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

El presente trabajo se encuentra dividido en Cuatro Ca-

pítulos, en los cuales el principal objetivo es el de lograr_ 

una investigaci6n seria y debidamente documentada, cuyo cont~ 

nido ayude a esclarecer un problema fundamental en el área de .. 
los recursos humanos: Encauzar el esfuerzo colectivo y dotar-

lo de una filosofía del trabajo propia responsabilizando al -

individuo y a la sociedad del destino que se dé a los benefi-

cios de la actividad productiva. 

El Capítulo Primero además de estar conformado con las_ 

teorías más representativas de la administración, demuestra -

que las prácticas administrativas eficientes no son privati-

vas de una cultura o ciudad en particular. y con menos del -

presente actual. En Asia, América, Europa y Africa las civili 

zaciones más importantes lograron su desarrollo apoyadas en -

conceptos administrativos propios y en un pragmatismo social_ 

matizado. 

En el Capítulo Segundo, el trabajo es estudiado y clas.!_ 

ficado por diferentes disciplinas de las ciencias sociales. 

La sociología en particular instuye que las relaciones 

sociales entre los individuos y entre los grupos van evoluci~ 

nando· y cambiando conforme se va modificando el fen6meno del_ 

trábajo en la sociedad. 
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La economía que basa su estudio en la explotaci6n del -

trabajo humano y en el valor del mismo a través de los diver

sos sfstemas de producci6n que han prevalecido en la historia. 

El Derecho que establece las relaciones laborales den-

tro de un marco jurídico haciendo de los individues sujetos -

de derechos y obligaciones ante terceros. 

La religi6n entendida como un elemento importante de la 

sociedad y por sobre todo, como aglutinadora de normas y con

ciencias. 

Y la psicología que identifica orígenes y razones de -

los distintos estados mentales que guarda el ser humano por -

causa del trabajo, dentro y fuera de éi. 

En el Cuarto y último Capítulo se inicia la búsqueda -

de los elementos indispensables para edificar la estructura de 

una filosofía mexicana del trabajo. Las distintas posturas fi 

los6ficas, la T.ilosofía del trabajo, el problema de la liber

_tad y su extensibilidad hacia el ~er humano, el medio ambien

te¡ connatural a los mexicanos, poblado de incongruencia y de 

misticismo, son algunos de esos elementos que necesitamos pa

ra su construcci6n. 

Este trabajo es solo la primera parte de las dos que -

inicialmente estan contempladas. 
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I. EL ESPIRITO DE LA ADMINISTRACION. 

La administraci6n es por esencia una actividad multidisciplinaria, 
una continuidad perfectamente definida en sus fronteras y busca -
sobre cualquier concepto establecer una acci6n directa y signific~ 
tiva sobre la ruta y acontecer de un organismo social. 

La adrninistraci6n es proporcional al elemento humano que partici-
pa en ella, a los medios materiales que se tengan y a las relacio
nes sociales que la circundan. Poco a poco va dejando de ser una 
disciplina práctico-utilitaria para encontar nuevos horizontes en 
su propia realidad y circunstancia. La verdadera administraci6n -
sobrepasa intereses mezquinos, busca anteponer un equilibrio entre 
la consecuci6n de los objetivos y la incorporaci6n del ser humano 
a ellos. 

Para que la administración perdure, no debe conformarse con ser -
una simple coordinadora de actividades, sino erigirse, en un ente 
moralmente comprometido. Que si en la actualidad se encuentra 
afoca:da en la b<Isqueda de f6rmulas que generen mayores ganancias,
es fácil detectar que ~sta actitud, no va a resistir por mucho 
t_iempo. Los sat1sfactores son cada vez más complejos, m§s costo -
sos y la economía se ha convertido en un artificio, e'n una -ficci6n 
que amenaza con razgar de modo irreversible para que la adrninistr~ 

._,ci6n pueda sobrevivir como ente independiente, se aleje de. intere
ses_ particulares y evite el estancamiento. Que adquiera el brío -
y la fuerza que debe acompañar a toda disciplina académica. 
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,l. LA SEMILLA EN ADMINISTRACION. 

HOMO OECONOMICUS 
La conducta del hombre frente a los problemas sociales, es dema 

siad.a ainplia para poderse estudiar exclusivamente a travl!,s de una 

sola ciencia ¿Qul! movil impulsa al hombre a obtener riqueza? 

¿Qud 111edios pone en juego para obtenerla? Estos bienes, natura 

les o elaborados, por los cuales el hombre manifiesta sentido de, 

poseai6n y de propie~ad, han sido la principal fuente del conflic-
, •:.to , humano. El carecer los y sentirse con derecho a participar de -

ellos, el tenerlo- y usarlos como principio de poder, forma parte 
de la naturaleza social del hombre. 

B) EL CONCEPTO DE ECONOMIA. 

En economta existen dos concepciones distintas acerca de como en -

ténder su desenvolvimiento en relaci6n al hombre como ente princi
pal!simo; 

Conforme al ~nfoque subjetivo, la economta es una ciencia social -

,que busca exponer con toda cláridad c6mo se produce la, riqueza, 

<pero "tambij§n, y, con mayor énfa'sis c6mo se distribuye y c6mo se 
consume. 

,Desde la, persepctiva del m,aterialismo hist6rico1 que vislumb,ra en 

;el desarrol;lo de los bienes, m~terÍ.ales necesarios para la, existen-, 

ci.a dél' hombre, .la fuerza principal que determina toda la vida 
,'soéÜ1.1 de los hombres ,y que condiéiona la transición de. un rl!gimen' 

social.a otro. Las fuerzas productivas y las r.;laciones' producti-

,v~_s,' constituyen la base econ6mica y el fundamento de la 
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C) ECONOHIA INDIVIDUAL Y ECONOMIA NACIONAL. 

La economía se ocupa de las decisiones de asignaci6n tomadas·· por -
.los individuos, las unidades familares, las empresas y otros agen
tes econ6micos y cuya cuesti6n más amplia es: 

La asignaci6n de recursos por y para la sociedad en su conjunto. -
Se supone con frecuencia que los consumidores tratan de maximizar 
su satisfacci6n, mientras que los empresarios tratan de maximizar 
sus beneficios. Así, definidas las metas de los agentes econ6mi -
cos, podemos elaborar un an~lisis de la economía individual. Que 
la conducta de un agente compita en alg~n sentido con la.de otro,
pero, en una perspectiva más amplia -social-, es la cooperaci6n 
de agentes con metas encontradas la que genera la producci6n de 
bíe.nes y servicios econ6micos, es decir, la relaci6n entre cada 
uno de los agentes que busca su propio bienestar, eleva el benefi
cio conjunto de la sociedad. Cada h0mbre forma parte de una na -
ci6n, pero, la prosperidad individual depende de la potencia econ~ 
míco-pol!tica de la naci6n; a mayor potencia nacional, corresponde 
·una mayor prosperidad del individuo y viceversa. 

Franz List, señala; la raz6n de ser en una economía nacional ----
"poder crear riqueza es infinitamente más importante que la rique-. 
za misma". La riqueza de un país no debe ser juzgada en el momen
to presente, sino que también debe verse en lo que al porvenir se 
refiere. Fuentes de trabaje y economía son prioridades qué.deben 
·ser salvaguardadas. 

En suma, la economía ve al hombre como una realidad concreta y no
como un personaje abstracto. 
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L 1. EL DESARROLLO HISTORICO Y LA ADMINISTRACION. 

El proceso hist6r.ico no es obra de individuos. Es el an~lisis de 

las relaciones. reales, y su desarrollo real, analiza justamente -
el producto de la actividad y las acciones de los hombres, que en 
principio aparecen infinitamente variadas y difícilmente sisternat! 

zables. Lo siguiente, es una serie de hechos que se ddn corno mera 
referencia, el c6rno ha sido.el acto administrativo a travtis del '-
desarrollo hist6rico de diferentes culturas. 

A) LA REGION DEL SUMER. 

Algunos de los escritos rn4s antiguos en el mundo (5000 A.C.) son -
una serie de· registros contables hallados en Mesopotamia en un te!!! 

plc:i súmerio. Los sacerdotes, poseían gran cantidad de bienesrnat~ 
riales y vislumbraron la necesidad de establecer un cont·rol adrni -

nistrativo. Se ped!a que los sacerdotes dieran cuenta del manejo 
delos bienes materiales a su cargo. El sacerdote en jefe, lo 

recib!a y·despu~s lo comunicaba a la or.ganizaci6n. 

Es"bastante p;robable que l.a necesidad de administrarse y de tener 
cierto control, haya influido para que se acelerara el proceso de 

·la ·invE;!i'lci6n de ·la escritura (cuneiforme). De hecho, el primer -
'uso conocido que se di6 a este ti6 de escritura, fue para la con -
·tabilidad de bienes econ6rnicos, y no, corno podría pensarse, de_ ti
Po. religioso. 

B) EL PAIS ENTRE RIOS • 

.. Tanto' Hanunurabí corno Nabucodonosor, establecieron c .. "Pcionales -
pr4cticas- adrninistrativas. Reyes de Babilonia, unieron. las ciuda

des qué se encontraban a lo largo de los ríos. Tigris y EGfrates --

formando una sola y poderosa naci6n. 
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Hammurabí fue autor de un conjunto de leyes y de un c6digo que --

abarca reglamentos acerca de la propiedad personal, de los bienes 

raíces, del comercio y los negocios, de la familia y el trabajo. -

Un gran porcentaje de las leyes que llegaron a nuestro conocimien

to eran de naturaleza comercial y trataban cuestiones tales como; 

ventas, pr~starnos, contratos, asociaciones, convenios y documentos 
por pagar. 

Nabucodonosor tuvo una ·panorámica administrativa bastante amplia -

y registros hallados indican, que durante su período se usaron et.!_ 

quetados e inventivos de trabajo y estímulos de la producci6n por 

medio del famoso dictum: A mayor trabajo, mayor paga. 

C) JUMMURIA MISR. 

Una demostraci6n de eficiencia y capacidad administrativa así corno 

de un alto grado de capacidad organizativa, la dieron los poblado

res del Egipto antíguo. La sabiduría con que manejaron la comple

jidad de su naturaleza y sus relaciones con la ciencia y la t~cni-' 

ca, el arte y la sociedad, dejaron una huella material irnpercedera 

como legado al g~nero humano. 

Las pirámides de Kheops, Khefren y Micerinos, muestran a unos adrn.!_ 

nistradores sumamente aptos y calificados. Lo monumental de su -·

obra y la escasez de materiales, requirieron, necesariamente, de -

una planeaci6n precisa, de una implementaci6n firme y de un aprov~ 

chamiento 6ptirno de los bienes humanos. 

D) CHUNGWA JENMIN KINHO KUQ. 

"' Definitivamente en la antiguedad y despu~s de ella, no hubo adrni 

nistradores rn!!is te6ricos y sistematizados que en la civilizaci6n 



- 8 -

china. El pensamiento chino, resolvi6 con finura y efectividad 
la problemática administrativa y social de su ~iempo. 

La constituci6n de Chow (1100 A.C.) proporciona descripciones esp~ 
c!ficas de trabajo para todos los servidores públicos del empera -
dor, desde .el primer ministro, hasta el más humilde sirviente de -
la casa. sus posiciones son descritas en términos de autoridad, -
reglamentación y diversos métodos en que los deberes deben cumpl·i,!'. 
se. 

En el año 300 A.C. Mencio, insisti6 en la necesidad de atacar sis
temáticamente cualquier problema, pensaba que las solas reglas ---

_eran insuficientes para guiar y cuidar los negocios. No hay acti
vidad, cualquiera que sea, que tuviera éxito o resultara por sue_r
te "Desde los ministros y generales, hasta el más humilde artesa-
no, todos ellos tienen un sistema". También percibi6 la idea de -
especia1izaci6n, éste era un hecho de sentido común. 

Se aceptada que el hijo, a menos que fuera un repr6bo, siguiera 
la profesi6n del padre. 

En el arte de la guerra, el tratado militar escrito más antiguo -
del mundo (SO? A.C.) Sun Tzu hizo una serie de declaraciones y --
princ_ipios que todav!a son valiosos y aplicables en la actualidad. 

- Sobre Planeaci6n; sun Tzu declaró: 
"Ahora el general que gana una batalla hace muchos cálculos en su 
templo, en donde la batalla se libra. El general que pierda una ~ 
batalla hace pocos cálculos por anticipado. Es poniendo atención 
en éste punto como puede ver que gane o pierda". 

- Sobre Direcci6n: 
'"si· .las pa.labras de mando no son claras e inconfundibles, si sus -
· 6rd_enes no, son cabalmente comprendidas, el general es culpable, -:- , 
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pero si sus 6rdenes son claras y a pesar de ello los soldados des~ 

bedecen, entonces, la culpa es de los oficiales". 

- sobre la selección cientifica: 
La .técnica de examinar a trabajadores fue iniciada por los chinos 
basados en consejos de Confucio. El primer ministro Kum Sun Hung, 

estableció un sistema de exámenes, y aquellos que obte~ian las ca
lificaciones más altas, recibian los puestos de gobierno. El sis

tema estilaba una clasificación de funcionarios en nueve diferen ~ 
tes grados, dependiendo de la habilidad, el conocimiento, la expe
riencia y el carScter del individuo. Todo ésto se llevaba a cabo 

por medio de un juez imparcial. 

E) EL OCCIDENTALISMO. 

Los griegos y los romanos, son el punto de partida dentr.o del ---..,. 

·periodo politico-econ6mico en el que nos desenvolvemos y por el -
cual interactuamos. El Occidentalismo; la influencia {ilos6fica -

y· social es fundamental; Sin duda, la piedra angular, para enten
der el desarrollo hist6rico de las ciencas sociales. conceptos -
:tales como democracia, derecho, república y estado, regulan la ac

tividad social de los grupos humanos. 

La democracia es primer intento de compartir responsabilidad, fis! 
·camente, no tiene un acto coercitivo que la regule, su estadio 

' . .Principal. es teórico. originado, probablemente, de un sentido ---· 
cuantitativo, los más contra los menos, del qué produce y no 

paseé. nada, de el que tiene pero no quiere compartir y de el que·.
lucha y no puéde acceder a planos de eminencia social. Utiliza -
como ünico y !íltimo recurso la presi6n moral .hacia los que gobier- · 
nan la vida pública y los bienes materiales que produce la socie • · . 
dad.· 



ji 

- 10 -

1 • .2. TEORIA, CIENCIA Y ADMINISTRACION. 

INTROOUCCION. 

La administraci6n en México vive un período de definici6n y refle
xi6n profunda. Encuentra que el "cover" ha dejado de ser una sol~ 

ci6n 6ptima, el afán de trasplantar f6rmulas de éxito probado en -
otros pa!ses, son un fracaso al integrarse a la realidad nacional. 
La idea de una administraci6n acorde con la sensibilidad nacional 
está cercana. 

La cálidad de la administraci6n, es vital para las organizaciones 

ptiblicas y privadas, sobre todo aquellas qué son de origen nacio-
nal, y todos debemos contribuir a que ingrese en una senda de est~ 
dio; propocitiva y no imitativa, te6rica y no cientifista. 

Después de esta breve introducci6n trataremos de establecer el c"!!! 
po que circunda y determina el rigor y la formalidad de una teo -
r1a·. 

A) NATURALEZA DE LA CIENCIA. 

Mientras los animales inferiores solo est/in en el mundo, el hombre 
trata de entenderlo: y, sobre la base de su inteligencia imperfec
ta pero perfectible del mundo, el hombre intenta posesionarse de. -
él.para hacerlo c6modo y habitable. En este proceso, construye -
un mundo artificial: ese creciente cuerpo de ideas llamado "cien -
cia'', puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemáti -. . 
ca, exacto, verificable y por consiguiente falible. Por medio de 
la investigaci6n cient!fica, el hombre ha alcanzado una reco.nstruE_ 

ci6n conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y -. 

exacta. 

.\., 
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Trabaja y remoldea la naturaleza sometiéndola a sus propias nece -

s.idades; construye la sociedad y es a su vez construido por. el.la;· 
trata luego de rernoldear este ambiente artificial para adaptarlo ·ª 
sus propias necesidades animales y espirituales, asj'. como sus sue

ños: recrea el mundo y hace cultura. La ciencia como actividad, 
pertenece a la vida social; en cuanto al mejoramiento de nuestro 
medio natural y artificial con un sistema de ideas establecidas -

provisionalmente (conocimiento científico), y como una actividad· -
productora de nuevas ideas (investigaci6n científica). 

Bunge, vincula ciencia y filosofía, cuestionando la divisi6n que .. -. 
existe entre la idea y lo material a través del método científico. 

B) CIENCIA .EACTJ;CA .y CIENCIA FORMAL 
Apar;,;~~"' una primera gran divisiÓn de la ciencia, en formales (.o. -

·ideales) y fácticás (o materiales) • Esta ramificación preliminar 
tiene en cuenta el objeto o tema de las respectivas disciplinas. 

Los enunciados de las ciencias fácticas se refieren, en su mayoría, 

· a entes extracientffi7os; a suces.os y procesos; los enu·nciados. foE_ 
males consisten en relacio.nes entre signos. (Cualquier puede ver. -

t.res manzanas. Pero, ¿quién ha visto?, un simple 3 (tres). 

Las ciencias formales, se contestan con la 16gica para demostrar 
,;igurosarnente s.u teo~emas, la ciencia fáctica, necesita pará con -

firmar sus conjeturas de l~ observación y/o experimento. 

C)TEORIA CIENTIFICA. 

definición nominal. es; conocimiento especulativo, hipótesis·:".'·-

-c~Ya~ ·~onsec·U~ncÍ.as se aplican a ·toda una c'ienc·ia. ~· ~ .Par~e ~u.Y :--: . 

. importante de la misma. 
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Toda teor1a, no nos da ningGn conocimiento concreto pero nos da --
1os medios (instrumentos de trabajo inte1ectua1) que nos permite -
1ograr un conocimiento cient1fico de los objetos concretos. 

D) CARACTERISTICAS DE LA TEORIA CIENTIFICA 

Debe ser comprensiva. Al reducir un gran ndmero de observacio
nes distintas, a un nGmero menor de afirmaciones subyacentes. 
Una teoría es más Gtil mientras más puede explicar. 

Debe incluir determinaciones explícitas de su aplicabilidad. 
Que no busque aplicarse a f en6menos a los que nunca pretendi6 
aplicar. 

Debe ayudar a enfocar la investigaci6n, debe.decirnos que hechos 
son importantes y dignos de ser recolectados. Y en que áreas -
hay probabilidad de obt~ner resulcados significativos. 

Debe servir para aumentar la utilidad de los resultados que se
obtengan de la investigaci6n. Se obtiene más de una investiga
ci6n, de lo que se pone en ella. 

Debe tener congruencia 16gica, tanto interna como externa, debe 
ajustarse a los hechos, una proposici6n no debe ser incongruen
te 16gicamente o contradecir otra. 

·Debe ser puesta a prueba, debe ser formulada de manera que pue
da ser confirmada con la investigaci6n. 

La simplicidad de afirmaciones es un valor científico y preferb 
ble a elaboradas aseveraciones verbales. 
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E) EL METODO CIENTIFICO. 

La variedad de problemas y de informaci6n que exige el trata.míen 

to científico de los problemas, ayuda a explicar la extremada div!_ 

;Bi6n dél trabajo prevaleciente en la ciencia contemporánea·., .en la 
que encuentra l.ugar toda capacidad natural y toda habi.lidad adqui-. 

rida. Es posible apreciar esta variedad exponiendo la pauta gene

ral de la investigaci6n científica; el método cient!fico, y.qué -
es, a grandes pasos, el siguiente. 

l.'- Planteo del problema: 

1.1. - Reconocimiento de los hechos: ex.!tmen ~ clasif icaci6n y seles;, 
ci6n de hechos relevantes. 

Descubrimiento del problema: hallazgo de la laguna· o de la 

incoherencia en el cuerpo del 

saber. 

Formulaci6n del problema: planteamiento de una pregunta 

qué pueda ser correcta y .redus;,'· 

ci6n del probleme1 a· su nt1cleo· 

significativo que puede s~r -

soluble, con ayuda del conoci 
miento disponible. 

Construcci6n de un Modelo Te6rico. 
selecci6n de factores pertinentes: invenci6n de suposic.io ·, 

nes relativas a las variables 
que sean pertinentes. 

rnvencii6n de las hip6tesis central.es y de .las suposiciones 
relativas a las variables que sean pertinentes. 

Traducci6n matemática; cuando sea posible, traducci.6n de --. 
l.as.hip6tesis, o de parte de ellas, a al.gunos de los lengu~ 

jes matemáticos. 
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3.0.- Deduc~i6n de consecuencias particulares. 
3.1.- Búsqueda de soportes racionales; deducci6n de consecuencias 

particulares y verificaci6n en el mismo campo o en campo 
contiguo. 

