunci611 de cntcgorfas* so trabaja con dos categorías 

básicas en la visión del mundo sistémico y materialista, las 

cuales son: totalidad y estructura. La totalidad materiali! 

ta es diferente n la totalidad sistémica, pues la primera se 

entiende como esencia y apariencia, expresiones de una misma 

realidad, en donde la esencia es lo general, esto es, la si! 

tesis de lo diverso y aparencial, lo que expresa la totalidad 

tanto en lo diverso como lo esencial mismo. La apariencia es 

lo expresi611 inmPdiata de lo esencial, es lo particular, lo 

*La propuesta de Matus de conjunción de categorfas, materialismo dialéctico y 
cibernética (sistemas en el presente trabajo), es el inicio de una tarea que 
se intenta continuar en la tesis. La crítica a Matus en la conjunción de 
las categorfas va en el sentido, de que no hace manifiestas unas pautas para 
real Izarla. 
la presente tesis da 1 lneamientos generales y todavía débiles de manera por 
donde se debe llegar a le conjunc16n. La bese de la conjunc16n de categorfas 
(entlendase esta afirmación como una hipótesis de trabajo) es verlflcal' en 
la práctica, que las categorías manejadas en la emplrla o fenomenológicos, 
permanecen en lo esencial o necesario; dicho de otra manera, no se desvanecen 
a través del análisis-síntesis del método científico, es decir, son catego~ 
rfas necesarias. 
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prdctico utilitario del mundo. La totalidad sist§mica, es 

un ngrcgado do p;1rtcs y no <le expresión de varios partes a 

trav6s <le otra, es <lecir, no existe lo determinado y dcter• 

minunte, no existe lo general como concentración de lo dis

perso, sino como unión de diversas partes: en sistemas se 

es mfis gcnernl, en tonto se reunan más partes. 

En base n lo a~terior, sistema y su principio de totalidad y 

las estructuras contenidas en ellas, se quedan en lo aparen

cial, en lo pr5ctico utilitario, en la utilizac!6n del mundo 

y no en la explicación. El materialismo al llegar a conceg 

tos generales, se mueve en la explicación de lo práctico 

utilitario. 

Los conceptos de esencia y apariencia, son generales y sup! 

<litan las categorias sist~micns, permitiendo la conjunción de 

las dos visiones del mundo en la investigaci6n y resolución 

de problemas; esencia y apariencia son conceptos materialis 

tas, que guian el método y metodologia de la ciencia. 

Lo cutcgor1o estructura, es referida n la esencia y aparie~ 

cia; en sistemas es aparenciol, son agregados y delimitación 

con otros sistemas. En el materialismo, la estructura es 

esencial, por lo que se manifiesta directamente y ade~ás no 

es pnrtt~ulnrizada n un sistema, sino que expresa la totalidad. 
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La estructura esencial o necesaria es la base de J¡¡ socie·· 

dad, es el modo de' producción 'y reproducci6n de la totalidad 

social, como esencia y apariencia. 

Existe una categorYa que sistemas la hace aparencia! y en el 

presente trabajo so muestra tamhl6n como de lo esencial y 

necesario. 

La categoría traslada de lo superficial a lo necesario es 

la 6uncl6n, y so toma en las dos dimensiones de.la realidad. 

La categor1a f11ncl6n* es pilar fundamental en la construcci6n 

del objeto de estudio en lo esencial, en las categorías de 

la totalidad. 

El planeador o invnstiga<lor, debe expresar su sistema en 

6uncl6n de la estructura necesaria, o en otras palabras, la 

función que juogn el sistema en la estructura necesaria o 

modo de producción, con el objeto de dinamizarlo y garantizar 

su •existencia. 