3.2.- Búsqueda de soportes emp!ricos; predicciones o retrodiccio
nes del modelo teórico y de datos emp!ricos con las técni -
cas de verificación disponibles o concebibles. 

4.0.- Prueba de las hipótesis: 
4.1.-

4.2.-

Diseño de la prueba; planteamiento de los medios para poner 
a prueba las predicciones; diseño de observaciones, medici~ 
nes, experimentos y demás operaciones instrumentales. 

El.ecc_ión de la prueba; realización de las operaciones y re
colección de datos. 

4.3.- El.aboración de datos; clasificaci6n, análisis, evaluación,
reducción de los datos emp!ricos. 

4.4.- Inferencia-de la conclusi6n; interpretación de los datos, a 
la luz del modelo teórico. 

5.0.- Las conclusiones de la teor!a. 
5.1.- Comparación de las conclusiones con las predicciones; con -

traste de los resultados de la prueba con las consecuencias 
del modelo te6rico, precisando en que medida puede conside
rarse confirmado o disconfirmado. 

5.-2.- Reajuste del modelo; corrección o reemplazo del modelo. 

5.3.- .sugerencias acerca del trabajo ulterior; basqueda de erro -
res vacios en la teoría y/o en los procedimientos emp!ri ~
cos.- si el modelo ha sido disconfirmado; exá:men de posibles 

· extensiones y de posibles consecuencia en campos distintos 
del saber, si es confirmado. 
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F) EXTENSIBILIDAD DEL METODO CIENTIFICO. 

Para elaborar conocimiento f1ictico no se conoce mejor camino que -
el de la ciencia. El método de la ciencia no es, por cierto, seg~ 
ro; pero es por esencia progresivo y autocorrectivo; exige la con
·tinua comprobaci6n de los puntos de partida, que todo resultado -
sea, considerado como fuente de nuevas preguntas. 

1.3. TEORIA DE LA ADMINISTRACION, ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN 

·La teoria de la administraci6n se conforma con una serie de eleme!!_ 
tos que al asociarse se complementan, formando pieza por pieza un 
cuerpo de conocimientos que inte~tan resolver o por lo menos dar -
explicaci6n a una serie de hechos, que son propios de un organismo 
social y que están ligados al cumplimiento de objetivos por los -
que. una organizaci6n existe. 

Su origen es empírico y tom6 varios milenios el que se aproximase 
a un conjunto 16gico, continuo y congruente de proposiciones. Du

rante el siglo XVIII, y aCin más, durante el XIX; varios economis -' 
tas y administradores práctir.os empezaron a desarrollar formulaci!?_ 
nea sist.emáticas sobre como se debía administrar. Al hablar de -
este periodo se menciona a Adán Smith, Robert Owen y Charles 
Babbage. 

Los elementos más significativos en la elaboraci6n de una teoría -
adiÍtinistrativa son: 

A) LOS OBJETIVOS. 

Del uso de éste tér~ino se derivan hechos confusos, frecuentemente 
son utilizados como sin6nimos de actos diversos. Objetivo en si,-
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es la capacidad de sacrificar metas aleatorias y alternativas pos.:!:_ 
bles, por un fin bien definido y especificado, es la determinaci6n 
de todo un sistema qu~, con pleno conocimiento, sacrificará otras 

metas por lograrlo. 

La administraci6n, es su aspecto te6rico divide los objetivos en 
dos tipos: 

1.-

2.-

Objetivos oficiales; aquellos que la ·sociedad espera de las 

organizaciones.que la constituyen: Por ejemplo; empleo, -
productividad, educaci6n, etc .•• 

Objetivos operati.vos; son aquellos, que establecidos en te~ 
r!a por la organizaci6n son llevados al terreno de los he 
ches, sin que quiera decir ~sto, que lleguen a cumplirse. 

B) EL AMBIENTE SOCIAL • 

. E~ necesario colocar el objetivo de utilidades, puntualizado en el 

capitalismo, dentro de un conteicto de t·actores limitantes y facil..:!: 
tantea. Una competencia pura, libre de lazos, simplemente no se -

d~, sus nexos en la estructura económica y en la sociedad hacen de 
l·as utilidades el medio, cauce y objetivo principal del. estado co

mo medio de dominaci6n masiva. 

Para citar claramente, el ainbiente social es el instrumento más C!!. 
.pac.it<ldo para juzgar, actuar y ejecutar decisiones que afecten un 

organismo. 
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C) DISPONIBILIDAD DE BIENES. 

Con 1a finalidad de a1canzar objetivos de productividad las organ! 
zaciones sustraen 1os bienes, de1 mundo que los rodea, la cantidad 
y la disponibi1idad de los bienes, así mismo como su calidad,. ejeE 
cen una poderosa influencia en la estructura econ6mica y socia1 ~
de un país u organizaci~n privada. 

D) LA COMPOSICION DE BIENES. 

Divididos en: 

1.- Bienes humanos; son 1os que ejercen 1a mayor inf1uencia y, 
su disponibilidad, capacidad y calidad, dependen de1 tipo -
de sociedad que conformen. 

2.- Bienes materia1es; pueden varias, dependiendo de la capaci
dad tecnol6gica de 1a empresa y de la abundancia o escasez 
de éstos. 

3.- Bienes sociales; la especificidad de las instituciones y la 
diferencia de su funcionamiento, constituyen el bien social, 
por ejemplo; bancos, hospitales, servicios, etc. 
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1.4. FASES DE LA TE01UA .llDMINISTRATIVA. 

1.4.1.Teor!a de la Administración Cient1fica. 

Al Charles Babbage: 
Vivió a principios de siglo XIX y fue uno de los primeros en ap~i
car la investigaci6n cient1f~ca al estudio de la producción. En -
1832 Babbage hace su primera aportación al sugerir que diversas ~

pa.rtes del total de trabajo debieron asignarse a trabajadores so-
bre la base de, la habilidad del trabajador. 

La división del trabajo era útil por cuatro razones, según 

Babbage: 

1.- E1 tiempo de aprendizaje se reduce al aprender solo una 

técnica. 
2,- Se pierde menos tiempo en el cambio de una técnica a otra ~ 

durante la pro.ducci6n. 
3.- Los trabajadores adquieren eficiencia al estar repitiendo 

.la misma operación. 
4.- La división de trabajo pe;rmite herramientas y equipo espe .~ 

cializado. 

La segunda aportación de Babbage fue la de proporcionar gu!as para 
que se pudiera considerar los valores relativos del proceso de la 
máquina en comparación con la operación humana. su amplio concep

to de la relación hombre-máquina lo lleva a hacer .una serie de pr~ 

guntas. 

l~- ¿Qu€ defectos es posible que tenga el producto de la máqui-
na? 

2 .- ¿Qué ventaj.as paseé el producto de l.a máquina? 

3.- ¿Cuál es el. costo principal de l.a máquina? 

4 .- ¿Cuál. es el gasto de conservar l.a máquina en reparación?. 

5 .- ¿Cuál. es el. gasto de hacer funcionar y cuidarse .l.a · máquina? 
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Babbagemuere en 1871 sin lograr realizar su sueño, la "máquina de 

la diferencia" antecedente directo de los principios que se usan -

en las qomputadoras electrónicas modernas. 

B) Fred.erick Winslow Taylor: 
Taylor es el clásico "Self-made man" de la mitología estadouniden

se. Inicia su actividad laboral como obrero y a base de tesón y -
persistencia recorre toda la escala jerárquica de la M.S.W. 
de aprendiz hasta el puesto principal de ingeniero en jefe. 

Des-

Publica dos de las principales obras de Adrninistraci6n;· SHOP MANAG 

EMENT (1903) y THE PRINCIPLES OF SCIENTIFIC MANAGEMENT (1911), el 
enfoque científico de Taylor polariza inmediatamente la opini6n -
de los industriales en E.U.A. Muchos de ellos adoptan con rapidez 

la corriente innovadora de la Administraci6n científica, Taylor -
es el principal promotor e iniciador de la investigación y experi
mentaci6n en Administración, logra desarrollar un conjunto de téc
nicas para la observación controlada y la medición del comporta -
miento humano en el trabajo. Esta obsesi6n de Taylor por observar 

al ser humano como máquina, lo lleva a ~edificar el sistema de tr~ 
bajo y Administraci6n en la fábrica de B.S.C. haciendo hincapi~ en 

el área de producci6n. su aportación consiste en una serie de --
principios que integran a la Administración científica, los princ~ 
pi.os fundamentales son: 

1.- Desarrolla una ciencia para el trabajo de cada hombre, una 

mejor manera. 

De los cuales se derivan: 

Racionalización del trabajo; para todo tipo de trabajo puede 

y debe definirse un procedimi.ento técnicamente estructurado 
·que sustituya los métodos empíricos. 
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Estudio de tiempos y movimientos; la estructuraci6n compre!! 
de la estandarizaci6n de los tiempos necesarios para la re~ 
lizaci6n y movimientos inherentes a la labor. 

2.- Seleccione cient!ficarnente al mejor hombre para el puesto ~. 
y ent:i;:enelo en los procedimientos que se supone debe seguir: 

Del cu~l 'se deriva: 

3.-

Selección y capacitaci6n; es indispensable seleccionar tra
bajadores adecuados para predeterminada labor e inducirlo -
y capacitarlo¡; sobre el trabajo a desarrollar. 

Coopere con el personal para estar seguro que el trabajo se 
efectGa en la forma preescrita. Esto deberá incluir, para 
no estar limitado, que se aumente los ingresos de aquellos 
que sigan con cuidado las normas preescritas. 

Que.da lugar a: 

4.-

Salarios e inventivos; diseña un sistema de pago el que 11~ 
n6 de tarifas diferenciales, este es un sistema de destajo 
tendiente a que el obrero tuviera salarios extras de acuer
do con su productividad. 

Dividir el trabajo de manera que actividades como planear¡ 
organizar y controlar, son la responsabilidad de la Admini~ 
traci6n y no del trabajador individual. 

Taylor representa la raz6n fundamental de todo el enfoque de. la 
Administración cient!fica; la creencia de que hay un mejor modo de 
llevar a cabo cualquier trabajo. 

C) . Henry L. Gantt •. 
InVentor del cuadro .de Gantt, fue co.nsultor ·de Administración y -
.producción durante la primera guerra mundial 9n los.Estados Unidos. 
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Contemporáneo y compañero de Taylor, tiende a ser m~s especializa
do dedicando su esfuerzo a la industria del acero y la fundici6n.
Apoy6 con fuerza ia ti!lsis de Taylor, de que el conocimiento de la.s 
actividades humanas es la mejor base para la acci6n en las cuesti~ 
nes industriales. Todos estos conceptos, los expone en su libro -
Industrial de Leadership. Gantt, fue uno de los primeros explora
dores en la humanizaci6n en la ciencia administrativa, .trat6 de _ _:. 
ajustar los métodos de trabajo, insistiendo que el trabajador deb~ 
r:l:a de ser considerado __ la variable principal y que todo lo demás -
deb:l:a adaptarse y girar alrededor de él. 

D) .Frank y LLigian Gilbreth: "El único mejor modo" 
Participa con éxito en el movimiento de la Administraci6n cient:I: 
fica. Se preocup6 por encontrar el mejor camino para hacer cual 
quier trabajo, por medio del uso del estudio de movimientos que r~ 
duc:l:a cada trabajo a sus movimientos b.'.isicos. sus estudios sobre 
tiempo y movimiento se usaron para fijar normas de trabajo m~s pr~ 
cis~s y eliminar movimiento y esfuerzos desperdiciados. 
Su trabajo se puede resumir: 

1.- Elimina movimientos innecesarios e .introdujo el uso de he -:
rramientas que simplificaron el trabajo. 

2.- Diseña aparatos simples que mejoraron el trabajo. 
J.- Enseña a ejecutar movimientos simultáneos con ambas manos. 

1.5. TEORIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

El proceso administrativo, nace en el hecho de reconocer que en -
todas las organizaciones industriales, se dan una serie de funcio:
nes de cuya .interrelacio6n y eficiencia depende la marcha de la -:

:instituci6n. 
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La divisi6n conceptual de operaciones en una organicaci6n, permite 
fijar reglas y técnic~s que den perfil a una eficiencia admipistr~ 
tiva. 

A)Henry Fayol :· 
Ingeniero minero francés, es reconocido como el iniciador de la -
Administración como disciplina de estudio. Director de una gran -

compañia minera y metaitírgica analizó los problemas de alta adnü -
nistración, se hizo cargo de la compañía cuando ésta estaba pr6xi
ma a quebrar. Por medio de una Administración eficiente, la cam -
bi6 en exitosa. su doctrina administrativa y el éxito que había -
adquirido le otorgó una credibilidad intachable y que trascendió 
fronteras. Acuñ6 una frase que define su estilo "usted no puede -
di'scutir con el éxito". 

Las aportaciones de Fayol al campo administrativo son fundamenta -
les .en forma y contenido, que le valen el nombre de "Padre de la -

Administración". 

B) AREAS FUNCIONALES 
Algunas··de éstas son: 
La definidición de las áreas funcionales. 

l.- Operaciones técnicas; producción, fabricación, transporta 
ción. 

2.-' Operaciones comerciales; compras, ventas, cambios. 
3.- Operaciones financieras; obtención y aplicación de capitales, 
.4.- Ope7aciones de seguridad; protección de los bienes materi.a- · 

les y personas. 
5.- Operaciones de contabilidad; inventarios, balances, costos 

y estadísticas~ 

6.- Operaciones administrativas; que es el concepto innovador 
e integrador en. una empresa;· 
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C) MODELOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

El primer modelo de proceso administrativo:es el creado por Fayol; 

preveer, organizar, dirigir, coordinar, controlar. 

Preever; escrutar el futuro y articular el programa de acción. 

Organizar; constituir el doble organismo materia1 y social de la 

empresa. 
Dirigir; hacer funcionar al personal. 
Coordinar; relacionar, unir, armonizar todos los acto;; y todos los 

esfuerzos. 
Controlar; procurar que todo se desarrollo de acuerdo con las re -

g1as establecidas y las 6rdenes dadas. 

Fayol dota a la Administra.ci6n, de una serie de principios que son 
en rigor, los que han predominado en todas las industrias de los -

diversos paises del mundo. De aquí parte todo lo importa11te en AÉ! 

ministraci6n de la actualidad. :'El carácter científico, su univeE_ 

salidad y ex:istencia, solo será posible en la medida que cuente 
con un cuerpo de conocimientos sistemáticamente organizados". 

Estos principios son= 

1.- La divisi6n del trabajo; especializaci6n de funciones y se

paraci6n de poderes. 
2.- De autoridad y responsabilidad; el derecho a mandar y ha -

hacerse obedecer. 
3.-

4.-

5 ' .-

.6.-

De disciplina; de respeto a la convenciones que tienen por 

objeto la obediencia, asiduidad, la actividad y las mues -
tras exteriores de respeto. 

De unidad de mando; una persona no debe de recibir 6rdenes 

de m&s de un jefe. 
De unidad de direcci6n; se debe tener un solo jefe y un so
lo programa de acci6n para la soluci6n de un programa. 

De subordinaci6n del interés particular al interés general; 

el interés de una gente o de un grupo de agentes no puede -
prevalecer contra el interés de la empresa. 
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7.- De remuneraci6n personal; debe ser equitativa y en la medi

da posible dar satisfacci6n al personal y la empresa. 

B.- De centralizaci6n; la eficiente combinaci6n del mando y la 

direcci6n buscando utilizar mejor las facultades de todo -
el personal. 

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

De lrnea de autoridad; los niveles de autoridad suprema ha~· 

ta los puestos de menor importancia deben estar definidos. 

De orden; un lugar para cada persona y cada persona en su -
lugar. 

De equidad; es la combinación de justicia con benevolencia. 

De estabilidad; la necesidad de permanencia de los elemen-

tos que han sido preparados por la empresa. 

De iniciativa; la libertad de proponer y ejecutar. 

De esp!ritu de equipo; la lealtad hacia su persona y hacia

el grupo. 

Lo que sigue son en rigor variaciones sobre un mismo terna, todos -

los autores utilizan y amoldan su propia versi6n de el proceso ad~ 

ministrativo creado por Fayol. 

En la filosofía administrativa de Henry Fayol se puede advertir -

lo siguiente• 

"La Administraci6n, no es ni un privilegio exclusivo ni una visi6n 

personal del jefe 6 de los directivos de la empresa, es una fun -
ci6n. que se reporta como las demás funciones esenciales, entre la 

cabeza y los miembros del cuerpo social". 

1.6. LA TEORIA HUMANISTA DE LA ADMINISTRACION. 

El' ser humano, se convierte en el punto por el cual gira toda una 

nueva concepci6n administrativa en las empresas. La.t~sis de ia -
Salle, que el hombre es una máquina que requiere cierto manteni -

miento y algo de cuidado, queda relegada. 
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Al poco tiempo de quedar integrada la industria como tal, los pa -
tronos más progresistas, empezaron a darse cuenta que el bienestar 
de sus empleados, ejercía un efecto directo sobre su productividad. 
Se implantaron medidas de seguridad, botiquines, comedores, salas 
de descanso, etc. Se adoptaron multitud de disposiciones de 
mejora. Los patrones obsesionados por la idea de bienestar, fue -
ron haci~ndose cada vez más paternalistas, sin embargo esto no re
solvía los problemas, los diversificaba. 

Todos los beneficios eran cuestionados, comenzando por los propios 
trabajadores. Que dec.!an; los costos de los dispositivos de. segu
ridad, eran un pretexto para rebajar su salario. "Poned su impar:.. 
te en nuestro sobre de paga y ya nos las arreglaremos por nuestra 
cuenta". 

A)Robert Owen: 
Fue uno de los pioneros que puso énfasis sobre las relaciones hu-
manas, como un método de llevar al máximo las utilidades y la moti 
vazi6n para trabajar. Declaraba, que si se atendía las necesida -
des personales y sociales de los trabajadores. La recompensa eco
n6mica llegaría por si sola. 

B)Elton Mayo: El Humano/Relacionimo 

Psicol6go industrial por la Universidad de Harvard, participa en -
un estudio promovido por la WESTERN ELECTRIC en la planta de ----
HAWTORNE cerca de Chicago. Este estudio trata, sobre el comporta
miento que pueden tener los trabajadores que ejecutan actividades 

rutinarias y la influencia que puede tener el cambiar una serie -
de variables ambientales; luz, humedad, ventilaci6n, temperatura, 

etc. 
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Descubre que la productividad, es principalmente una funci6n de -
los trabajadores, que es tan importante e influyente el status so
cial y las oportunidades de progreso como lo son las h·erramientas. 
Tambi€n pudo demostrar que el trato humano y respetuoso al trabaj~ 
dor.es decisivo. 

El efecto Ha\oltorne; el trato especial - aún el abuso ~ puede prodE_ 
cir resultados positivos a causa del factor -
humano. 

Los esfuerzos de Hawtorne demostraron que: 

1.- Las necesidades sociales y psicol6gicas del hombre son ---
igualmente efectivas y motivadoras que el dinero. 

2.- La interacci6n social del grupo de trabajo es tan influyen
te como la organizaci6n. 

3.- No puede ignorarse el factor humano en cualquier planeaci6n 
correcta de la organización y la Administraci6n. 

El humano-relacionismo denota que es posible dotar a la Administr~ 
ci6n de técnicas básicas que permitan a los t:rabajadores de manera 
consciente una mejor organización de su trabajo y la creación de -
un ainbiente más adecuado. 

1.7. NEO llUMANO-RELl\CIONISM.O. 

··Tiene por objeti'l(O el análisis de l.as ;!'."elaciones humanas dentro de 
la organización y la bfisqueda de una mayor estabilidad y armenia -
de ~sta. 

Esta teoria lo que en realidad aporta, es una actualización de las 
_diversas teorías de las Relaciones Humanas dentro de la empresa y 
la industria. T.oma algunos el.amentos del. estrural.ismo; la rela -
ci6n entre la organizaci6n y el medio ambiente social. 



- 27 

Esta continuaci6n de l.a disciplina elaborada por MAYO, carece de -

una sustentaci6n te6rica y de un m~todo cienttf ico que demuestre 

que no son simples observaciones emptricas. 

La formaci6n educacional., l.a aval.ancha de informaci6n que rodea -
al. trabajador, :tiene una consecuencia para l.a empresa, l.a organiz.!!_ 

ci6n social. y por ende al. profesional. de l.a Administraci6n, que -
entre. otras implicaciones estan el. grado de concientizaci6n adqui:.. 

rido por l.a el.ase trabajadora y que en su mayor!a se.encuentranº.!: 

gariizados en asociaciones, ha deteriorado el concepto de autoridad, 

La complejidad de las relaciones entre organizaciones tecnól.6gicas 

de .al.to nivel. y l.a conciencia de colectividad de l.a el.ase trabaja

dora, establece un nuevo objeto de estudio. 