* La manera como en el presente trabajo, se traslada la función de Jo apa• 
rencral a lo necesario, es una hipótesis de trabajo, que trata de Ilustrar 
la manera de como se debe log~ar la conjunción de sistemas y.el material Is 
mo. Sin embargo, esta es u.na de las categorTas de las múltfples que traba 
ja slste.mas y las cuales deben ser trasladadas y verificadas por la -
práctica. 
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Es importante aclarar, qu<' la constrncción del ohjeto de estudio tiene nive

les de unlilisis-5int0sis. El pri:nN intPnto de: construcción es mernmente te6 

rico, }' con 115 catogorfos tlcl m:irco teórico; ost.c paso sirve de guía al in

vest.igHdor para lograr proseguir en la investigación de su sistema y lograr 

en c•stud.ios posteriores a trnv6s de su an(Jl isis-síntes1s y confrontación con 

la realidad, encontrar Jns categorías propias de su sistema. 

Una vez elahorada la construcción del ohjeto de estudio para el sistema que el 

plam~ador guía, dicha construcción será tomada como un nuevo marco teórico pa

ra el sistema en cuestión. Este marco teórico, poseerá los conceptos u categ~ 

rías propias del sistema a tratar, l.as cuales fueron arrancadas de la realidad 

objeto de estudio, por medio de un análisis-síntesis (hipótesis) y su continua 

confrontación con Ja real irlad. 

La visión del mundo sistémico y su principio, sirven en este proceso en dos mo-

mentas: 

a) En la parte de construcción del objeto de estudio y verificación de las hipó

tesis generadas por el análisis-síntesis en este objeto, cumple la función de 

facilitar 1.1 comprohaci6n en la práctica de las mismas, pues organiza la rea

lidad emp1rica o fenoménica, de tal fonna que el investigador pueda ubicarse 

más fácilmente en la diversidad; aquí sirve como instrumento de exploración 

científica o instnimento metodológico. 

b) Cuando el planeador, da inicio a su proceso de transfonnaci6n por medio de los 

planes que debe llevar a la práctica los cuales se reflejan en la actividad 

práctica utilitaria del hombre, hace su aparición en el planteamiento, organi

zación ejecución de la transformación. Aquí se trabaja con las técnicas pro

porcionadas para la solución de problemas, como análisis de sistemas, ingenie

ría de sistemlls, análisis de decisiones por rnultia·tritutos, etc. 
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Ln elaboración ele la construcción del objeto de estudio y su 

dcpurucl6n en el plano meramente teórico, presentaría inconve 

nientcs paro legalizar sus conceptos y categorías que se 

van derivando del tr:1bajo intelectual. El trabajo de lega

lización o verificnci6n se debe realizar sobre el objeto o 

en la explicación de la realidad. Esta comprobación se plarr 

tea a través ele casos p<irticulares del sistema, los cuales 

al ser rew.11resaqos en los conceptos y categorías del sistema, 

pueden servir como calibradores del marco teórico en la fase 

de conceptualizar los problemas y resolverlos por medio de la 

transformación de la realidad, Se combina así, teoría y prá~ 

tica, por medio <le lu cntegorlu 4eexp4e6l6n de p4obLema6, 

La construcción del objeto ele estudio y la reexpresi6n de pro

blemas, son hase de la planeaci6n como de su objeto central, la 

transformación de la realidad objeto de estudio. 

Con la reexpresl6n <le los problemas se esta en la puerta de la 

planeaci6n. La reexpresi6n permite dividir el problema en sus 

dos dhnenstones: le nparencial o variables, con las cuales se 

hace una planeaci6n emplrica y unitaria (escuelas de orienta

ción estaudinenses) y la de las categorías generales o do la 

esencia que expresan la totalidad, con la c"al se provee eleme~ 

tos para una planeaci6n que involucre la totalidad social. 
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El planeador, debe moverse de lo general ( esencial a lo 

particular y visceversu. El pnso de lo particular a lo 

esencial no le permite perderse en los resultados proporcio

nados ¡>or lu t0cnica, sino que al mirar los datos empíricos 

a la luz de los categorius, y conceptos de su marco te6rico, 

lo interpreto y se do un sentido objetivo. 