A) Dougl.as M' gregor: 

La conducta humana puede predecirse, pero como.ocurre en las cien

cias fi_sicas, l.a exactitud de l.a predicci6n, depende de lo acerta

do de lo_s principios te6ricos en que se basa; no hay predicci6n -'-

sin teoría y otdas las acciones ejecutivas de control. de la Admi -'

nistraci6n deben basarse en principios te6ricos, que puedan inte -

grarse al. concepto de responsabilidad social. de la Administraci6n.· 

M'gregor parte de una critica a la teorta clásica de las organiza

ciones para sustentar su trabajo. 

-1.-

2,-

Los principios convencionales, se derivan del estud_ió de --. 
distintos modelos como la organización militar y la iglesia,· 

que basan su estructura en un rigidó principio de autoridad~ 

de esencia coercitiva. 

La teoría clásica de la Administración, desconoce la impor

tancia del _medio polttico, social, y econ6mico. 

Los principios de organizaci6n básica, parten de prejuicios 
sobre la actitud del hombre frente al trabajo como esfu.erzci. 

y responsabilidad. 
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De éstos principios derivados de la teoría clásica de la organiza-, 
ci6n, M'gregor describe la teor:ia "X" que resume el pensamiento -

tradicional acerca de la relaci6n hombre-trabajo: 

1.- El ser humano ordinario, siente una repugnancia intrínseca 
hac.i,a el trabajo l' lo evitará siempre que pueda. 

2.- Lás personas tienen que ser obligadas a trabajar por la 
fuerza. Hay que controlarlas, dirigirlas,y amenazarlas, 
para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la realizaci6n 
de los objetivos de la organizaci6n. 

3.- El ser humano coman prefiere que lo 
ponsabilidad y tiene poca ambici6n. 
gu;i;idad. 

dirijan, evade la res -
Desea más que nada se-

De éstas objeciones, que parten de la Administración cient:ifica -
y del humano relacionismo, M'gregor opone; s!, en cierto momento -
el hombre encuentra satisfacci6n en los estímulos materiales, era 

por qué estas necesidades no estaban satisfechas. Si, las relaci~ 
nes huma·nas lo motivaron ambientalmente, al satisfacerlas enfoc6 -

hac.ia otras que necesitan ser subsanadas. 

El trabajador tiene nuevas exigenci?s y podemos definirlas en dos 
categorías: 
1.- La necesidad de respeto, confianza, autonomía y perfeccion.e_ 

miento. 
2.- Aqu.ellas referidas al prestigio; la necesidad de. reconocí -

miento, buen nombre, estimaci6n. 

La nece6).dad de realizarse personalmente, de desarrollar las p~te!! 
cialidades. y fantasías, la capacidad de creatividad dentro de un -
concepto laboral. 
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Propone los principios básicos para una teor.ía "Y" que busca la -
integraci6n de los intereses individuales con los objetivos de la 
organizaci6n. 

1.- El desarrollo del esfuerzo fisico y mental en el trabajo es 
tan natural, como en el juego el descanso. El trabajo, pu~ 
de constituir una fuente de satisfacci6n o una forma de ca~ 
tigo. 

2.- El hombre debe dirigirse y controlarse a si mismo, en serv! 
cio de los objetivos a cuya realizaci6n se compromete. 

3.- Este compromiso está asociado con su propio logro. La rea

lizaci6n y satisfacci6n, están relacionadas con el esfuerzo 
desarrollado y los objetivos de la organizaci6n. 

4.- El ser humano no solo acepta, si no busca nuevas responsab! 
lidades, la falta de ambici6n no es caracteristica de la n~ 
turaleza humana. 

S.- La imag~naci6n, ingenio y capacidad creadora son una carac
teristica humana de la cual se sirven las organizaciones. 

6 .- La potencialidad hu¡!lana es utilizad?. parcialmente por nues
tras organizaciones. 

Todo éstó es publicado en el libro "the human side of enterprise". 

Existen dos escuelas que alimentan a la Administraci6n en dos im-
portante.s aspectos, pero, consideramos que son causes diferentes, 
que convergen en un mismo punto y qué sus perspectivas son distin
tas. Actúan como disciplinas auxiliares, qué forman parte de la -
teoria de Administraci6n. 

EL ESTRUCTURALISMO. 

Estudia las relaciones, intercambio e influencia entre la organi 
.zaci6n y el medio ambiente. ven a la organizaci6n como una parte 



- 30 

de una estructura social. También estudia todo tipo de est.tmu --
los materiales, sociales, ambientales, la interdependencia e in -
fluencia mutua de éstos est!mulos. El estructuralismo se encuen -
tra simentado por sociol6gos de la organizaci6n, que actGan dentro 
del, área de administraci6n. 

Centran su análisis en cinco puntos: 
1.- Objetivo de la organizaci6n; la participaci6n de los miem 

bros de la organizaci6n en la fijaci6n de objetivos de la 
misma, los de, una minoría contra, los de la mayoría. 

2, - Tipología de las organizaciones; diferenciaciones y cara'c 
ter!sticas de cada organizaci6n, para algunos de sus eleme~ 
tos dentro de la estructura organizativa. Y que llega, a d~ 
finirlos como entes diferentes; fines, objetivos. Su lugar 
qU.e'ocupa dentro del sistema social y econ6mico. 

3.- Relaciones sociales dentro de la organizaci6n; éstas son 
las que confo:r.man en 1'.il timo término, la estructura de la 
misma, los intereses, actitudes y necesidades generadas por 
la relaci6n entre individuos, entre el individuo y el grupo 
entre los grupos, y entre los grupos y la organizaci6n. 

4,- La org,anizaci6n y sus relaciones con el medio ambiente so-
cial; analiza la relaci6n existente entre una organizaci6n 
determinada y el sistema social y econ6mico, el c6mo y por 
gué de tales fen6menos. 

5,- Los conflictos en la organizaci6n; la suavizaci6n, conduc -
ci6n y control de las expresiones de los conflictos dentro 
de la organizaci6n, la imposibilidad de resolverlos por ser 
una extenci6n de los conflictos y contradicciones de la so
ciedad en general. 

PSICOLOGIA INDUSTRIAL. 

En simplemente la aplicaci6n o la extensi6n de los principios y -
los da,tos psicol6gicos a los problemas, relativos a seres humanos 
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que operan en el contexto de los negocios y la industria. Utili -

za los métodos preescritos en la disciplina madre. Puesto que --

aplica las técnicas de psicología al campo industrial. Modifica -

procedimientos, para satisfacer condiciones en la empresa más que 

en el laboratorio. Se ha convertido en auxiliar indispensable --
para la Adrninistraci6n de personal tales como; selecci6n, capaci-
dad, test, entrevistas, evaluaci6n del desempeño, motivaci6n y sa
tisfacción en el trabajo así como, el ambiente físico y moral de -

la organizaci6n industrial. 

Un sisternan, en este caso, el de los Recursos Humanos, está, a su 
vez, constituido por una serie de subsistemas relaqionados entre -
sí e independientes al mismo tiempo. C11yo objetivo ser.!i alcanzado 
en base de una cooperaci6n proporcional y conjunta. Por ejemplo¡ 

el sistema de Recursos Humanos se propone el siquiente objetivo; 

"Aprovechar integralmente la capacidad de trabajo de los distin -
tos individuos del departamento "X" " 

Los instrumentos para trabajar en pos del objetivo son los _subsis

temas sj.guientes. 

Relaciones Humanas; cuyo objetivo particular es lograr una inter -

acci6n agradable entre el personal del citado 
departamento. 

Relaciones Inudstriales; cuyo objetivo particular es armonizar los 
distintos intereses de la organización -
con los de su entorno social evitando que 

6stos puedan provocar un desequilibrio en 
la organización que afecte al personal en 
general. 

_Relaciones Laborales; cuyo objetivo particular es lograr una. rela
ci6n jurídico-laboral congruente con los in

tereses de la organizaci6n y _de los trabaja
dores. 
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Cada objetivo particular, de cada subsistema conf1uyr con el obje
tivo buscado por el sistema total. 

TEORIA DE LOS SISTEMAS. 

Sin duda, 10 más relevante que ha surgido en relación de estructu
ras y organizaciones sociales, es la concepción de sistemas. El -
hecho de establecer vínculos entre todos y cada uno de los elemen
tos, sugiere una linea de trabajo y esfuerzo delimitada que genera 
J:esponsabi1idad proporcional y compartida a cada persona, departa
mento, ~rea, unidad, empresa, etc. 

Administración y sistema, suelen util.izarse como sinónimos y pocos 
podX'ian asegurar que es un razonamiento equivocado; en las dos --
cóncepciones, el objetivo, es la razón de existencia. La interre
lación de l.os miembros del cuerpo y los elementos externos, son -

_motivo de una revisión continua y rigurosa, buscando que el camino 
correcto sea el elegido y no sufra variaciones significativas en -
relación al objetivo central. 

Probablemente, lo más importante del enfoque de sistemas, es el -
hecho de que todos somo parte, qucrámoslo o no, de alguno. Qué l.a 
rigidez, el eficientismo, la preocupación exagerada acerca de los 
costos, solo retardan la consecusión del. objetivo, y muchas veces, 
hacen que se pierda. Que ceder en lugar de contender, en necesa 
rio para no crear sistema monolíticos e inamovibles. Y esto, es -
Adritin.istraci6n en su mejor faceta. 

Concepto de sistemas: 
Los'sistemas, se integran de un conjunto de elementos que trabajan 
agrupadamente para el. objetivo general del todo. El enfoque de -
sistema, es simplemente una manera de pensar, acerca de la totali
dad y sus componentes. una manera en que el pensamiento intervie-
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ne, desde el inicio, para dictar el modo en que nosotros describi
rnos lo que planeamos hacer. 

Parece que existe un objetivo general de todos los adrninistradore_s 
de sistemas, espec!ficarnente, lograr la eficiencia de operaciones!·· 
c· dicho de otro modo, reducir los costos. Cualquier administrador 
que estl§ alerta, analiza sus sistema en todos los_ ángulos y dis .-
cierne en donde se están presentando ineficiencias, para poder re
ducir los costos totales de operaci6n del sistema. 

El costo y la eficiencia en el sistema • 
. Siempre existe una forma eficiente de hacer un trabajo y encentra_;:· 
la, depende del gerente y su personal. Costo, significa la utili
zaci6n de recursos, generalmente se mide en términos de dinero, p~ 
ro con frecuencia los costos re~lcs, pueden medirse en términos de 
tiempo, de recursos f!sicos y de homl:l!:es. Siempre que se gasta. un·· 
peso, se emplea a una persona para realizar un trabajo o se_ consu
me un recurso f!sico y de hombre, siempre existirá una oportunidad 
desperdiciada para hacer otro tipo de trabajo. 

Cuando un administrador operar sujeto a un presupuesto, tendrá'que 
pensar que cada peso gastado, significa que cierto segmento del -
presupuesto total se consume para siempre. 

Por lo tanto, le interesa mantener la eficiencia del sistema al.In! 
ximo, de tal manera que cada peso gastadó se ernple correctamente 
y contribuya a los verdaderos objetivos del sistema. 

La filosof!a del enfoque de eficiencia, respecto a sistema, se ba
sa en.1.a idea de la 11 1Inica mejor manera" o sea, la forma correcta_ 

de realizar una tarea. Si ésta es la manufactura de un producto·, 
entonces el enfoque de eficiencia consiste en calcular y planear -
los ·pasos de la tarea para minimizar el_ tiempo. 
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Mucho se na discutido acerca del enfoque de eficiencia, especial ~. 

mente por ·ingenieros y humanistas. Es un enfoque que por su natu

ra1eza conduce a la automatizaci6n, porque en muchos casos si con2 

cernos el mejor camino·, también sabemos como diseñar una máquina -
que haga el travajo. El humanista siente degradar la dignidad' hu

mana,' señal.a qué "grandes avances en eficiencia" por lo ,general -

'solo .conducen· al fastidio. 

El enfoque cient!fico. 

El concentrarse en l.a eficiencia en s! misma, desde un punto de .,-

,vista gáneral y estab1ecer que "la rtnica mejor manera" puede, no -. 

ser la 6ptima para el sistema completo. Esta oposici6n a la Admi~ 

nistraci6n cient!fica a veces uti1iza un nombre similar "ciencia -

'de ·1a Administraci6", pero 1as dos filosof!as, esté'.n en po1os 

opuestos, La meta del. administrador c:Í.ent!fico es, explicar en.d!!_ 

talle que es el sistema integral., e1 medio ambiente en el cual --

se desnvuelve, su objetivo y como está apoyado por las actividades 

de 1as partes • 

Consideraciones básicas acerca del significado de un sistema: 
1.- Los objetivos del sistema considerado corno un todo y rné'.s 

espec!ficarnente las medidas de actuación del sistema compl!!_ 
to; 

2·.- El medio ambiente del sistema, considerado como un todo. 

3 ·;- Los recursos del sistema. 

4.- Los componentes.del sistema, sus actividades, metas y medi

das de actuación. 

LOS RECURSOS HUMANOS. 

La organizaci6n para lograr sus metas, requiere de.una serie de -
·.recursos, éstos elementos que, administrados ·correctamente, le pe!:_ 

mitir~n o le faciliten el alcanzarlas. 
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Los recursos materia1es; quedan comprendidos en insta1aciones fís! 
cas, maquinarias, 1os muebles, materias primas, etc •••• 

Los recursos t~cnicos; bajo este rubro se enlistan los sistemas 

procedimientos, organigramas, instructivos, etc. 

Los recursos humanos; la función de persona1 ha evolucionado de un 
estrecho uso como es el emp1eo de entrevis -
tas, test, y programas de bienestar, a una -

conciencia administrativa de la importancia 
de1 factor humano. 

Ya no se trata de es.tablecer víncu1os paternalistas con e1 trabaj~ 
dor, tampoco ver1o como un instrumento de producción más, 1a sim-

biosis, la cooperación, son 1as alternativas sociales más Optimas. 

OBJETIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

Desarrollar y administrati p61íticas y programas, procedimi~ntos, 

para ·proveer una estructura administrativa eficiente, empleados. -
.tiapaces, trato equitativo, oportunidades de progr.éso, satisfac --

ciÓn en el trabajo y una adecuada seguridad del mismo. Asesorando 
~obre todo 1o anterior, a la 1ínea y a la dirección, son el objet! 

vo que redundará en beneficio de la organización y los trabajado -
res. 

Características de los Recursos Humanos • 
·1.-

.2.-
3;-

. No pued.en s.;·r propiedad de la organizaci6n. 

Las actividades de las personas son vo1untarias. 

La experiencia, los conocimientos, las habilidades, etc. 
son intangibles. Se manifiestan a trav~s del comportamien
to de las personas en 1as organizaciones. 

E1 total .. de ·Recursos Humanos de una organizaci6n, en un mo
mento dado, pueden ser incrementados. Básicamente existen
do.s formas; d.escubrimiento y mejoramiento: 
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En primer lugar, se trata de poner en manifiesto aquellas habili -
dades e intereses desconocidos o poco conocidos por las personas. 
En segundo lugar, se trata de proporcionar mayores conocimientos 
experiencias y nuevas ideas a través de la educación, capacita --
·ci6n y el desarrollo. 

Cualquiera que sea el responsable de obtener resultados con perso
nas, requiere entender las relaciones claves e identificar sus ca
racterte:tic:::.!'I pertinentes: 

Elemento humano; Las diferencias individuales de personalidad y 
las rélaciones interpersonales. 

·Factor técnico¡ Las técnicas de estudio para desarrollar un -
personal contento, calificado utilizando ins 
trumentaciones como computadoras, diagramas, 
métodos, etc. 

Coordenadas y relaciones de tiempo espacio; tamaño y ubicaci6n 
de planta, oficinas, estaci6n de trabajo. 

~etDPorales; la prograrnaci6n de los turnos de trabajo, La con-
tinuidad de tiempo en la experiencia humana, -
perseverancia, actitud, sentimientos, experien
cias anteriores, secuencia de los eventos y CO!!). 

portamientos. Que sucedió antes durante, y de~ 
pués de algdn incidente critico. 

~itmo; de los eventos o compás de actividad de individuos o --
grupos. 

Pol:l:ticas organizacionales; diseñadas para alcanzar los objeti
vos de la empresa. Estas políticas, influyen -
en el comportamiento de las personas en cada ~
subsistema, sin embargo las políticas se con -
vieJ;"ten en. "operacionales" solo hasta el grado 
en que son interpretadas y aplicada·s por los -
que administran y por los administrados. 
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Ambiente; fuerzas sociales y legislativas. Representadas por -
las demandas y aspiraciones del individuo y del grupo corno mie~ 
bros de una sociedad m~s grande. 
Indicador de bienestar organizacionál: 

Retardos, ausentismo. 
Accidentes. 

Actitud de empleados. 
Rotaci6n de empleados, movilidad interna. 
Quejas y agravios. 
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2. EL ORIGEN DEL TRABAJO. 

Primer hombre, primer trabajo. El trabajo, más que ninguna otra -
actividad es lo propio del hombre, el trabajo puede surgir de dif~ 
rentes y muy_variadas maneras pero, "El verdadero trabajo" empeza
rá con la trasmisi6n asegurada de ese acto, dándole su continui -
dad, y con ella las posibilidades de perfeccionamiento. La trasm.!_ 
ci6n espacial, de hombre a hombre, la trasmisi6n temporal de gene
raci6n a generaci6n, son aleatorias, porque las experiencias huma
nas son fugaces, por la escasez, primero, y por la brevedad de la 
vida humana. Esta trasmisi6n que hace que un descubrimiento tenga 
aiguna posibilidad de perpetuarse, que la especia tendrá al fin -
una experiencia, que las nuevas y j6venes generaciones arrancarán 
en lo sucesivo con una adquisici6n superior a la de las antiguas -
y viejas generaciones, ese resultado directo de la vida social, 
elevan al hombre a un escal6n, definitivo e irreversible. 

Esta trasmisi6n es el verdadero nacimiento del trabajo, antes, to
da repeticiOn de un acto manual por elemental que fuese, era fruto 
del genio o resultado de la casualidad. Ese gesto "era" un traba
jo sin ser "el" trabajo. En adelante, gracias a esa trasmisi6n-
- m!mica, imitativa, expresiva, o primero sonidos significativos -
el trabajo se organiza, piérde su carácter difuso, no especializa
do, no jerarquizado, para adoptar formas originales y diversas de 
trabajo. Las clases aparecen con las primeras herramientas. 

Este primer horno faber, es ya horno sapiens, por sus creaciones de 
actos sucesivos e inteligentes, y también horno loquens, porque re
cibe y trasmite experiencias. 
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A)PERSPECTIVA HISTORICA DEL TRABAJO. 

En la vida tribal se confunde el ejercicio de los ritos 

y los cultos, la actividad social y productiva, el trabajo no 

es considerado corno tal,sino tradición oral y con funciones 

de estricta supervivencia. 

La AntigUedad grecorromana, nos ha dejado el testimonio 

de preocupaciones más complejas relativas al trabajo. El pro

greso de la navegación, el comercio y la agricultura, pero, -

particularmente de el arte de la guerra, ejercen una gran in

fluencia sobre la reflexión que ejercitaron Platón y Aristót~ 

les, cuyos análisis dejan entrever al trabajo, corno una acti

vidad indigna y servil, alejada por completo de las cosas 

trascendentales corno eran el pensamiento y la ciencia. 

Arquírnides formula los fundamentos de la mecánica y la_ 

hidrostática sin imaginar que estas fueron indispensables para 

construir las máquinas, medios esenciales del trabajo indus-

trial. 

Con la edad media se concibe una idea y manera de trab~ 

jo nueva. Con el cristianismo, el trabajo, la labor, asimila

dos al sufrimiento, se convierten en elemento fundamental y -

reconocido de la sociedad. El trabajo sigue siendo una maldi

ción, el efecto de un pecado: pero, también un medio de salv~ 

ción puesto que está englobado en función redentora.corno afi.E 

ma Santo Tomás de Aquino. El trabajo es abordado más bien en_ 
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su aspecto moral y teol6gico. 

Con galileo, la medida del trabajo mecánico encontr6 su 

comprobaci6n en la experiencia más estricta. El trabajo huma

no, es en su ejecuci6n muscular y cinemática, pudo asemejarse 

al tr~bajo mecánico. 

Las observaciones de Petty, constituyeron el origen de_ 

un estudio del trabajo diferente y abstracto. Petty calcula __ 

cuanto puede "valer" un individuo en relaci6n con otro, donde 

el punto de trabajo rendido constituye tablas de va.lores y -

después mide cada valor por el tiempo fundado en un cálculo 

la idea y base de la economía política clásica y marxista. 

A mediados del siglo XVIII Candillac y Galioni fundaron 

el estltdio de los efectos y condiciones del trabajo en la uti_ 

lidad subjetiva y no en el valor objetivo. Esto quiere decir_ 

que, al tratar de medir los grados de utilidad individual de_ 

los productos -y en consecuencia del trabajo que contienen- -

poniendo acento en las necesidades, aunque era todavía la me

todología y _abstracción matemática lo que predominaba. 

Gracias a Galileo a Lavosier y Cabanis, entre otros, 

vemos progresar el conocimiento exacto de las condiciones me

cánicas, fisiol6gicas y climáticas del trabajo humano. Una 

vez establecidas la:;i equivalencias mecánicas del trabajo y 

del c_alor, gracias a las determinaciones térmicas y cal6ricas, 

qued6 abierto el camino en todo el siglo XIX, para el estudio· 
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del rendimiento energético del cuerpo humano, que fue objeto_ 

de medidas precisas. 

Estados como el esfuerzo, la fatiga, pudieron ser estu

diados con el mismo rigor que otros estados patol6gicos y no,!_ 

males del ser humano. Estas investigaciones dieron a conocer_ 

las.condiciones inmediatas y concretas del individuo, y, so-

bre todo, del trabajo manual, físico. 

U~ilizando este breve y sintetizado recorrido, acerca -

de las condiciones y consideraciones del trabajo a través de_ 

su desenvolvimiento cronol6gico, buscaremos establecer y en-

carar el trabajo como fuente del fen6meno social. 
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B) ¿COMO ESTUDIAR EL TRABAJO? 

Conviene desconfiar de las definiciones metaf isicas o muy genera 
les del trabajo, desligadas de la historia, de la sociolog1a, .de 
l·a etnografía, de las ciencias .sociales que conforman la formali 
dad y la disciplina de estudio. 

También conviene desconfiar de los elementos sin referencia a la -· 
variedad de sus formas concretas de acuerdo con las sociedades, --
1a cuitura, las civilizaciones. En general de l.os que son ajenos 
a la· real.idad en que el trabajo es vivido y experimentado por qui~_ 
nes 1o realizan. 

Ahora_ vamos a establ.ecer vínculos del trabajo con los diferentes - · 
puntos de· vista _.de, seres humanos que nutren con sus apor.taciones 

el complejo fen6menode1 trabajo. 

C) TRABAJO Y ACCION. 

¿No.conviene, al. contrario de lo que hacen la mayoría de "fil6so-
fos" del trabajo, abstenerse de designar por ese nombre a todos -

.. los .tipos de acci6n y distinguir cuidadosamente el trabajo de 1a -

activi.dad humana .general? oesde él punto de vista de la subjetiv! 
.. dadcccaracteristica del acto de trabajo, pensamos que el elemento -

res~n:¡,ido:de cierta imposición es especifico y diferencia 1as act.:!:_ 
.vidades de trabajo de las que son E>Xteriores. En este sentido. el 
·trilbajo, en la medida en que implica una obligación, se distingue 

':en ~uchos casos de la acción,_ que es libertad. El trabajo puede 
ser acción cuando se nutre de una disciplina libremente consenti -

__ .da, sin ser presionado por la necesidad. 

El.trabajo no es acci6n sino cuando expresa ].as tendencias profun
das de una personalidad y la ayuda a realizarse. La composici6n, 
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·la inventiva, la actividad verdaderamente entusiasta de una colee~ 
tividad, orientada hacia un fin constructivo al que se adhiere pl~ 
namente, son acciones que complementan al ser humano en su búsque
da a través del trabajo. 

El exaltar al trabajo en general y con frecuencia €1 no conocerlo 
bien en su realidad, se manifiesta en una especie de fanatismo del 
trabajo, presentando solo aspectos positivos. La subjetividad vi
vida .en las actividades del trabajo va desde los estados de insa ~ 
tisfacci6n, de tristeza y hasta de depresión, de neurosis, hasta ~ 
estados de realización de sí mismo, de satisfacci6n, de 
de :inimo y, .en los casos extremos (y raros) de alegria. 
de es.tados afectivos correspondientes a las actividades 

expansión 
Esta gama 

de trabajo 
ofrece matices que se manifiestan de manera variada según los con
textos sociales y culturales. 

2.1. CONCEPTO SOCIOLOG!CO. 

A)¿Qu~ es el trabajo? 
El..hombre es un animal social, Zoon Poltikon que, todavía, a tra
v~s de la variedad de complejos ecol6gicos, a través de las.diver
sidades de ritmo en la marcha del progreso técnico, de evoluci6n -
en la estructura y el nivel econ6mico de las sociedades, se ocupa 
esencial.mente del trabajo. El trabajo es un común denominador y -. 
una condici6n de toda vida humana en sociedad. Los ejempl.os de --· 
trabajo animal., insectos, abejas, hormigas, mamíferos; castores, -
.etc. han. sido atribuidos a ;::omportamientos instintivos, ~n medio -
de estímul.os determinados. Desde que hay una adaptac,i6n a úna si
. tua.ci6n imprevista, nos acercamos a las condiciones y exigencias. -
.intelectuales del trabajo humano. 

¿Cti~l es l.a caracte~fstica de esos comportamientos esencialmente. 
humanos? Puede buscarse, en primer lugar, en la utilidad. Esta 
es la perspectiva que adoptaron la mayoría de los economistas ----



- 45 

liberales; Calson (1924) declara, "El trabajo es el empleo que el 
hombre hace de sus fuerzas f~sicas y morales para la producción de 
riquezas o de servicios" Para el economista as~ orientado, la ac
tividad del trabajo se distingue esencialmente por sus ~' su -
utilidad, por el valor de los productos que crea. Bergson "El tr~ 
bajo humano.consisten en crear la utilidad". Lo 1ltil debe tomarse 
en cuenta en latel.eolog~a del trabajv. ¿Pero los comportamien -

.tos animales instintivos asimilados a fen6menos del trabajo no --
crean acaso también, dentro de las colectividades donde se inte -
gran, una •utilidad"? ¿Y no es necesario buscar en otra parte los 
éarácteres originales del trabajo humano? 

Esté consisten, antes que nada, oóservan otros economistas, en fa
·bricar, pex:o también en organizar en un marco social l.a lucha con
tra'la natux:aleza donde los pensadores han buscado, desde hace --

·tiempo, la definición del trabajo. Pero nadie ha analizado con -
más vigor que Marx la relación del hombre con l.a naturaleza en la 
actividad del trabajo. El trabajo es esencialmente, a través de -
la t~cnica, la transformación que hace el hombre de la naturaleza 
que, a su vez, reacciona sobre el hombre modific~ndolo. 

~'El. trabajo (Marx) es un primer término un proceso entre la natur~ 
leza y·e1 hombre, proceso en que éste, realiza, regula y controla 

_mediante· su propia acción, su intercambio de materias con la natu
raleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corpo
reidad, los brazos, las piernas, la cabeza y la mano para de éste 
modo a_similarse, bajo una forma útil para su propia vida, las inat!O 
rias que la naturaleza exterior dP él y la transformación de su -
propia naturaleza, desarrollando disciplinas que dormitan en el" •. 
Vemos as! como empieza a dibujarse, poco a poco, una definición -
parcial del trabajo, relacionada con el horno ~' que formulamos 
de esta manera; "El conjunto de acciones que el hombre ejerce, con 
un.fin práctico, con ayuda de su cerebro, de sus manos, de sus in~ 
trumentos o de máquinas, sobre la materia, acciones que, a su vez 
reaccionan sobre el hombre, lo modifican". 
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Observemos de paso que en esa interacción entre el hombre y su me
dio (más o menos natural) a travl!is de la técnica parece residir, -
a fin de cuentas, el elemento motor que explica la evolución o la 
revolución de las estructuras sociales. 

Definición parcial del trabajo. En efecto, los fenómenos del tra
bajo en las sociedades contemporáneas no son todos, ni con mucho,
asimilables a los comportamientos del hombre ~· Las activida
des. del hombre no son necesariamente rurales o industriales. No -
cons·isten exclusivamente en actividades· de "transformación". Las 
axtividades clasicamente llamadas por Colin Clarck. terciarias, co~ 
prenden trabajo que escapan, al menos a primera vista, a Ta defin.:!:_ 
ci6n que hemos propuesto. En el siglo XX, el hombre en el trab~jo 
no es siempre y hasta lo es cada vez menos, en el sentido clásico 
del término horno faver. 

Por otra parte, las definiciones Baconianas, Marxistas y, en gene
ral, todas las definiciones del trabajo que ponen acento sobre l.a 
transformación de la naturaleza por el hombre implican una finali·
dad esencia·1. La transformación de la naturaleza por el hombre -
"su amo y poseedor" (Descartes), la asimilación de su materia: ----. 
(transformada en objetos y en productos a necesidades humanas. 

Es .lo que dice Marx casi textualmente, a prop6si to del proceso .. de 
:transformación de ·los objet.os en productos por el trabajo; "El pr~ 
ceso desemboca y se extingue en el producto. su producto es un -
valor de uso, una materia dispuesta por la naturaleza y adaptada a 
las necesidades humanas mediante un cambio de forma". Si el trab!:!_ 
jo supone una finalidad, ~·puede ser considerado sin embargo como 
un.-fin en si. 

No ha finalidad universal en el trabajo que pueda afirmarse en ·ab!!:. 
tracto. Y es perder el tiempo pretender filosofar sobre el traba
jo separándolo de.los grupos sociales, étnicos, de los contextos -
culturales donde .. se efectúa. Mucho más dentro de esos grupos, co!2 
viene individualizar con frecuencia, relativizar los enfoques y -

los juicios. 
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B) ¿LIBERTAD DE TRABAJO? 

A fin de cuentas, la m~s alta aspiraci6n de la humani-

dad es el paso de la servidumbre a la dignidad, de la necesi

dad a la liberaci6n de ella, de la soberbia a la humanidad. 

El trabajo, razgo esencial y motor de la especie humana, 

es condicionado por dificultades intrínsecas al trabajo, la -

humanizaci6n a través del reconocimiento de las condiciones,

técnicas, fisiol6gicas, econ6micas y sociales que permiten, -

graci.as a una adaptaci6n recíproca del puesto de trabajo y -

del trabajador, un ml'íx:i.xro de intereses y de satisfacci6n. 

Gracias a la reducci6n de duraci6n del trabajo, nuestro 

tiempo y "libertad" se ve acuciada por nuevas servidumbres • .;,. 

Los medios de difusi6n en masa, a menudo obsesivos y degrada_!! 

tes, la publicidad y la propaganda traen una mo<lelaci6n tota

litaria de los espíritus. Es necesario que el trabajador for

me parte de un medio que, lejos de ahogarlo, suscite en él la 

necesidad de elegir, la necesidad de cultura, de pensamiento_ 

libre. Vista de esta perspectiva la reducci6n del trabajo no_ 

crea la lbiertad, la supone. 

C) PUNTOS DE VISTA SOBRE EL TRABAJO 

Con el fin de comprender mejor las actividad~G de trab~ 

jo pueden conducir a efectos tan diferentes, convi.ene estu- -

d.iarlo desde perspectivas muy diversas e indicar punto.s de --
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vista dominantes a partir de los cuales pued~n ser observados. 

De esta manera, veremos dibujarse mejor su naturaleza comple

ja aunque se trate de un solo fen6meno, lo percibimos como -

una serie de atributos distintos. 
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Dicho de otra manera, y en t~rmincs menos ambiciosos, vamos a exa
minar el trabajo desde ángl'los sucesivos y diferentes; pero se --
tratará, en cada caso, del mismo fen6rneno humano global. Solo la 
síntesis de éstos diversos enfoques, permitiría tener una visi6n -
completa del fen6meno del trabajo, cuyos diversos ángulos nos rev~ 
lan aspectos distintos, pero estrechamente interdependientes. 

l.- El aspecto técnico del trabajo: Por largo ~iernpo no se le -

ha considerado si no de esta manera y todavfa es considerado 
así en algunos medios y parte de algunos especialistas. El 
trabajo depende unicamente de la competencia del ingeniero,
del experto en producci6n. Denominando un concepto técnico 
de "puesto de trabajo". Este comprende a la máquina que op~ 
ra el trabajador corno instrumento físico, la fuerza motriz -
que la alimenta, la disposición de los aparatos, en si y en 
relación con las máquinas vecinas, el sistema de alimenta -
ción, las intervenciones del operador. El puesto de trabajo 
se adapta más o menos al operador de la máquina. Supone 
pues, en su noci6n, los problemas de adaptaci6n fisiol6gica 
y psicol6gica: la ingeniería humana es cada vez más utiliza
da en la industria. 

El aspecto fisiol6gico del trabajo: El obrero tiene cierta
constituci6n, un cuerpo con características determinadas en 
cuanto a la longitud de sus miembros, a los sistemas muscu -
lar, respiratorio, nervioso, etc •.•. Hay relaciones rnGlti
ples entre el puesto de trabajo, su medio material¡ luz, --
colores humedad, ventilación, ruido, por una parte y la con~ 
titución física obrera: Aquí se trata del grado de adapta -
ci6n del hombre al puesto de trabajo y a su medio físico. 
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¿En qué medida un cuerpo que trabaja desde hace meses alrededor 

de un torno se ha adaptado a él? ¡cuales son las reacciones de 

su organismo frente a una actividad que ocupa un promedio de cua

renta horas a la semana? 

El trabajo exige estudios rigurosos y clasificaqos sobre la "fatl 

ga", fen6meno complejo, puesto que las reacciones físicas del --

trabajador pueden depender, como se desprende de variadas observ~ 

cienes, de su actitud mental hacia el trabajo y, por tanto de co~ 

diciones determinadas de sus relaciones con diversas colectivida 

des de las cuales es miembro. Dj cho de otro modo, la "fatiga 11 

puede ser en determina.das circunstancias un fen6me:no social. 

3.- El aspecto mor.al del trab<:i.jo: El trabajo es u11a actividad 

especifica de la especie humana inherente e ~nseparable de

toda vida socinl humana. De: .:1hí qu.¿ convendría dejar de -

utilizar un vocablo "trabajo" donde el progreso t6cnico ha 

suprimido toda intervención human.::i. Aunque el trabajo debe 

ser considerado todavia desde el ángulo psicológico, puesto 

que todo comportamiento humano implica trabajo como un to -

do. En el caso de un trabajador, es valedero preguntarse -

cuales son sus reacciones mentales ante su turea cotidiana, 

¿cuáles son sus aptitudes para realizarlo, cuales son sus -

motivaciones de trabajo, cuales son los grados de concien -

cia 6 satisfacci6n profesionales que experimenta? El traba 

jo asi concebido, pone en juego todos los problemas de actl 

tud que se han convertido en el foco de atención psicotécnl 

co e industrial. 

Las interacciones entre la actividad de trabajo y la personalidad, 

son mGltiples y se manifiestan a cada paso; las aptitudes candi 

cionan ( o deberian condicionar) la selección que el trabajador -

hace de su empleo. A la inversa, el trabajo y el" conjunto de con 

diciones prácticas en que se efectúa, reaccionan sobre sus tenden 

cias, sus actitudes intelectuales y morales, sus grados de 



- 51 -

conciencia y de satisgacción profesional, su opinión, su motiva -
ci6n, en resumen, sobre su personalidad entera. 

Por otra parte las reacciones mentales entre la actividad de tra
bajo no s6lo modelan su comportamiento durante las horas que pasa 
dentro de la f 4bricas sino que influten también en su comporta -
miento· fuera del trabaj?: Su actitud hacia la familia, sus rela
ciones sociales, la elección de sus ocupaciones, el. contenido de 
sus horas libres. 

4.- El aspecto de fen6meno social del trabajo: La pertenencia 
a una gama de colectividades constituidas fuera de la empr~ 
ea. ·En el trabajo moderno es hoy - aGn más en las socieda
des de medio técnico menos evolucionado, menos desligados -
del medio natural -, un fen6meno social. Existe, pues, un 
enfoque de los fen6menos del trabajo desde el ángulo social, 
una "realidad trabajo". 

Estos grupos cuya exitencia es reconocida por sus miembros. Son 
loa grupos "formales" a los que pertenece el trabajador, pero al
lado de los cuales, fuera o por debajo de ellos existen, grupos -
invisibles, a los que llaman "informales": son los grupos que -
constituyen los obreros, los empleados reunidos por la comunidad 
o la similitud de su orígenes, de sus creencias, de sus simpatías¡ 
atracciones de carácter, políticas, sindicales, religiosas, prof~ 
sionales, etc. 

Allí donde ha podido demostrarse su existencia, estos grupos ejeE_ 
cen también una acci6n sobre las actitudes y el rendimiento del.
trabajador. 

Este· aspecto social del trabajo, un rápido esquema del cual s6lo· 
puede mostrar su ~omplejidad, comprende, además, las relaciones 

' .. i~terpersonales que nacen con el tr.abajo en los diversos grupos 
mencionados. El abuso que se ha hecho de la expresi6n "relacio .-· 
nea humanas: puede impdirnos advertir lo que contiene de real. 
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O) EL TRABAJO Y SU REALIDAD ECONOMICA. 

Este aspecto (sociológico) del trabajo es tan importante que se -
ilega a definir a la ciencia econ6mica como "la ciencia de las r~ 
laciones humanas nacidas del trabajo" • 

La actitud relativa y variable, del trabajador en r.elación con, su 
emJ?resa considerad.a .globalmente reacciona, sobre SU manera de C\l!!! 

plir sus tareas, sobre su actitud como productos. Esta depende, 
entre otras coasas, de su modo de administraci6n. La conciencia
profesional, la liberaci6n de su potencial técnico, su espíritu -
de cooperaci6n, sus buenas.relaciones con los cuadros de su ta -
ller, el nivel de su productividad individual, todo ésto depende, 
diversamente según las circunstancias, pero de manera siempre se~ 
sible de las condiciones económicas vigentes. 

Después de plantear los fen6menos del trabajo desde distintos pu~·· 
tos de vista y de circunscribirlos como tales, sería útil tratar 
de definirlos en relación con las actividades que no son de trab~ 
jo. 

Las actividades realizadas en el tiempo libre del trabajo; oblig~ 
c'iones fa;,,il iares, sociales, religiosas, etc. • • • todas tienen, 
con el trabajo, el carácter común de la obligación.- de naturale...; 
za variada - pero difieren de este por la falta de remuneración. 
Las tareas domésticas o los trabajos diversos en el hogar no de -
·s.interesados, no pueden asimilarse, sin embargo, al trabajo prof~. 
sional. 

La realidad· compleja en las reacciones de los individuos que, por,. 
diver.sas razones, se ven privadas de ellas. Hay toda una serie de 
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circunstancias en las cuales un individuo puede encontrarse priv~ 
do de trabajo, invalidez, desempleo, retiro, etc. Es irnpor -
tante comprobar que, en diversas situaciones, muchos sujetos manl,_ 
fiestan, en su comportamiento perturbado, la desaparición de una 
actividad irnprescind~ble para la estructuración de su personali -
dad y su equilibrio ps1quico. Las actividades de el trabajo rea
nudadas, suponen, con frecuencia, efectos positivos de este orden. 
El hombre es un animal social esencialmente ocupado por su traba-
jo, no puede expresarse ni desarrollarse sino en la colectividad 
donde ejerce su actividad profesional. No es, ni en la familia, 
_ni en el estado (lejano y impersonal), ni en los grupos espiritu~ 
les·, donde puede realizarse el individuo. Si existe una "buena 
sociedad" es en la colectividad de trabajo donde hay que buscar -
la. 

2.2. LA DIVISION DEL TRABAJO. 

La ina.ustrialización ha tra1do consigo - y a la vez depende de --· 
ellas - una marcada especialización y división del trabajo. La -
existencia de instrumentos más refinados, máquinas más complejas 
y el aparato de organización que se requiere para operar la tecn2 
logia moderna, crea un número infinito de nuevas tareas. 