La reexpresi6n en~rega todo lo necesario para iniciar al 

diagnóstico es decir, los problemas actuales y futuros del 

sistema. Las va~iables del diagnóstico, no son tomadas 

al azar, sino guiada por las categorfas de la totalidad. 

Estas variables son las que se manifiestan ante el sujeto 

y se reelabóran en términos teóricos para diagnósticar los 

probl~mas presentes y futuros del sistema, en términos 

de la apariencia y esencia. 

La transfonnaci6n verifica en Oltima instancia,·todo el trabajo.teóri

co, tanto de conttrucción del objeto de estudio, estudio del 

objeto, reexpresi6n del problema y el de planeación. 

Todo lo descrito anteriormente, se le denomina p~oce6o 

de conducc~6n. 
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Una vez dudas los linoumiontos gonorules del proceso de conduc

ción, se inicio s11 aplicación con la cocstrucci6n del objeto de 

estudio y estudio del objeto. El marco teórico que se estable

ce poro elaborar la construcci6n del objeto de estudio esta con! 

tituido por los leyes de la Economía Política, las que se toman 

como objetivadas y que explican la realidad o totalidad social 

en su integridad. 

El marco teórico aplicado al.transporte da como resultado el 

planteamiento de este sistema en las categorías que expresan la 

totalidad social. El análisis se inicia con la función que cu~ 

ple el transporte en la estructura necesaria o modo de produc

ción capitalista actual. La necesidad de expresar el sistema 

transporte con categorias de la totalidad social se plantea en 

la relaci6n industrial-transportista y fuerza de trabéjo vincu

ladas a cada uno de estos sistemas. La planeaci6n en la esen

cia debe tener en cuenta las relaciones sociales de producci6n 

y distribución. 

La lucha por la plusvalia de los diversos capitalistas en la t~ 

talidad social (duefios de medios de producci6n), origina el de

sarrollo del sistema transporte, Es importantisimo seftalar que 

la consideración general y de fondo que marca la dinámica del 

sistema capitalista es la oposición capital-trabajo. En este 

sentido el sistema transporte presenta una dualidad: La neces! 

dad del transportista de apropiarse de la plusvalia del indus-

trial, así mismo como de apropiarse la parte excedente 
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que le corresponde n sus trubnjudores y solamente pagu su fuer• 

za de t.rubajo. 

El transporte en genernl no produce plusvalia, sino que se 

apropia de parte de ln plusvalia generada por el industrial pu· 

ra cubrir sus costos y udernfi~ al no pagar la parte excedente 

que lo corresponde a los obreros del transporte, parece que 

produjera plusvalía vio la acci6n del translado de personas y 

mercancías. 

En la ¡tpropiaci6n de ln plusvalla del transportista al indus

trial, se proponen a manera de hip6tesis similes con la apro

piación de plusvalía del industrial al obrero. 

En general, partir del marco de leyes proporcionado por la eco

nomia política, es necesario iniciar con las relaciones socia

les de producci6n. 

Para América Latina, las relaciones sociales de producci6n tu

vieron un desarrollo especial en torno de la generaci6n del mer

cado interno, base pura entqpdcr el desenvolvimiento del sistema 

transporte en las sociedades Latinoamericanas. 

El mercado interno en Lutinoamlrica y en México como particula

ridad que reproduce en su seno las características de atraso de 

los países Latinoamericanos, se desarroll6 en consonancia con 

el mercado europeo pero de muriera distinta. El mercado interno 

Europeo se forma en base a la oposici6~ capital-trabajo (capi

talista-obrero), en tanto que en América Latina tal oposici6n 
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se debilita debido a que ln plusvalia del capitalista Latinoame

ricano se rcaliznha en Europa. Lo anterior dn como resultado 

que en Europ;1 se p;1sc de 111 plusvnl.iri absoluta a la relativa, 

en tanto que en nuestros países se estanque dicho translado y 

sobrevenga ln supcrexplotaci6n del trabajo como lo denomina 

Marini*. El no oponer el capital al trabajo, dio como resulta

do el ostacamionto del morcado l~tcrno y por ende de la infrao! 

tructura carretera y el transporte. 