Aunque esta extraordinaria proliferación de tareas ocupacionales 
es relativ81llente reciente, la división del trabajo no existe solo 

en la sociedad industrial, sino puede encontrarse tarnbi~n en cual 

quier otra forma de vida social. Aun en las sociedades más priml,_ 
tivas, los hombres y las mujeres tienen asignadas tareas diferen
tes, y en muchas culturas no industriales hay una considerable e~ 

pecialización en oficios determinados. Pero solo en las socieda-· 

des industriales han llegado los hombres a una división del trab~ 

jo tari elaborada. 
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Cuando los hombres llegan a desempeñar diferentes ocupaciones, 

sus intereses, valores e incluso sus personalidades son frecuente

mente afectados; las normas que comparten pueden distraerse y los 
lazos que los vinculan se hacen más tenues. Las manifestaciones -

extremas de la especialización pueden observarse tanto en la indu~ 
tria como en el campo intelectual, donde los esfuerzos concentra -
dos en una sola y estrecha áreá, los hace a veces incapaces de co!!!_ 

prender los estudios de los otros o conversar de manera informal -. 
sobre nada que no sea los aspectos más elemental.es de la vida so -
cial que supuestamente comparten. cuando los hombres dejan de pa_=: 

ticipar en los mismos valores, la sociedad se enfrenta a un debil! 

tamiento potencial de los vinculas que mantiene unidos a sus miem
bros. 

Sin embargo, la divisi6n del trabajo, en si misma, puede llegar -
a ser una fuente importante de solidaridad. A medida que los hom
bres asumen nuevas y diferentes tareas, llegan a ser necesariamen
te dependientes cada vez mlis unos de otros. La solidaridad "meca
nica" de una sociedad primitiva que en gran medida depende de las 

semejanzas entre sus miembros, es remplazada, por la solidaridad 

Norgiínica" de una sociedad comp1.eja que se funda en las necesida -

des mutuas y en la contribuci6n que hace cada hombre a la vida co
lectiva, en la que tiene un lugar específico. 

Pero el hecho de la interdependencia no es simple en sí mismo 
- o quiza nunca - suficiente para mantener un.ida a una sociedad. 

El consenso y la solidaridad dependen de la comprensión compart.ida 
Y lus valores comunes, as! como de los intereses, racionalmente 

ajustados y la conciencia de interdependencia. Los individuos, -
pues, dejan de tener una fuente de unidad moral, que podría ser 

suplida por el estado o quiza por grupos ocupacionales o P!Ofesio
nales que podráin estar organizados de modo que pudieran crear un 
poder moral que respetaran los hombres. 
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Una fuente "anormal" de la división del trabajo - la forma que 
debilita la solidaridad social - es la incapacidad del trabajador 
para hallar un significado a sus limitadas actividades; no pudien

do. entender su lugar en el esquema de las cosas, es incapaz de es
tablecer relaciones importantes con los demás o de participar en -

·la -.unid.ad moral que es básica para el orden social. Este problema 

- el efe~to del trabajo industrial sobre los obreros - ha dado óri 
gen a una serie de comentarios: Adam Smith en la "riqueza de las: 
naciones"comenta lo siguiente: 

"Un hombre que gasta la mayor parte de su vida en la ejecución de

tinas pocas operaciones muy sencillas, casi uniformes en sus efec
. tos, no tiene ocasión de ejercitar su entendimiento o adiestrar' su· 

capacidad en _la búsqueda de fórmulas que sirvan para remover difi-
culta_des que nunca se presentan. Pierde asi, naturalmente, el .há
b;i."to de aquella potencia y se hace todo lo estúpido e ignorante --· 
que puede ser una criatura humana". 

·Alexis de Tcqueville en "Democracia en América" que sigue siendo.:... 

uno de los análisis más penetrantes de la sociedad y cultura nort~. 
americana, obserVa: 

"Cuando un artesano se entrega de un modo exclusivo y constante a 
:.: : · · ·ia. fabricaci6n de un so1o objeto, acaba por desempeñar ese trabajo .. . 

.con-gran destreza singular; pero pierde al mismo tiempo la facul·-
_tad. general de aplicar su espíritu a la dirección del trabajo; ca
da _d~a se hace más hábil. y menos industrioso, y puede. decirse que 
el hombre sé degrada en ~l a medida que el obrero se perfecciona._ 

.-su's iéleas se encuentran detenidas en el objeto diario de sus labo

no pertenece a si mismo, sino a .la profesión que ha esco
a, medida que el principio de la división del trabajo· exp~ 

·rimen ta una aplicación más completa, él obrero viene a. ser·. m.'.i d_..-
bil, más limitado y más dependiente. El arte progresa y el artesa .-.·· 

'no . retrocede" • 

:_.· 
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Con el advenimiento.de la cadena de ensamble, el ingeniero de m! 

todos industriales y el reloj marcador, aumento la crít1ca a la 

tecnología que reduce al trabajador a un mero adjunto de la má -

quina. Y como ocurre frecuentemente con las grandes generaliza
ciones, son difíciles de comprobar las afirmaciones sobre el --

efecto de la divisi6n extensa del trabajo en la industria mecanl 

zada. 

La evidencia asequible muestra claramente que el efecto de la 
divisi6n del trabajo y la creciente mecenizaci6n, depende en --

gran medida de la organizaci6n social del trabajo y los valores 
que los hombres atribuyen a las tareas que desempeñan. 

A) LA ORGANIZACION DEL TRABAJO. 

En las sociedades no industriales la organizaci6n del trabajo 

se rige principalmente por la tradici6n. La asignaci6n de .tareas 
se.basa en el sexo, la edad o el rango, o, en algunos casos, en -

'la destreza adquirida y demostrada. La coordinaci6n de esfuerzos 
puede lograrse debido a que cada uno de ellos conoce los deberes 

·y las habilida.des del otro, y todos pueden llevar a cabo sus res

pectivas tareas sin necesidad de mucha direcci6n. cuando la em -
--presa se vuelve mayor y más compleja, el dirigente, el cabeza de 

familia o la persona reconocida como la más experta, asume la re~ 
ponsabilidad -.de dirigir el esfuerzo colectivo. 

Bajo tales circunstancias, aún las tareas repetitivas que requie
ren poca destreza o iniciativa, son comprensibl'es para cualquiera 
ya que forman parte de un esfuerzo cooperativo que está dirigido 

.. hacia un fin reconocido y valorado. 

·.-.:-
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En la sociedad industrial, por el contrario, los m~todos formales 
racionales para asignar tareas y organizar las relaciones de tra

bajo han tendido a remplazar los procedimientos tradicionales. 

Los trabajadores son arrojados en un mercado impersonal, competi
tivo, en el que sus salarios eran establecidos por las "leyes" de 

la oferta y la demanda. Concibiendo el trabajo como una mercan -
c!a cuyo precio era determinado en el mercado, los patrones 

pod!an desentenderse de cualquier responsabilidad hacia el bien -
estar de sus empleados, se imponía un rigida autoridad sobre hom
bres que se suponían habian aceptado libremente una tarea par -
ticular. 

El amo que no toleraba desafios a su poder o disminuciones a sus 
ganancias, ha sido remplazado por el administrado "profesional" .
que se preocupa por mejorar el estado de ánimo de su organizaci6n 

tratando a los empleados como seres humanos y no como mercanc!as, 
y empleando todas las t~cnicas modernas.de persuasión para justi
ficar sus actos su política y su poder. A pesar de estos cam --

bies y la firme elevaci6n del nivel de vida que han hecho posi 

ble los métodos mejorados de producción, persisten todavía los 
problemas creados por la divisi6n elaborada del trabajo. Las co~ 

t!nuas innovaciones tecnológicas, originadas por la búsqueda inc~ 
sante de nuevos y más eficaces métodos y máquinas, han roto las -

ruti'nas so1idamente establecidas; en una tecnología en constantes 

cambios, la tradición no tiene cabida y deben encontrarse otros -
métodos para organizar el proceso de trabajo. 

En la medida en que los vincules sociales entre los hombres que -
trabajan se ven debilitados o son destruidos por los requerimien
tos impersonales del mercados y la burocracia, los trabajadores -
pierden los lazos y la comprensión comunes que hacen satisfactó -
rio ·su trabajo y le dan un sentido. En tales circunstancias, la 
rutina, las tareas repetitivas se vuelven monótonas e insatisfac-
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torias. Hay suficiente evidencia empírica que demuestra que cua~ 
do los hombres dejan de tener en su trabajo relaciones sociales -
satisfactorias, declinan su moral, el disfrute de su trabajo y --
frecuentemente su productividad. Por el contrario, la participa-
ci6n en grupos de trabajo que se mantienen unidos por vincules -
personales, prácticas comunes, valores y creencias aceptadas, me
jora por lo general los sentimientos de los hombres hacia sus ta
reas hacia ellos mismos y hacia su patrono, aunque lo que esté -
haciendo sea un trabajo no calificado o semicalificado. 

Muchas empresas, por otro lado, no creen que haya necesidad de -
una acci6n positiva, sino que peferirían dejar el asun.to al "li ..... 
bre juego" de las fuerzas econ6micas, es decir, a la multitud.de 
decisiones individuales tomadas por obreros, patrones y gerentes, 
en el contexto de las instituciones econ6micas prevalecientes. 

Los problemas de automatizaci6n afectan también a los valores fu~ 
damentales que se encuentran en la base del esfuerzo econ6mico,"-
así como a los factores de la política oficial. El constante pr2 
greso tecnol6gico ha reducido grandemente la necesidad del esfue.!: 
zo manual y la automatizaci6n llevada a su máximo desarrollo, ám~ 
naza no solo desplazar muchos trabajadores, sino también el·iínina:r· 
virtualmente el propio trabajo como actividad principal de la ma~ 
yoría de la gente. En varias épocas de la histori.a, el trabajo -
ha sido considerado como degradante o ennoblecedor, como un mal 
necesario o como una oportunidad para el mejoramiento ···personal. 

·como signo de la caída del hombre frente a la gracia divina o -,.
como un medio de demostrar la virtud moral y la gloria de Dios. - .. 
En todo caso, cualesquiera que sean los valores atribuidos al tr~ 
bajo, este ha sido siempre un foco central en torno al cual los -
hombres organizan sus vidas. En una economía cada vez más aleja
da de los intereses sociales del hombre que requiere cada vez me
nos del esfuerzo humano, en el que se da prioridad a los "valores 
de consumo" que a los valores de produccitSn, parece que el 
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trabajo está perdiendo su lugar central en la cultura industrial 

y altamente tecnocrática. 

Pero si el trabajo, que alguna vez dio sentido a la existencia hE_ 

mana y vinculó a los individuos con el mundo que los rodea, llega 
a ser solo. un breve y cotidiano interludio, ¿para que servirán 

las funciones que han realizado durante tanto tiempo? .•• 

B) TRABAJO Y OBLIGACION. 

Se insiste, en el elemento de obligación que caracteriza a la 
·actividad de trabajo y al que los psic6logos han dedicado análi -
sis acuciosos. La obligación es de origen interno o externo¡ in
terno_, puede proceder de una vocaci6n al servicio, de la sociedad, 
de un ·ideal o de una necesidad de creación artística o de invest.!_ 

gaci6n inventiva en las ciencias. Todo esto constreñido por una 
obligación a la vez espiritual y material perfila a un (doble) -
trabajador. 

La obligación de origen externo, puede ser la fuerza física, o la 
·· persuasi.6n moral o la obligaci6n económica. Los trabajos forza -
dos, antes, en las galeras y ahora en la penitenciari::a o "campos 
de trabajo" metódicamente organizados. En cuanto el trabajo rea

lizado bajo el efecto.de una persona moral el de sentirse obliga
do a cumplir una actividad. Esta obligación, es de tal modo es -
condida, que podría evadirse, pero, su carácter amistoso crea sa~ 
ción moral, inherente a la sociedad global . 

. En .cuanto a la neces.idad econ6mica, es la forma más frecuente de
obl.igaci6n, ·.es de tal ·modo escondida, que podría evadirse, pero, 
su carácter amistoso crea sanción moral, inherente a la sociedad 

.globál. 
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En cuanto a la necesidad econ6mica, es la forma más frecuente --
de obligación qu~ afecta a los fen6menos del trabajo. Esta nece

sidad se expresa subjetivamente, para el individuo, por "necesi_d~-' 

des" que, se distribuyen en una gama muy extensa de exigencias -

fundamental, desde, alimentos, vestidos, y protecci6n hasta las -
exigencias superestructurales. 

El elemento de imposici6n, de obligación, de disciplina, inheren
tes a las actividades se experimenta de manera muy diversa. Aún 

cuando ese sentimiento es consciente, puede coexistir con estados 

de satisfacci6n. La complejidad de dimensiones de lo moral en la 
empresa. Pero la satisfacción en el trabajo, experimentada a pe-

sar de las inevitables obligaciones que esta implica no puede ma~ 
tenerse, a la larga, sin cierta adaptación del individuo a sus -
tareas y un mínimo de entrega de la personalidad. 

2.3. EL CONCEPTO ECONOMICO DEL TRABAJO. 

El concepto económico del trabajo es quizas el más importante y -

complejo de nuestra sociedad actual. Se encuentran involucrados 
una diversidad de factores difíciles de enumerar y cuya importan

cia merece por si mismo su estudio de una manera independiente -
y meticulosa. 

Ahora dentro del entorno del trabajo, vere~s de que forma va ad
quiriendo valor el proceso del trabajo y como se va desenvolvien

do hasta convertirse en .~n vortice de los sistemas de producción. 
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EL PROCESO DEL TRABAJO. 

Llamaremos proceso.de trabajo a todo proceso de transforrnaci6n -

de un objeto determinado, sea ~ste natural o ya trabajado, en un 
producto determinado, transforrnaci6n efectuada· por una a·ctivipad 

humana determinada, utilizando instrumentos de trabajo determina

dos. 

objeto · transforrnaci6n producto 

actividad humana instrumento 

El momento de la transformaci6n es el momento determinante, el .. -'" 
más importante del proceso de trabajo, se habla de proceso··de tr2_ 

bajo cuando el objetó sufre.un proceso de transforrnaci6n para lli 

gar a convertirse en producto Citil. Esta transforrnaci6n se re·a1_! 

~a . .nied.ianté la actividad humélna de trabajo, utilizando Pªl:ª elio 

instrumentos más o menos perfeccionados desde el punto de vista -

t!:icnico. 

A) LOS ELEMENTOS DEL PROCESO DE TRABAJO • 

. Estos. elementos son, corno vimos: a} el objeto sobre el cual se --· 

· t:r~baja, :b) l
0

os medios con los que se trabaja, y c) la actividad 

humana utilizada en el proceso . 

. A) El objeto sobre el cual se trabaja, 

""Debernos: distinguir dos tipos' la materia bruta y la. materia prima. 

Bru·ta; ·es la sustancia que proviene directamente de la n~ 

•.·.:-.-· 
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turaleza aquella que el trabajo no hace sino depender de ella. 

Materi'a prima; es la sustancia que ha sufrido una modificaciéin -
cualquiera efectuada por el trabajo. 

Por ejemplo: La madera elaborada; el mineral purificado. 

AhÓra bien, la materia prima puede constituir el elemento princi
pal. de un producto o puede intervenir s6lo como materia auxiliar. 

Las materias primas auxiliares son aquellas que: 
a) Pueden ser.absorbidas por el mismo in~trumento de trabajo; el 

carb6n o la electricidad por la máquina, el aceite por la ru~ 
da, etc. 

b). Puede ser incorporadas a la materia prima principal para ope
rar eri ella una transformaci6n de car~cter material.; la tint~ 
ra. pa.ra el cuero o la lar-a, el cloro para blanquear la~' te -
las, etc. 

Puede servir simplemente para ayudar a la ejecución de un tr~ 
bajo; como es el caso de los materiales destinados a iluminar 
o calentar los locales en que se trabaja. 
En la verdadera industria quimica la distinción entre mate 
rias primas principales y secundarias se borra, ya que, el 
producto final, no aparece ninguna de las materias primas --
empleadas. 

B) ·Los medios con l.os que se trabaja. 
Marz llama a ástos medios de trabajo. Distingue un sentido es -
tricto ":t' un sentido ampl).o. 

Los medios de trabajo en sentido estricto; son las cosas o conju~ 
tó de cosas que el trabajador interpone directamente entre ~l y -
er objeto sobre el cual trabaja (materia. bruta o prima). Sirven 
,de intermediarios entre el trabajador y el objeto sobre el cual -
trabaja. 
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Por ejemplo, la sierra y el martillo en una pequeña industria de mu~ 
bies; la máquina de coser en una industria de confecci6n; la pala -
mec~nica en la extracción de minerales. 

Los medios de trabajo en sentido amplio; comprenden además de los -
me.di.os ya señalados, todas las condiciones materiales que, sin inteE_ 
venir directamente en el proceso de transforrnaci6n, son indispensa -
bles para la realización de éste. 

Po.r ejemplo, el terreno, los talleres, las rutas, los canales, las -
obras de regadíos, etc. 

Debido a que la producción debienes materiales no puede realizarse -
:: si no participan en ella tanto la materia prima ( o bruta ) como los 

medios de trabajo en su sentido más amplio, Marx llamó a estos ele -
mentes: medios de producción. 

Los. medios de producci6n estan constituidos por el objeto sobre el 
cual se trabaja y por los medios de trabajo en sentido más amplio. 

Es necesario señalar que en muchos textos Marxistas se emplea el téE_ 
·mino "medios de producci6n" para designar lo que Marx define como -

"medios de trabajo'º. Esto puede provocar malentendidos. 

C) Avtividad humana realizada en el proceso de producci6n. 
La actividad humana desarrollada en el proceso de producci6n de bie-
ries materiales es llamada, corrientemente, trabajo. Este trabajo, -
que se expresa en una cierta cantidad de productos, implica el em -
pleo de. una cierta cantidad de energía humana. 

Marx llama fuerza de trabajo a la energía humana empleada en el pro~ 
ceso de trabajo. 

:· ... 1,·-.:'' 
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B) LA FUERZA DE TRABAJO COMO MERCANCIA. 

Que es la fuerza de trabajo: El conjunto de facultades físicas e i~ 

telectuales que existen en el cuerpo de un hombre, en su personali -

dad viva y que debe poner en movimiento para producir cosas Gtiles. 

La fuerza de trabajo no siempre ha sido mercancía, esa transforma -

ci6n es producto de un largo desarrollo histórico. El esclavo y el 

siervo de la gleba dependían personalmente del esclavista y del se -

ñor feudal y no eran propietarios libres de su fuerza de trabajo. 

Por tanto tampoco podían disponer de ella libremente y venderla a su 

"antojo". La transformación de la fuerza de trabajo en mercancías -

implica la emancipación de su portador de toda dependencia personal. 

El productor de mercancías debe ser libre personalmente y tener der~ 

cho a disponer libremente de su mercancía, en este caso de su fuerza 

de trabajo. Solo así surge la posibilidad de venderla además, debe 

existir la necesidad económica que obliga al productor de dicha mer

cancía a venderla, es decir, a vender la fuerza de trabajo. Esta -

necesidad surge cuando el productor de la mercancía, se ve privado -

de· los ·medios de producción y de subsistencia, de modo que la venta· 

de su fuerza de trabajo es la dnica fuente de existencia para él. 

C) VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

~~o obstante, la fuerza de trabajo se distingue de todas las demás -

mercancías. La fuerza de trabajo es la capacidad de trabajo del ho~ 

bre vivo. Por eso, el valor de la fuerza de trabajo es determinado 

por el valor de los medios de vida indispensables para la existencia 

del obrero• Forman el valor de la fuerza de trabajo: en primer lu·

gar, el valor de los medios de subsistencia indispensables para sa -

tisfacer las necesidades físicas del obrero, la necesidad de alimen

to, calzado, etc. 
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En segundo lugar, el valor de los medios de satisfacci6n de las ne 
cesidades sociales y culturales del obrero plasmadas a lo largo de 
la historia, estas necesidades no son iguales en distintos períodos 
y paises, dependen del grado de desarrollo hist6rico del pais y del 
nivel cultural de la clase obrera. 

EÍltercer lugar, el valor de los medios de subsistencia indispensa -
·bles para el obrero. 

En cuarto lugar, los gastos para la enseñanza del obrero, a fin de -
que este adquiera cierta profesi.6n y calificaci6n, los gastos de en
señanza son tanto mayores cuanto más elevada es la calificaci6n de -
la mano de obra. 

El valor de todos los medios de vida del obrero, depende de los gas
tos de trabajo socialmente necesarios para la producci6n de los mis
mos, Estos gastos son precisamente los que constituyen el valor d_e 
la fuerza de trabajo. El valor de los medios de vida físicamente n~ 
cesarios para la vida del obrero, es el limite inferior del valor -
de la fuerza de trabajo. 

O) VALOR DE USO DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

El valor de uso de toda mercancía se realiza, como se sabe en el --
proceso de consumo de la misma. El proceso de consumo de la fuerza 

·.de trabajo es el proceso de trabajo. El capitalista, una vez compr~ 
da la fuerza de trabajo, la consume en la producción, en la que se -
crean nuevas mercancías que incluyen el nuevo valor. El valor de la 

·fúerza de trabajo y el valor creado por el trabajo del obrero sus -
magnitudes distintas. El segundo es considerablemente mayor que el 
·primero. El fruto del trabajo del obrero, la diferencia entre. el -
val.ar creado y el. valor de l.as fuerzas de trabajo constituye la plu~ 
val1a. Asi, el valor de uso especifico de la fuerza de trabajo res!_ 
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de en_ la capacidad del obrero de crear con su trabajo la plusval!a,
es decir, un valor mayor que el de dicha fuerza de trabajo. El cap~ 
talista paga el valor de la fuerza de trabajo, pero el valor que ob
tiene mediante el consumo de aquella es mayor que los gastos del ca
pitalista en la compra en la fuerza de trabajo, de este modo la pro
ducci6n adquiere plusvalía. El capitalista contrata en la esfera ~
de circu1aci6n la fuerza de trabajo, la consume en la esfera de la -
producci6n y realiza en la circulaci6n la plusvalía creada por el -
obrero. 

E) LA INTENSIDAD DEL TRABAJO . 

.. Una de las consecuencias más graves que supone para la clase trabaj~ 
dora es el empleo de la automatizaci6n: 
del trabajo. 

la creciente intensidad ---

_La automatizaci6n ·libera al trabajador de la necesidad de hacer gra!!_ 
des esfuerzos musculares, típicos del trabajador antíguo que atendía 
las máquinas. Pero aUJT1enta la tensi6n de todo el sistema nervioso,
lo que agota aGn más el organismo. 

Esto no quiere decir que con las máquinas automatizadas "ha pasado -
.de moda" el ·obrer_o que atiende la cadena o máquina Citil individual. 
Movi_do por el: afán de lograr la ganac!a m.(íxima, el patrono recurre· -
a la t~cnica, tanto para utilizar enteramente las posibilidades del 
organismo hÍlmano como para rebasarlas. Por tanto, no es cosa del -

que sea bastante lento ~1 ascenso de la productividad d~l tra -
bajo social, pese al extenso empleo de la automatización. 
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2.4. CONCEPTO JURIDICO DEL TRABAJO 

Consubstancial a la misma naturaleza.hwnana, es el der~ 

cho al sustento mediante el desempeño de alguna actividad que 

al mismo tiempo sea útil, socialmente provechosa y jurídica-

ment& tutelada. El ser humano no pregunta si puede trabajar.,

simplemente trabaja. El Estado debe proporcionar los medios·,

establecer l.as políticas y determinar los fines que hagan po~ 

sible el desarroll.o, mediante el. incremento de empleos, con-

cepto de justicia horizontal y justa retribución, concepto de 

justicia vertical. Estado no es sinónimo de gobierno, sino 

conjunci6n de pueblo, territorio e imperio. Para algunos, el_ 

derecho al trabajo es un derecho natural. reconocido y garant! 

zado por el. orden jurídico. Para otros es consecuencia del -

origen de l.a sociedad y de las formas mas sutiles de explota

ción. 

" ••• Se consagra el derecho de todo individuo para dedi

carse a la actividad y oficio, profesi6n o ccmercio que le -

acomode, sin ro.lis límite que su licitud". 

Declaraci6n de los c~r~chos del hombre y del ciudadano_ 

en Franc'ia, 1789. 

El trabajo es objeto de protecci6n jurídica: Esta pro-

'.tecci6n. se le otorga de acuerdo con la naturaleza del trabajo 

y· atendiendo al car.licter del trabajador. Se refiere al traba-
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jador subordinado¡ los servicios de una persona que actúa en_ 

acatamiento a los lineamientos que dentro de la Ley otra le -

señala. Igualmente debe preservarse la dignidad del trabaja-

dar, considerada como necesidad de respeto a su persona y prg_ 

porcionarle los medios necesarios para la elevaci6n del nivel 

cultural, social y material, propios y de la familia. 

Como ~onsecuencia del trabajo, debe protegerse a la peE 

sana que lo desarrolla,frente a quien obtiene beneficio, (de

recho tutelar). El trabajo es un derecho social, en tanto no.:. 

puede impedirse ni lirntiarse, así como tampoco obligar a pre§_ 

tarlo sino mediante pleno consentimiento y justa remuneración. 

Es deber social, por la obligación de aportar capacidad físi

ca y mental para la obtención de satisfactores. 

Dentro de la protecci6n que merece el trabajador, han -

de atenderse dos aspectos fundamentales: 

a) Una justa retribuci6n, un salario remunerador, de -

acuerdo a la capacidad del suje~o y al esfuerzo en -

el desarrollo del trabajo. 

b) La dignidad de la persona del trabajador: el trabajo, 

ya se refiera a la persona del trabajador, a la act~ 

vidad que realiza, no puede ser objeto de cumpra-ven 

ta, ni de arrendamiento. El derecho siempre ha dis-

tinguido la cosa de la persona y nunca ha permitido_ 

q~e se confundan. Ni la cosa puede ser sujeto de de-
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rechos y obligaciones ni la persona puede ser objeto 

de mercado. 

La finalidad del derecho del trabajo está comprendida -

en la idea de respeto a la dignidad del trabajador. su objeto 

primario es el equilibrio entre los factore~ de la producci6n 

patr6n y trabajadores. El equilibrio tiene doble asapecto; el 

econ6mico, cuan~o a utilidades y salarios; el jurídico al pr~ 

servar los derechos del trabajador y del patr6n. 

En M~xico se considera al derecho del trabajo corno par

te integrante del derecho social. Y el 6rgano tutelar de los_ 

trabajadores es la Ley Federal del Trabajo y que es de obser..: 

vancia gene.ral en toda la República. 

Algunos de los principales conceptos emanados del ar- -

·ticulo 123 Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo son: 

A) El Derecho Mexicano del Trabajo contiene no s6lo -

normas proteccionistas de los trabajadores, sino 

reivindicatorias que tienen por objeto que estos re-. 

cuperen la plusvalia con los bienes de producci6n -

que provienen del regimen de explotaci6n capitalista. 

B) Se consagra a la clase obrera el derecho a la revol,!! 

ci6n proletaria al cambio de las estructuras econ6rn,! 

cas, suprimiendo el regirnen de explotaci6n del hom--· 

bre por el hombre. 
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ci La fuerza dial~ctica de los trabajadores en l.a tran~ 

formaci6n de las estructuras econ6micas y sociales, 

haciendo vivas y dinámicas ].as normas fundamentale.s -

del. trabajo previsi6n social. 

Los Articules de la Ley Federal del. Trabajo que definen 

básicamente el trabajo y al. trabajador son: 

ARTICULO 3.0. 

"El trabajo es un derecho y deber social., no es articulo 

de comercio, exige respeto para las libertades y la dignidad_ 

de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que ayu-

den l.a vida, la sal.ud y un nivel. decoroso para el trabajador_ 

y sU familia". 

ARTICULO 4.0. 

"No .se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni 

que .se dedique a la profesi6n,industria o comercio que l.e - -

_.acomode,. siendo licites. El ejercicio de estos derechos s6lo_ 

podrá vedarse por resoluci6n de la autoridad competente cuan

do se ataquen l.os derechos de terceros o se ofendan los de la 

sociedad. 

ARTICULO a.o. 

"Trabajador es la persona fisica qu~ presta a otra fiad 

ca o moral .un trabajo personal subordinado. Para efectos de -
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esta, se entiende por trabajo toda actividad humana, intel.ec

tual o material.. Independientemente del. grado de preparaci5n_ 

técnica requerido por cada prófesi5n u oficio. 
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2.5. EL CONCEPTO DE RELIGIOSO DEL TRABAJO. 

El trabajo es la libertad: el hombre llegó a ser verdaderamente li-
bre por su trabajo y est5 obligado a trabajar, porque Dios lo ha --
creado libre se concibe, pues, que incluso en el estado de inocencia 

original, nuestros primeros padres debían trabajar. El trabajo no -

hubiese sido penoso como ha llegado a serlo en estado de naturaleza 
caída • Hubiese sido gozoso como convenia a la providencia de Dios 
y al señorío intacto del hombre. El hombre preside su propio desa -

rrollo y tiene por misión guiar su intinto. Ningún límite se le ha 

fijado .•. Solamente un guía; La inteligencia, en la que arraiga -
precisamente su libertad. 

Al contrario de los animales, el hombre encuentra en la naturaleza -
pocos bienes que pueda encontrar en estado bruto. Más d~bil y desn~ 
do que el mtis pequeño animalito, el niño, cuando nace, no es nada: 

pero "todas las potencias corporales y espirituales le han sido da 
das por su creador para que el mismo las transforme en acto por su · 

trabajo". 

El trabajo, medida del hombre, puede decirse •.• , pero como el hom -
bre está hecho a imagen de Dios, hay que añadir que "el trabajo es 

un reflejo de los atributos de divinos, pues por el trabajo el hom 
brees verdaderamente imagen de Dios". El trabajo, manifestación de 
.nuestra libertad, que es reflejo de la libertad divina. Trabajar es 
ser, además, causa relativa, conciente, inteligente, volun~aria, a -

imagen dé la causa absoluta. El trabajo, imita la bondad de Dios --
.'propio de la bondad divina es ser comunicable. 

·Trabajar, es además "pasar de la potencia al acto" y llegar a ser -

. as! un reflejo del acto puro. La actualización absoluta pertenece -
··solo a Dios. Producir y producir con alegría es, para el hombre, --
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,.,.. transformar sus potencias en actos, realizar una vida más llena, y, 

por lo consiguiente tenga o no conciencia de ello, asemejarse en --
cierto modo a Dios. El que no trabajo, no tiene, mas vida potencial 
_del que está dormido. 

Otro razgo de semejanza con Dios es que no debe su existencia más -
que a ~l mismo. El que trabaja asegura su propia vida. Decir que -
el trabajo es, para el hombre, la condici6n normal de su desarrollo 
o d.ecir que Dios debe ser el fin, el punto de partida de toda la --
per~pectiva del trabajo humano, es, en verdad, decir lo mismo, pues
to que el término de nuestro desarrollo es Dios, sobrenat11ralmente -
conocido y amado. Tender hacia Dios, prepararnos a su gracia que -
nos atudará a subir hacia el, tal es el sentido de nuestra vida y, -
·por tanto, el sentido de nuestro trabajo . 

••• "Como .medio indispensable para el dominio del mundo, querido por 
Dios para su gloria. Todo trabajo posee una dignidad propia e -
inalienable y ai mismo tiempo un estrecho lazo con el perfeccion~ 
miento .de la persona". 

PIO XII 1942 • 

•.• "luego es necesario trabajar y trabajar con entusiasmo y eficacia 
-obligados están no s6lo los particulares, sino también los gobeE 
nantes- .para que cuanto antes y por sus pasos, de manera total -
y. real, sea puesta en práctica la doctrina social de la Iglesia, 
que nuestros predecesores tantas veces y tan clara y sab1amente 
expusier:on y establecieron". 

JUAN XXIII Enciclica ad petri cathcdram 
hombre pu.;de consid~rar su trabajo como un verdadero instru

de su propia santificaci6n, porque al trabajar perfecciona 
. en si la imagen de.Dios, cumple su deber y el derecho de procu -
.rar para si y para los suyos el necesario sustento y se torna ele 
mento G.til a la sociedad". 
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Desde la Enciclica REUM NOVARUM se ha agudizado el problema social, 

la tremenda explotaci6n, la injustica que deirva el capitalismo; cu
yos excesos resultan obvios. La Iglesia busca establecer una postu
ra acorde a la palabra divina y a la "cuesti6n social", no sin dejar 

de hacer una defensa apasionada sobre la propiedad privada. 

2.4. LOS MODOS DE PRODUCCION. 

A través del desarrol.lo hist6rico del ser humano han existido formas 
de vincularse con la naturaleza, por medio del trabajo, y con los -
demas seres humanos por medio de las relaciones sociales.de produc -
ci6n. Estas se dan en forma independiente y han evolucionado de la 

siguiente manera. 

A) EL MODO ASIATICO DE PRODUCCION. 

Este sistema, se catacteriza por la existencia de aldeas autosuti -
cien_tés cuyos integrantes son dueños, colectivamente, de sus instru
mentos y, sobre todo de sus tierras de labor. También se dan casos 

de situaciones mxitas, como entre los aztecas; en que cada persona -
tiene derecho a disfrutar de los productos de su labor y las necesi
dades .colectivas son santisfechas con el trabajo comdn de todos, ---

·.aplicados en parcelas destinadas para ello. 

Dichas comunidades entregan, colectivamente, determinada cantidad de 
bienes y de trabajo a otro sector social, con lo cual surge una·ex 
piotaci6n muy particular de este "modo de producci6n" Que río está 
basada en la propiedad de unos y la falta de propiedad de otros. Pa 

ra tratar de explicar esta faceta se establecen varias hip6tesis: 
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En ciertos casos, debido a la extensi6n de tierras aprovechables, -
pudo surgir la necesidad de explotarlas a una escala superior a la 
alcanzable en forma aislada, El resultado seria, la uni6n de varios 
poblados (uni6n que, probablemente era impuesta que, por la acci6n 
de un espíritu de cooperaci6n) • 

Tambi~n la guerra es uno de los elementos creadores de esta situa -
ci6n, al sojuzgar un pueblo m~s poderoso que otro, se tenia la obli
gaci6n de enviar como tributo un determinado nl'.imero de trabajadores, 
cuyo mantenimiento corría a cargo de la comunidad sujeta • 

. Este sistema señalado no se da generalmente en forma pura. Con los 
aztecas se confunde con mucha frecuencia la propiedad de los domina

. dos con la de los dominadores o de los dominados, con la individual. 

·'·B) ·El Esclavismo: 

Del .siglo V a~c. al siglo V d.c. es cuando florece el r€gimen escla
·Vista.· 

.Este periodo abarca culturas tan importantes como; la cultura grie 
ga, romana, egipcia, china. En fin, se podría decir que todas las 
culturas cl~sicas. 

Los antecedentes son muy remotos; Ya en el paleolítico superior se 
percibe la formaci6n de grupos explotadores, de una sociedad dividi
da en quienes producen y quienes disfrutan sin producir, aparece la 
agricultura, la ganadería. 

•Var.ios elementos confluyen para destruir la comunidad primitiva, ya 
sea.en forma directa o desviada como en el modo asiatico primitivo. 

·Uno de estos elementos es la guerra. El resultado de una victoria -
rio es s~lamente la sujeci6n de un grupo por otro, sino tambi€n la -

Y la·asentuaci6n de diferencias en el grupo vencedor. 
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También los dioses desempeñan una importante actividad en la indivi
dualizaci6n de la propiedad. Los símbolos y tabGes jerarquizan como 

prohibidos para los demás, ciertos bienes, reservan para el Dios, es 
decir; para ·sus sacerdotes, animales, tierras e instrumentos. 

La consecuencia de todo este proc~30, es la dis6luci6n de la antigua 
comunidad igualitaria; hay quieneLJ poseen riquezas que sirven para -
engendrar más riquezas, y quienes estan desporvistos hasta de los --

··elementos necesarios para trabajar. Esto no se refiere solo a la -

tierra, sino tmabién al ganado y a los propios hombres. En muchos "". 
casos el prisionero de guerra se transforma en esclavo, en propiedad 
plena' de su captor • 

. De.esta situación nace el Estado, en su sentido actual. Ya no exis
te .la antigua comunidad, con su identidad básica de interes los dis
tintos grupos forman una sociedad, considerablemente ampliada en i'·e

,laci.6n con la anterior, tiene formas, anhelos e intereses diferentes, 
muchas veces opuestos entre sí. Por ello necesita un órgano "supe 
rior" que pueda evitar que el pueblo mismo se destruya en la lucha 

de .sus componentes. Tal órgano es el Estado. 

Este dispone de elementos de fuerza no identificados con las masas 
de la población t que puede hacer prevalecer los intereses colecti 

vos sobre los de algGn sector particular • 

.. Así podemos hablar que el Estado protege al rico contra .el pobre, -.,. 

i>:c:o.tege ·la· .propiedad· de los ricos, protege a éstos en sus intereses 
Júndamentales; al defenderlos contra la posibilidad de una subleva -

. clcSn. d~ los esclavos, que no habr!a ene.entrado mucha resistencia .. de 
.,parte· de los 'hombres. ·libres. El Estado democrático de Atena,s exclu-:· 

yé de .. sus votantes a la mayor!a de la población: esclavos y e~tran .., 

jeras. .La RepGblica ·de Platón, establece tres clases, dos ,de las --
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cuales estan excluidad de toda intervención decisiva en el gobier -
no. Aristóteles exige modificación de la ley con respecto de la --
asamblea popular para evitar que la ·superioridad de los pobres pueda 

atentar contra la propiedad de los ricos. 

La evolución. culmina con los estados esclavistas griegos y romanos. 
Ahí se encuentra una sociedad esclavista claramente estructurada, -
con clases. sociales que descansan en la esclavitud, sino en su mayor 
parte, si se convierte en el factor decisivo de la producción. 

C) EL REGIMEN FEUDAL. 

Este.régimen caracter~stico de la edad media europea cuya importan 
cia radia en que de ahi nacerá el sistema predominante en la mayor 

parte del mundo actual. 

En Eúropa, el sistema anterior, el esclavista romano, había sido ro

t.o por sus contradicciones internas y debilitado por las invasiones 

bárbaras que venían del norte. 

E.s.·ta situación no significa, de ninguna manera, la aniquilación de -
·toda la cultura humana. Por el contrario, nos sirven para demostrar 
la diversificación de la cultura.en el mundo, y que no se había en -

·tendido en toda su magnitud, como, la cultura.china, hindú, otomana. 
Y .sin embargo; manteniendo la herencia griega, retrasmitida en el "-
periodo posterior con innegable potencia. 

conquistas, iriseguridad y cierre de rutas comerciales, producen en -
É:uropa un resultado común, por dos vías; desde "arriba" se reparte -
el mundo en parcelas, corno feudos encargados por los reyes conquist~ 
dores a sus leales capitanes¡ desde "abajo", al agruparse los 
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campesinos a1rededor de un señor que los puede proteger. El esca -
so comercio permite la consolidación de un poder sumamente disperso, 
con una ausencia casi total del gobierno central. 

otro e1ernento de transformación importante es; el trabajo que en la 
antiguedad se había considerado indigno, pierde este carácter y se -
establece, por lo menos, corno actividad porpia de la sociedad da'.rido-
1e cierta fluidez y razgos de democracia al sistema. 

El siervo, al igual que e1 colono, no es un hombre libre, pero tamp2 
co un esclavo. Tiene derecho a cultivar cierta tierra pero no puede 
abandonar1a a su arbitrio. Una parte le pertenece, pero tiene ob1i
gaéi6n de entregar determinad.o porcentaje a su amo. 

so1o·se ha señalado 1a forma básica de la servidumbre. En la práct!. 
ca, est·e sistema adopta modalidades muy variadas, hay campesinos ca
si libres, que solo tienén que pagar tributos muy escas

0

os. Otros -
que estan sujetos a una dominación mayor, y los que estan ligados· a 
1a tierra sin poderla abandonar. Pero, en todos estos casos, el ~~

siervo no llega a ser propiedad personal de su amo y, por otra par -
te, se ve obl·igado a entregar determinados bienes, n.o por lo que re
cibe del señor, que sólo es cierta protección, sino por la posición 
social que tiene dicho señor feudal. 

El tributo se presenta en tres formas diferentes: en trabajo, en e~ 
pecie y en efectivo. También ent:r:·e los señores feuda1.es hay catego-, 
rias .distintas, más acentuadas que entre ·los siervos; la· jerarquía '-, 
tiene forma piramidal que va desde e1 barón, en .1a base hasta e1 em~ 
perador en 1a c(ispide. Cada señor debe obediencia a otro superior -
.y as!. sucesivamente. El sistema, . como es l6gico dada la esca.sa mov! 
1:Í.dad: d~ su base, es extraordinariamente estático. 
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El guardian de toda esta estructura es la Iglesia. Esta presta a -
la sociedad la sanción divina, al pretender que todo se·debe a la -

voluntad de Dios. El sistema se expresa en el "magíster dixit, el 
maestro dijo", en donde Dios es el maestro, en útlima instancia. 

Se desarrolla un sistema de producción y de distribución ya capita· 

lista, basado en el mercado, en la distribuci6n de mercancías y·en 
una incipiente clase .asalariada; la forma predominante es todavía la 
manufactura, que viene siendo, en la práctica, el taller artesanal. ~ 
con cierta di~isión del trabajo. Pronto, la estructura, comienza -
a sufrir modificaciones profundas en todo su desempeño social y pro~ 
ductivo por exigencias del nuevo sistema. 

D) EL SISTEMA CAPITALISTA. 