Debido a la crisis del capital, como de los conflictos mundia

les, América Latina debe de cambiar de estrategia económica y 

pasar de ser un importador de bienes tanto de consumo corno de 

cu pi tal a ser 11 producto11' de los mismos, mediante un proceso 

que se llamo "sustitución ele .importaciones". 

Sin embargo, dadas las condiciones de atraso de América Latina 

generados por el intercnrnhio desigual, la sustituci6n no pudo 

superar los escollos trazados por el modelo primario exporta

dor-dependiente. 

La construcción del objeto de estudio presentada en la tesis, 

tiene como elemento fundamental su expresión en las ca-

tegorins de la totalidad social y son hipótesis reforzadas a 

través de la Economía Política. Sin embargo tienen la particu· 

laridad de ser las primeras lfnens de trabajo de investigaci6n 

* Ruy Mauro Mar1n1, op. cit. 
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ciontificn, pues moJinntt' un proceso do aniilisis-síntesis y CO!! 

frontaci6n con la prfictica, se derivan posteriormente catego

rías propias del sistemn. 

Con la construcción del objeto <le estudio en las categorías de 

la totalidad social se establece el morco te6rico para el sist! 

ma transporte el que se constituye en la puerta de entrada de la 

planeación. 

La manera propuesta para reajustar el marco teórico mediante la 

verificación de 11ipótesis consiste en trabajar en casos partic~ 

lares del sistema. Así, por ejemplo la seguridad carretera, c2 

mo purticularidnd del transporte, puede ser tratada desde dos 

puntos de vistu: lo empírico, como lo que se puede apreciar en 

lo cotidiano-utilitario, es decir, accidentes, facilidad de 

acceso, etc. 

La otra manera, es la reexpresión en las categorías de la tota

lidad social, en términos de la rotación y circulación de capi

tal. Los dos niveles estan ligados al trabajo de investigación 

científica, pues lo empírico confirma las hipótesis o síntesis 

del trabajo hechas con las categorías de la totalidad social. 

Sistemas sirve tanto en la parte de verificación como de trans

formación por estar en lo prdctico-utilitario. 
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Lo que se consi¡;ue con la forma r.k trabajo propuesta es contri-

buir a relación si1:1h.iótica de cicntífico-decisor*. 

Sin embargo es importante mencionar r¡ue esta relación dependo 

de las condiciones objetivas de cada país. Se presenten tres 

tipos de relación: 

1. Planeador-politice <lecisor, tal como lo entiende Carlos Ma· 

tus. El politic~ decisor generalmente ost& desligado ele to

do proceso de planeución y-lograr vincularlo es muy dificil. 

2. El científico como investigador ele lu teoria y práctica de 

la planeaci6n, ligado a un organismo de investigación, en el 

cual realiza investigación ele los objetos sociales para pro· 

poner ayuda o los decisores estatales. 

3. El planeador militante, esto es vinculado a una clase, frac· 

ción o grupo de clase, donde lu investigación del científico 

planeador se refleje en sus programas sociales y políticos 

se ~biquen las políticas que deben ser impulsadas poro la 

transformación de una realidad dada. 

El primer tipo de cientifico=decisor, se puede presentar en so· 

ciedades de transición como la Nicaraguen e, 

* Wladlmir Sachs, Diseno de un futuro para el futuro, p. 16 
Editorial Fundaci6n Javier Barros Sierra, A.C., M&xico, 1980 
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El segundo tipo !;e prc!;cnta en socicda\!c~ donde la invcstign-

ci6n es impu1sndn como apoyo a la clecisi6n, ln Mexicana, Brasi-

lera, Venezolana r C:olo1!tbiana. 

El tercer tipo se puede presentar en las sociedades donde hay 

impulso a la investigación como en las sociedades donde el con

flicto social se ha recrudecido. Sociedades como la Chilena, 

Argentina, Colombiana y en casi todos los países de Latinoamé-

rica. 
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