El nacimiento del sistema capitalista, que domina hoy en el llamado 
•mundo occidental", está marcado por varias revoluciones; políticas, 
industriales, sociales y econ6micas. Lo precede, un período precapi 
talista o mercantilista, en el que tiene cada vez más importancia el· 

intercambio de mercancías. Los estados practican una política de -
acumulaci6n de metales preciosos y de fomento industrial, muy impor
tante para debilitar y, finalmente, destruir el feudalismo. se efe.!:_ 
túa la concentración.de riquezas suficientes para que sus dueños de~ 
·sarrollen industrias de tipo capitalistas. Este fenómeno, es deno.mi .. 
nado, "acumulaci~n originaria del capital", se basa en gran parte en 
la explotaci6n de colonias, y en despojo de tierras sufrido por ios 
campesinos. Simul.táneamente se efectúa una separaci6n entre el tra
bajador y los instrúmentos que necesita para laborar, con lo cual se 
ve obligado a transformarse en asalariado • 

. La Indep~ndencia de los E.U.A. reafirma los principios convenientes 
al nuevo sistema. El libre comercio y la necesidad· de libertades -
individuales·, caracterizan al rt!gimen de la libre empresa; el capit!i_ · 
l.i.smo. 
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Con la Revoluci6n francesa, que es considerada, el momento cla.ve --.,

del ascenso de la burguesía, al puesto predominante de la sociedad .. -:

y el estado. .La causa P.rincipal consiste en la desaparici6n .de. la ':

propiedad feudal de la tierra. Quedan abolidas .tedas las forma leg~· 

les de servidumbre basadas en posiciones de privilegio señ.orial; ias: 

haciendas feudales son repartidas; las numerosas parcelas que se fo.E

man danorigen a la pequeña propiedad de tipo capitalista. Quedan -

elim.inadas las aduanas internas ·y todos los demas pr.ivilegios de .ti

po regional. Sobre esta base se proclama la iguardad de todos los· -

ciudadanos·ante la ley, y, que logra sobreponerse, en·lo fundamen :...".'". 

tal, a monarquías posteriores. En adelante las revoluciones logran 

desbrozar el camino para. el pleno desarrollo de las formas capital'i~ 

tas de la economía y de la sociedad. 

Además de las revoluciones políticas hay otra, que caracteriza y --

marca de manera determinante la vida econ6mica, política Y. social -

del futuro humano; se trata de la revolución industrial; qu,e se efec 

tlia primero en Inglaterra, aproximadamente en 1760 y 1840 y que.mod.!_ 

fica a fondo toda la estructura social • 

,,Al repetir constantemente una operación el trabajador, llega. a .ser -

relativamente fácil, sustituir la actividad manual, por la acci6n' de:. 

_una. máquina de mayor eficacia y rendimiento. El trabajo realizado·"' 

,,. nianO 0 en grUp0S peqU:eñOS I eS desplazado por la 11'.liquina 1 C00peran·, 

.directa o .'indirectamente nlicleos humanos amplios, sujetos a una ccini...: 

pleja divisi6n del trabajo. 

El sector dominante en el capitalismo ya no es comercial, sino in· 

dustri.al·. Por encima de unas cuantas grandes empresas, la economía 

se caracter.iza por la concurrencia de miles de fábricas pequeñas ·y 

med{anas 1: que compiten en el mercado. Este período·, ·el del capita 

lismo .competitivo o ·premonopolista, durará entre 1870-1900 ,aproxima-: 

'damente. 
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En el transcurso del siglo XIX el sistema capitalista se extiende -

por todo el mundo. En todas partes, a veces por movimientos ínter 
nos y generalmente por presiones externas, se van reduciendo o abo -

liendo las barreras feudales y se implanta el nuevo sistema. 

lQue .características son esenciales de este sistema? Antes gue nada, 
se trata de una organizaci6n mercantil: la mayoría de los bienes que 
se' producen son destinados al mercado y no al consumo por el produc

tor o sus a.llegados; lo mismo se expresa si se dice gue la mayor --
parte de los bienes gue consume cada persona no ha sido producida --: 

por ~sta sino gue la obtenida por compra. A esto corresponde .la --
existencia de un amplio mercado donde se realiza el intercambio, fa.,. 
cilitado por el desarrollado sistema monetario; de cr(!dito, bursátil, 

etc·. . .• . Pero no solamente bienes, (y, en sentido amplio, los servi-· 

cios) son mercancías; tambi~n el trabajo humano se realiza no para -
el:·producto de· su labor, sino en forma enajenada, al servicio de -.-

guíen ha comprado la capacidad de realizarlo. 

Ei trabajo, al ,igual gue toda sociedad, es libre: como dijera Marx,

para gue funcione el sistema capitalista se necesita una amplia masa 
·de trabajadores libres gue puedan desplazarse a donde les conviene;

sin estar sujetos a reflmentaciones feudales, pero al mismo tiempo. 

·.est.!!n libres de toda propiedad, no tienen nada, y se ven obligados -
a.vender su fuerza de trabajo al capitalista. Este paga al obrero -
l.o necesario. para mantenerse (tomando como tal concepto, la manuten-. 
ci.6n de su familia y la satisfacción no solo de sus necesidades vit!'!. 
les sino de las socialmente consideradas en un momento dado) ¡ pero. -

cómo·e1 trabajador produce más gue ésto, la diferencia, gue es .un ·v!'!. .. 
lar·: adicional, una plusvalía, constituye la ganancia gue en di"'.eirsas 
formas reparten entre s! los capitalistas. El sistema se amplia 

9.;.10 ·ª mayor gammcia, mayor posibilidad tiene el empresario de in 
vertir para .ampliar sus actividades; as!, hay más compra de fuerza 

de trabajo y mlis obtención de plusval:la. 
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A partir de 1870, aproximadamente, el capitalismo toma una nueva --
forma, que no afecta a sus características fundamentales pero sí a -
muchas de sus manifestaciones concretas. Se trata de la sustituci6ri 
de la libre competencia por el predominio del monopolio, y de la fo.E 
rnaci6n del sistema imperialista mundial. Ambos elementos están es -
trecharnente ligados entre sí. 

La competencia entre las empresas, tiende a la eliminaci6n de las 
más débiles de ellas y al predominio de unas cuantas de gran poten -
cia econ6mica. El proceso se inicia en las ramas que tienden al mo
nopolio por razones técnicas (comunicaciones, energía electrica, ·fe
rrocarriles, telégrafos) y en las que exigen fuertes capitales y ad
miten p.or ello, pocas empresas como las minas y las fundiciones. La 
gran. empresa puede trabajar· en forma más econ6mica, promover inves 
tigaciones que le vonvienen y as! acrecentar su ventaja. El mismo 
proceso de concentraci6n que en la industria se opera en los bancos 
que ocupan un lugar clave dentro de la econarnl:a actual. Se produce 
la fusi6n de los capitales industriales y los bancarios, el capital 
financiero. 

La propia concentraci6n de ganancias y de fuerza econ6mica y políti
ca facilitan la extensión del capitalismo a escala mundia.l, lo que -
resulta en la creaci6n del imperialismo. su característica ya no -
es., como antes, la expansi6n del comercio sino, sin que desaparezca:., 

ésta; la inversi6n de capital en países sujetos. 

Lo primero que salta a la vista es que los países en cuesti6n, han 
empeza<io a tener una economía moderna. Disponen de puertos, fábri 
cas ferrocarriles, telégrafos, carreteras, minas y comercios. Son 
·do~ados de técnicas de una eficiencia· muy superior a las que tenían 
hasta hace muy poco tiempo. Los suelods que reciben sus trabajado :-
re~, .Y también los pagOs a los campesinos, crean un .mercado internó_ 

·.capa.z:de adquirir los bienes producidos por una industria moderna,.-
de_s·arrollada ·y especi·alizada. 
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Sin embargo, un anál.isis más detenido muestra que todo esto es il.us~ 
rio. La distancia econ6mica entre :los paises "pobres" y los "ricos" 

en vez de disminuir está aumentando constantemente. Los recursos -
que sirvieron para industrializar a los paises hoy desarroll.ados --
(acumulaci6n original. del capital) en gran parte fue sustraidos a 

1os hoy atrasados impidiendo as! el. avance de éstos. Y l.a propia i~ 
versi6n imperialista (incluyendo la llamada ayuda al desarrollo) no 

es una devol.uci6n de riquezas, sino una forma de apoderarse de los 
nuevos bienes que producen l.os "atrasados", y de trasladarlos como -

ganancia; bajo el rubro de pago de servicios técnicos, etc. • •• a --
f .paises imperialistas. 

El._ ·modo de producci6n capital.ista, trae en su propio seno los eleme~ 
tos de su destrucci6n. Al principio, aunque no dejan de ser visi -
bl.és sus contradicciones, l.a actuación de éstas son rebasadas p1ena
mente por el. crecimiento del. sistema y por las ventajas que éste lo

gra_ engedrar. Pero en el. curso de un siglo, conduce a una crisis -
·general. que caracteriza al siglo XX. 

En el fondo del problema se encuentra la contradicción. El. choque -
entré el car§:cter social de toda la economía, de la forma privada -

de propiedad, y al mismo tiempo, como consecuencia de lo anterior, -
e.l aumento de la riqueza significa, por l.o menos rel.ativo, de la po

breza: la distnaica social. entre quienes producen - los trabajado-
res - y quienes, obtienen la p1usval1a - los capital.istas - crece -
constantemente. LA RIQUEZA ENGEDRA POBREZA. 

E) EL SOCIALISMO. 

planteamiento técnico aparentemente es senciJ.lo: el· proletariado, 
.frente de otras el.ases oprim.idas y explotadas, toma el poder para 

pÓner en <>rmonía l.as formas con las relaciones de producci6n: en el 
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socialismo habrá armonía entre el carácter social de la economía y -

la propiedad igualmente social de los medios de producci6n. 

El socialismo moderno es, en primer término, por su contenido, fru-

to del reflejo de la inteligencia, por un lado, de los antagonismos 

de clase que imperan en la moderna sociedad entre poseedores y desp~ 

seidos, capitalistas y obreros asalariados, y, por otro lado, de la 

anarquía que reina en la producci6n. Pero, por su forma te6rica, el 

socialismo es una continuaci6n de los principios proclamados por --

Saint-Simon, Fourier y Owen. El socialismo ut6pico o francés propo

nía soluciones de tipo limitado y sin ninguna base científica como; 

resolver el problema econ6mico y social de pequeños grupos de obreros. 

Dichas ideas nunca tuvieron certeza de llevarse a cabo, eran más --

bien proyectos románticos, según Marx. 

Marx llega a la conclusi6n de que es inevitable la transformaci6n de 

la sociedad capitalista en socialista, apoyándose única y exc.lusiva

mente en la ley econ6mica del movimiento de la sociedad moderna. La 

socializaci6n del trabajo, que avanza cada vez más de prisa bajo de 

miles forma, que se manifiesta, de manera muy tangible, en el incre

mento. de los cartels, sindicatos y trust capit.alistas, y en el giga!!. 

tesco crecimiento del volúmen y la potencia del capital financiero. 

Es, la base material más importante del advenimiento del socialismo. 

El motor intelectual y moral, el agente físico de esta transforma -

ci6n es; el proletariado, que busca a través de su lucha con su ad -

versario natural, la burguesía, conquistar el poder político para sí 

la dictadura del proletariado. 

La socializaci6n de los medios de producci6n no puede por menos, co!!. 

ducir a la conversi6n de los medios de producci6n en propiedad so--

cial, a la elevaci6n de la productividad, la reducci6n de la jornada 

de trabajo y a la sustituci6n del trabajo explotado, por el trabajo 

colectivo perfeccionado, con las consecuencias directas de esa con -

versi6n. 
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La vinculaci6n de la industria con la agricultura, sobre la base --
de la aplicaci6n consciente de la ciencia y de la cornbinaci6n colec
tiva del trabajo. De un nuevo reparto territorial, poniendo fin al 

abandono del campo, a su aislamiento del mundo y al traso de la po-
blaci6n campesina, as! como la antinatural aglomeraci6n de masas gi
gantescas en.las grandes ciudades. 

El socialismo, que conduce a la supresi6n de las clases, conduce de 

este modo a la supresi6n del Estado "El primer acto en que el Esta.

do actfia efectivamente como representante de toda la propiedad - la 

expropiaci6n de los medios de producci6n - es a la par, su filtimo -

acto independiente corno Estado. La intervenci6n del poder del Esta
do en las relaciones sociales se hará superflua en un campo tras --
otro de la vida social y se adormecerá por sí misma. El gobierno de 

personas es sustituido por la Administraci6n de las cosas y la dire~ 
ci6n del proceso de producci6n. El Estado no será "abolido". Se -
"extingue". La sociedad, reorganizará un nuevo modo de producci6n 

sobre la base de una asociaci6n libre, de productores iguales. 

MOTIVACION EN EL TRABAJO. 

El trabajo es un fen6meno sumamente complejo en la etapa actual del 
desarrollo tecnol6gico. Puede ser una tarea, un deber o un logro; -
puede ser mental, físico o ambos, y puede ser repetitivo o creativo; 

incluso puede ser ingrato o satisfactorio. 

Prescindiendo de su significado, el trabajo no se puede considerar -

independiente del individuo que lo redliza. Se deben tener en cuen
ta siempre sus motivos, experiencia e interrelaciones sociales con -

su familia, con la empresa y con la comunidad. Si eliminamos estos 

a.tributos del trabajo, equivale a reducirlo a una simplicidad mecan.:!:_ 
cista, y ésto no se puede hacer si se desea comprender su significa

do. El trabajo tiene un lado econ6mico y un lado mecánico; pero --

también un lado psicol6gico. 
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LA MOTIVACION. 

Un individuo raramente, se comporta o responde en una situaci6n como 
.. resultado de un solo motivo. La complejidad· humana y su accionar -,... 
hace que la persona no sepa la raz6n verdadera de su comportamiento, 
el individuo se vuelve impredecible a causa de esta conducta comple
ja. 

La motivaci6n se puede definir como: 
Un proceso que se inicia con una necesidad que va seguida de una re~ 
puesta dirigida a la obrenci6n de un objeto meta. 
Una de las formas para explicar la motivaci6n es hablar en t~rminos 
de un estado particular del individuo {estado de desequilibrio) por 

el cual la persona se ve impelida para corregir esa falta de equili
brio buscando satisfacerla. As1 pues se puede hablar de un ciclo -
de motivación como un proceso que se compone de tres partes distin -
tas: 

l.- Necesidad o motivo; un estado de desequilibrio fisiol6gico o 
psicol6gico. 

2.-

. 3 .-

Respuesta de conducta motivada; una acción dirigida hacia la 
satisfacci6n de ese desequilibrio • 
Meta; lo que se debe obtener para reducir el desequilibrio -
(El objeto de la conducta motivada) 

A) TEORIA DE LA MOTIVACION HUMANA. (MASLOW) 

En 1943 Abr.aham Maslow propuso una teorl'.a relacionada con las necea_! 
dadés huhlanas y su efecto en la conducta htunana. sugirio que l.as 
ces.idades h\lmanas se pueden clasificar en cinco grupos o clases: 
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1.- Necesidades fisiol6gicas; éstas son las necesidades básicas 

del organismos, tales como alimentos, agua, oxígeno y sueño. 
Incluyen también otras necesidades menos básicas, como el 
sexo y la actividad. 

2.-

3.-

4.-

Necesidades de seguridad; las personas quieren tener una -
existencia ordenada, un medio estable que esté relativamente 

libre de amenazas que pongan en peligro la seguridad de exi~ 
tencia de dicha persona. 
Necesidades de amor; éstas son las necesidades de relaciones 
afectivas con otros individuos y la necesidad de contar.con 

un lugar reconocido como miembro del grupo (la necesidad de 
ser aceptado por sus semejantes) • 

Necesidades de estimaci6n; la necesidad de autoevaluaci6n -
estable y bien basada. La necesidad de respeto propio, aut~ 
estima y la estimaci6n de los demás. 

5.- Necesidades de autorelaci6n; la necesidad de autoexpresi6n -
la necesidad de lograr plenamente la capacidad personal para 
actuar. 

Sin embargo lo más importante de la teoría de Maslow no es tanto su 

sistema de clasificaci6n, sino el hecho de considerar que las neces.!_ 
dades forman una estructura 11 jerarquica de necesidades" es decir paE_ 

te de una clasificaci<5n de necesidades primarias hasta un conjunto -
de necesidades sociales más elev~das. 

B) TEORIA DE LA MOTIVACION HUMANA DE VROOM. 

Este es probablemente el primer intento dentro de la Psicología in 
dustrial para desarrollar un modelo formal de motivación. 

Se utiliza el concepto clave; valencia, que es definida como; la sa

tisfacci6n. esperada de un suceso o "la atracci6n de una meta o un""": 

:suceso" 
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Vroom define dos proposiciones para tratar de explicar su teor!a 

que en forma general trata del contexto de trabajo e individuo. 

Primera proposición. Para una persona, la valencia de un suceso ---

es una función monot6nicamente creciente de la suma algebraica de 

los productos de las valencias para todos los otros sucesos y sus 

conceptos de su instrumentalidad para la obtención de esos otros re -

sultados. 

Segunda proposición. La fuerza que se ejerce sobre una persona para 

realizar un acto, es una funci6n monot6nicamente creciente de la suma 

algebraica de los productos de las valencias de todos los sucesos y 

la fuerza de sus experiencias de que el acto irá seguido del logro -

de tales resultados. 

La primera proposici6n expresa, el deseo (valencia) relacionado con -

cualquier objetivo (suceso) particular por parte de un individuo, --

está directamente relacionado con la utilidad (instrumentalidad) de 

que el objetivo conducir~, a su vez, a otros objetivos subsecuentes 

de cierta conveniencia (valencia). 

La segunda proposición. Indica que mientras mayor sea la valencia de 

cualquier resultado, tanto más tenderá una persona a entrar en acci6n. 

C) MOTIVACION Y FRUSTRACION. 

Cuand_o una persona es bloqueada en la consecución de una meta desea -

da decimo qtie ha quedado "frustrada" La frustraci6n es un evento --

común y cotidiano y, constituye un concepto importante para entender 

Ja conducta de los trabajadores. La fuerza de la frustraci6n está r~ 

la_cionada con la magnitud de la necesidad que ha quedado truncada. 
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Cuando una persona está frustrada, puede responder de dos maneras: 

1.-

2.-

Respuesta de ajuste; la persona puede encontrar una forma -~ 
nueva de reducir la necesidad es decir, una metfl sustituta -
que pueda obtener. 
Respuesta de desajuste; la persona puede tratar de alcanzar 
la meta .imposible o darse por vencido. 

Una res --~'.::I2:·,·. :.·:En -cualquier intento .en relaci6n con cualquier otra meta. 

~~~\;.puesta. normal de este tipo es; la agresión. 

;;s~"· Doilard en 1939 establece que "la agresi6n es siempre una consecuen -
ciá de la frustraci6n". La mayoría de los estudiosos acepta que la 
agresi6n.estli. tipicámente producida por la frustración, pero estar -

. ,·:fru.;;trado no produce necesariamente una respuesta agresiva . 

~";~ 
.'.>;i•,." 

~f:L· 
·m~:-,:::·:·

!~-0~---'.',~.~. -· 

itT. 
~:f~ti,~ .·. 

._Lás respuestas de frustrac;:i6n se consideran de cuatro tipos básicos: 
respuesta de evitación. - respuesta de ataque. 
respu-sta de limitación. respuesta de limitación •. 

:si .la estructura de la situación de trabajo es tal que no resulta ---
qu_e 'un empleado SeleCCiOne U Obtenga metas Satisfactorias para SÍ Y I 

para satisfacer sus necesidades, es probable que se presente una alt~ 
::raci6n de su conducta irstigada por la frustración. 

D) ALGUNAS FORMAS DE MOTIVAR: 

t:r»c:·::. · Las personas .se sienten motivadas mlis efectivament·e cuando se les ---

1.;::f·> ~-a_:cieito grado de libertad en la forma en que realizan su trabajo, 

~~:if·'.·:'..~:<' que.'cU:ando cada .actividad sé prescribe por adelantado. Realizan un 

l~''ª:fü:;=:~~t~11:~~;;~: e:::~=~:-:::=::~: c::i:~~::.:~=::::: 
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Se considera, que en la mente del empleado existe un mínimo de cinco 

impulsos que influyen en el trabajo (Blum y Russ) 

Ascensos 

Seguridad 

Salario 

Supervisor 

Horas de trabajo 

Resumiendo este estudio las variables son determinantes, y, de acuer

do al sexo, edad, estado civil. 

Las motivaciones financieras: 

Muy poco se conoce sobre las leyes de la conducta que avalan la efec

tividad de los incentivos. Seguirmos creyendo que el ofrecer dinero 

por todo puede traer cambios deseados en la conducta dentro del trab~ 

jo. Pero, el papel que desempeña el dinero como recompensa en la in

dustria moderna se sigue comprendiendo de una forma muy deficiente, a 

pesar que nuestra econom~a se encuentra basada en un sistema de rece~ 

pensas monetarias. Aunque el uso de sistemas formales de incentivos 

monetarios ha disminuido, por las condiciones econ6micas act~ales, y 

se ha favorecido la participación de incentivos no financieros: lo -

Gnico que queda claro es el poco conocimiento de la dinámica de este 

proceso. 

La motivacón en el ·trabajo ( visión general l 

Es engañoso hablar sobre motivar a los trabajadores, sin especificar 

la fu~nte y la meta de tal motivación. La motivación óptimamente ---

efe.ctiva puede requerir una unidad de intereses entre patr6n y emple~· 

dos. Esta motivación se puede tratar de lograr en corto y largo pla

zo, es decir, la meta de lograr una producci6n elevada en el corto -

plaz~ puede viciar una meta del largo plazo y viceversa. 

Cuando se conocen los motivos e incentivos de un individuo, en su gr~ 

po y realidad de trabajo, se puede llegar, con cierto grado de exac -
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titud, a predecir la conducta y el éxito de metas a corto y largo --
plazo. 

La motivaci6n es, por lo general, un proceso bastante complejo. Las 
necesidades de un individuo se determinan en parte debido a ciertos 
desequilibrios fisiológicos que reinan en su interior, en parte por 
.sus.experiencias previas y en parte por la interacci6n de ambos fact~ 
res. 

E) SATISFACCION EN EL TRABAJO. 

La satisfacci6n en el trabajo es el resultado de diversas actitúdes 
,que poseen los.~mpleados. En sentido estricto, esas actitude~ tienen 
relaci6n con e.l trabajo y se refieren a factores espec:tficos, tales -
como los salarios, la sup¡=rvisi6n, la constancia del empleo, las con
dicione's de trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiénto 
de la capacidad, etc • 

. La ·Satisfacción en el trabajo es una actitud general, como resultado 

,.d~.· muchas actitudes ·especificas en varios campos, o sea, los facto -
res' especificos del trabajo, las caracter:tsticas individuales y las -
relaciones de grupo fuera del trabajo. 

··:. __ 9ci.~-l~.LetC~i6u _Y conducta en el trabajo; Se dan diferentes formas de -

-.. ,. 
.~:·· 

.';,,· 

-'...'-.-

.e;vá.si6n como consecuencia de la insatisfacción en el trabajo; .los 
accidentes, el ausentismo, las enfermedades, la rotación continua de 
personal. Si las relaciones con los compañeros de trabajo no s.on bu~ 
'riasi el empleo sera insatisfactorio, el individuo no se 'encontrará -·-

.·.satisfecho· si no se en~iende bien con el grupo de trabajo y se siente 
a él y con cierta cohesión normativa. La falta de satisfa~ 

ser el resultado de una falta de orientación vocacional.·-
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Una persona "demasiado buena 11 o "no suficientemente competente" va -

de acuerdo con su capacidad y su interes. 

Ahora veremos, sin duda, la teoría más controvertida acerca de la sa

tisfacción en el trabajo elaborado y puesta en práctica, de modo exp~ 

rimental, por Herzberg, Shiderman y Mausner. 

F) MODELO DE HERZBERG. 

El estudio original se ocup6 de una investigaci6n de las causas de --

la satisfacci6n y la insatisfacción en el trabajo. Su método es sirn-

ple¡ consiste en entrevistar a cada persona individualmente pidiéndo

le que describiera, de manera detallada, las veces que se sentía ---

excepcionalmente bien o mal respecto a su trabajo. A continuaci6n -
se "analiz6 el contenido" de la entrevista para ver que; los resulta

dos del estudio revelaban lo siguiente. Las cosas relacionadas con 

una gran satisfacci6n ("satisfactores") eran algo diferentes de las 

c~sas vincu1adas con las situaciones de baja satisfacci6n (ºinsatis 

factores"). 

Describieron que las descripciones de los buenos períodos incluían -

cosas tales como los ascensos, el reconocimiento, los logros, la res

ponsabilidad etc. . • • Y los denomin6 factores de ''contenido". Las -

_descripciones de los malos períodos de trabajo parecían estar plenos 

de conceptos relativos a las normas de la compañía, la supervisi6n,-

los salarios y las condiciones de trabajo y se consideraron como fac-
~·· tares de 11 contexto 11

• 

Herzberg postula dos clases generales de variables de trabajo; satis

factores e insatisfactoes: Los satisfactores son las cosas que prov~ 

can la satisfacci6n en el trabajo, en general se trata de "motivado -

res o factores de contenido del puesto". Los insatisfactores son las· 

cosas que dan como resultado insatisfacci6n en el trabajo; en general, 

se trata de factores de "higiene" o contexto del puesto. 
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e•shombre tiende a actualizarse en todos los campos de la vida y su -
trabajo es uno de los más importantes. Las condiciones que rodean 

a la ejecuci6n del trabajo no pueden darle la satisfacci6n básica; no 
tienen esa potencialidad. Solamente a partir del desempeño de una ta 
rea puede obrener un dindividuo las recompensas que reforzarán sus 
espiraciones. Es evidente que, aunque los factoes relacionados con -

la ejecuci6n del trabajo y aquellos que definen el contexto del pues
to siven como metas para el empleado, la naturaleza de las cualida --

l des de rnotivaci6n de los dos tipos de factoes son esencialmente dife-
rentes. Los factores del contexto del puesto satisfacen las necesid~ 
des del individuo para evitar situaciones desgradables. En contras-
te con ésta rnotivaci6n, para satisfacer las necesidades de evitaci6n, 
los factores del puestos satisfacen las necesidades del individuo, -

en lo que se refiere al alcance de sus aspiraciones. 

Estos efectos sobre el individuo pueden conceptualizarse, como un mé
todo de actuaci6n, más que corno una conducta de evitaci6n. En virtud 
de que es, en el sentido del método, como se utiliza más comunmente -
el término de la motivaci6n, designamos a los factores del trabajo, -
"Motivadores", por oposición a los factoes exteriores al puesto, a -

los que denominarnos "factores de higiene". Debe entenderse que ambos 
tipos de factores satisfacen necesidades de los empleados, pero son -· 
primordialmente los "motiv«dores" los que sirven para producir el ti

po de satisfacci6n en el trabajo. 
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3. EL TRABAJO Y SUS DIVERSAS CATEGORIAS EN LA 
ANTIGUA TENOCHTITLAN. 

Los antiguos mexicanos vivieron de la agricultura. Los aztecas, -

corno todas las tribus nOrdicas, nahoa-chichimecas, fueron origina

riamente hordas cazadoras, y, aunque por aquel tiempo cultivaban -

rna!z, esto no era la base de su vida. Pero aquel génerc de ocupa

ci6n cambia totalmente cuando aquellos clanes guerreros fundan su 
soberan!a· sobre los restos vencidos y dispersos de los toltecas, -
quienes algunos siglos antes ya pacticaban el cultivo intensivo 

del ma!z, el frijol, la calabaza, el cacaco, el algodón. 

Pero-el que la gran poblaci6n del México antiguo practicara la --

agricultura, no nos permite situar a los aztecas como un pueblo -
agricul.tor. Cuando en 1325 fundan la ciudad de Tenochtitlan divi

den en cuatro cuarteles o barrios en que las parentelas "calpullis" 

cultivan la tierra en común. 

Probablemente en aquellos tiempos apenas la choza y algunos bienes. 

rnuebl~s reconoé!an la propiedad privada. otro género de cultivo -
intensi.yo fue practi.cado en 1as "chinampas 11

, verdaderas sementeras· 

~ huertos flotantes qu~, amarrados a la orilla de la isla, consis
t!an e~ maderos unidos y cubiertos de tierra fértil, en la que s~ 
braban principalmente plantas de hortalizas. Sin embargo lo redu

cido de la isla y la incapacidad de desarrollar un cultivo de vas
tas proporciones en las "chinampas", empujo al pueblo azteca a una 
Vida m§s lucrativa, la guerra. 

Los disturbios ocurridos en 1427 entre Texcoco y Azcapotzalco les 

brinda la primer oportunidad de desarrollar todas las virtudes mi

ii ta_res que hab.tan ido reprimiendo años antes. 

Los.dos escasos siglos que dura la historia azteca, son la histo 

ria ininterrumpidas de victorias militares sobre pueblos comarca 

nos; matl:atzincas, m_ixtecos, zapotecos, totonacas, otom!es. Pero 
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aque1ia is1a·erizada de lanzas, fogueadas por ·1as continuas bata -

11as, jalonea a aquellos pueblos a un orden de vida hasta entonces 

desconocido: el absolutismo y e1 centralismo po1ítico, y, .con se -

cuentemente, a un régimen jerarquizado y esclavista.. A1 fina1izar 

el sig1o XV, inc1usive, había aparecido toda una específica buro 

cracia: embajadores, magistrados, ·recolectores, mercaderes ••• 

Por que otra actividad econ6mica hasta entonces desconocida y prac 

ticada· inte;..sarnente fue e1 comercio: comerciantes aztecas,· "pocht;_ 

cás", cruzaron el territorio mexicano descendiendo hasta Yucatán,

y 1a América centra1 preparando, además, como clase militar a la -

que se 1es asimilaba, o como embajadores de 1a voluntad del señor, 

1a conquista de tierras reconocidas y espiadas por ellos para sur-· 

tir a M~ico. de frutos, especies, joyas, y plumas no exj.stentes en 

.e1 Val1e de México. 
A)· REFERENCIAS ACERCA DE LOS UIFERENTES TIPOS DE TRABAJADORES 

AZTECAS. 
La· verdadera clase trabajadora de la sociedad azteca la consti 

tutan 1os p1ebeyos, los macehuales. Esta fue 1a clase escarnecí .
da, miserab1e, explotada, sobre la que vivía la aristocracia y con. 

1a.que aquel mundo pudo levantar palacios, prámides, ca1zadas en -

todo e1 territorio mexicano • 

. El rnayeque, siervo de la tierra, tributaba al dueño de la tierra, 

pero no podía mudarse y sus hijos le sucedían en <i>l oficio "t1al· 

mactes o mayeques", que c;uiere decir labra.dores que están tierra 

.. ajena". La diferencia con e1 agricultor "calpulleque" salta a la 

vista: en el "mayeque" nos encontramos frente a un verdaderos es

clavo de 1a tierra, un alma repartible y adherida al suelo: por -

.esto en él descubrimos al verdadero proletario azteca la intitu -
··ci6n esclavista, aunque con 1a limitacil5n de una vida, ya que la -

condicil5n no se trasmitía por herencia, facilitaba a los. caciques 
y a·· 1a ·alta nobleza una· gran masa rural que cultivaba sus tierras·. ·:.-.' 

·otré» representante por excelencia de ésta poblacil5n sobre. la que - .. 

descansaba la aristocracia propietaria, fue el cargador, "tameme", 

que.· en .la sociedad prehispánica tuvo importancia fundament:il ya. --
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que no existiendo animales de carga (caballos; asnos, bueyes), fue 
sobre las espaldas humanas en las que se transportaban las mercan

cias, utensilios de guerra, material de construcci6n, etc •.• 

La aristocracia es heredable por sangre y trasmitida por mayorazgo, 

o bien adquirida por hazañas en la guerra: la clase media está foE 
mada por linajes de sangre, judicaturas, comercio, milicia, sacer

docio: sólo el macehual no tiene linaje, es una condici6n humana 
solamente: el desposeido, el esclavo o el siervo del cultivo o -

"mayeque", el "tameme" o cargador, la gleba de la milicia, en fin 

el "macehual" . 

A) EL CALPULLI 

La organizaci6n territorial de Tenochtitlan, la propiedad de la -
tierra, la divisi6n del trabajo y estratificación social de Tenoc~ 

titlan, en los que la influencia de los calpullis es de gran impoE 
tancia. Como anteriormente dijimos, los aztecas encontraron que -

la guerra proporcionaba los elementos religiosos y económicos para 
fincar su desarrollo como gran nación dominante del Valle de Aná -

huac. Sin embargo la base estructural de este desarro1lo fueron -
los calpullis, base de la organización social de los aztecas ----

(Tenochcas) y de su estado evolutivo. 

Las tierras señoriales, las de propiedad privada, o eran rentadas 

o eran cultivadas por los mayeques. Pero junto a este g~nero de 
propiedad y de forma de trabajo, existe otra gran masa rural que -

cultiva las tierras en común, el calpulli. La condición de habi -
tante libre era esa en el calpulli; su condición media, su capaci

dad juridica y guerrera, se resumirá en aquella asociación fijada 
por el sueldo y unida por la sangre. Por que el calpulli tiene 

una doble significación: barrio y linaje. Por un lado encierra la 
idea de lugar, de ase.~tamiento, de área (calpulli significa congr~ f.: gaci6n de cal lis, casas) ; pero la palabra significa esto y algo --
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más, la palabra tarnbi~n significa, cosa que crece, es algo vivien 
te • El calpulli es, pues, un sitio de asentamiento y una corpora
ciOn unida" por la sangre, y cuyo origen está en las tierras que 
poseen; que fueron repartimientos de cuando vinieron a la tierra 
y tornó cada linaj~ o cuadrilla sus pedazos o suertes y tér.rninos se
ñalados para ellos y sus descendientes. 

Los calpullis son verdaderas democracias del linaje o gens; ellos 
nombran a un señor que los dirija, él guarda las pinturas del pue 

"bloque tienen irnpresasen·ella los linderos y colindancias, es el 
abogado del pueblo e~ sus litigios; el reparte tierras amplía par 
celas o las declara vacas. Además, el calpulli, nombra su corn:i.i;a 
riado interior "centecpanpixques", que quiere decir cuidadores de 
cien vecinos; y éstos eran elegidos por y de los barrios. 

El g~nero de cultivo, propiedad y trabajo de los calpulli; la pro -
piedad es de una persona nioral, el barrio (calpullil; por lo mismo 
no puede ser enajenada, y, sin embargo, cada pater familia tiene -
derecho a usar y gozar durante sus vid~s de la tierra dentro de sus 
limites del derecho (no abandonar el área o dejar incultivadas las 
tierras por dos años); además, puede trasmitir estos derechos, uso 
y goce de la tierra (cosa), a sus hijos. 

Estas tierras no son en particular de cada uno de los barrios, sino 
en coman del calpulli; algunos han querido ver esto corno una prueba 
de comunismo indigena. Sin embargo, este género de propiedad podr!a 
igualmente haber sido llamado corporativo y, de igual modo, habr!a 
-sido equívoco el término. Comunista, corporativo, de linaje, etc. 
Es todo esto y más; es una forma natural y original, (alejada del -
concepto romano de propiedad, que es absoluto), que daba a la gran 
poblaci6n agr!cola posibilidad de sentirse propietario limitado, 
libre, y, lo que es más, asimilado a una clase respetada. 

Corno punto de referencia y para establecer de un modo superficial,

el orden _social de los tenochcas y por extensi6n de c6mo y d6nde --
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iban a parar los productos del trabajo de la población en general 
y, de los tributos que se cobraban a los diferentes pueblos que,-

los antiguos mexicanos tenían bajo su dominio. 

En .primer lugar estaba el señor su~remo Hueytlatoani (monarca, e_!!! 
perador o rey, seg{in los españoles), en seguida tenemos al Tlaca-

te_cuhtil, tenía bajo sus Ordenes .el ejercito bajo sus Ordenes los 
ejercites de México, así como los de Texcoco y los de Tacuba, y -
lo obedecían en todas las cuestiones de guerra. El siguiente se 
ñor en. importancia era el Cihuacoátl, que en un principio era el 

. ... ·j_efe de los sacerdotes, terminando ejerciendo labores administrat_!. 
vas. 

De una manera genérica la organizaci6n azteca la podemos dividir -
en;. la. clase militar; cuauhthin (caballeros aguilas, ocelotl · (cab~ 
lleras tigres) la clase sacerdotal; los cihuacoatl. La clase comer 
ci_ante; pochtecas. La del pueblo comíin; teccallec, tetecuhtzin, -
calpulle'c, mayeques. 

3.1.EL REGI~.EN DE TRABAJO COLONIAL. 

En la primera etapa del régimen colonial, las formas del trabajo 
están representadas por el trabajo indígena esclavo, y los servi 
cios personales de indios encomendados. 

El ·trabajo indígena esclavo tiende a desaparecer hacia mediados -
del siglo XVI, incrementándose a partir de entonces la esclavitud 
del negro, pero la base del trabajo en la economía novohispana en 
la primera etapa de la colonización, fue la en~omienda. 

Su establecimiento obedeció a diversos factores. En primer térmi-
la necesidad para el conquistador, de transformarse en colono ~ 

.Y la abundancia de la mano ae obra de los indígenas vencidos_, que 
podi_a utilizarse sin estipendio. alguno" Además los indígenas, 
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ignoraban la utilizaci6n y significado de la moneda y por lo menos 
enlo5 primeros tiempos de la colonia, no se hubi~ran prestado a 
.trabajar a cambio de un salario. Por otra parte, los conquistado
res carecían de capitales y de crédito y, por tanto, no estaban -
capacitados para organizar empresas de tipo productivo pagando joE 
nales. As! fue establecida la encomienda, ya existente por enton
ces en San~o Domingo, Cuba, Puerto Rico y Jamaica. 

No·. fue la encomienda, como se afirma, una cesi6n de tierras en fa
vor de los conquistadores sino el sistema por el cual los coloniz~ 
dores españoles contraían el compromiso de cristianizar a los in -
dios que a ellos se encomendaran y protegerlos, a cambio de tribu-

~ tos y servicios de éstos altimos, en las tierras y minas propiedad 
de aquellos. Te6ricamente pues, la encomienda estaba inspirada 
en fines de protecci6n, defensa y cristianizaci6n del indígena. 
Encomiendas de indios y reparto de tierras fueron dos cosas disti~ 
tas, aunque sé desarrollaran paralela~ente. Incluso, de los in -
dios encomendados, muchos continuaron en posesi6n de sus tierras,
obligados s6lo a pagar tributos y a servir al encomendero. 

A}LA EVOLUCION HISTOk¡CA DE LA ENCOMIENDA. 

El origen "legal" de la encomienda fue la ley 1' Título 8 de lar~ 
copilaci6n de leyes de indias, que instituy6 el reparto de los in
dios entre los nuevos pobladores, para que cada uno se encargara -
de los que fueran de su repartimiento, los administrara y defendi~ 
ra, diera los s·acramentos, guardando el real patronazgo y enseñan

dolos a vivir en orden. 

Apenas c~nsurnada la conquista, Cortés comunic6 al rey de España -
que las tierras encomiendas y repartimientos eran "el anico·medio 
de mantener la tierra", es decir, de evitar que fué.rá · despobÍada -
por los españoles. Sin embargo, en 1523 por real cédula se prohi
bía en forma determinante la encomienda de indios. A pesar de ---
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ésto, en 1526 y con el evidente fin de estimular nuevas conquistas 

Y descubrimientos, se otorgaba a Francisco de Montejo, futuro con
quistador de Tucatán, autorizaci6n para encomendar indios. 

Cortés hab1a realizado los primeros repartos de encomiendas entre 
sus capitanes y soldados. A pesar de la real c~dula de 1523, en la 
realidad unos y otros siguieron disfrutando de sus encomienda·s. 

M4s tarde, la corona autorizaba a la primera Audiencia gobernadora, 
para que perpetuase entre conquistadores y pobladores de las enco

mie.ndas, con la limitaci6n de que a ninguno se le asignaran más de 
trescientos indios. ·Los miembros de las Audiencias cumplieron 
con exceso la orden real pues llegaron a otorgar encomiendas has

ta por diez y doce mil indios. Hasta entonces, las encomiendas· 

eran concedidas por una vida. 

Se menciona al ilustre Ram1rez de Fuenleal, presidente de la se -

gunda audiencia gobernadora, opositor a la encomienda y quien re

comendó que los indios fueran puestos a cargo de los oficiales -
reales y que para compensar a los conquistadores se les concedie
ra· una pensión regular. 

En 1536 se estableci6 la ley de herencia durante dos generaciones, 

que confirmaba la encomienda hasta por una segunda vida. 

A instancias reiteradas y her6icas del benemérito Bartolomé de las 
Casas, en 1542 se dictaron las "nuevas leyes", de resultados pr:i.c

ticamente nulos. Las nuevas leyes eran de tres tipos¡ de carácter 
administra.tivo, de orden econ6mico y de car!icter social. De ellas 
solo se cumplieron las primeras. 

Respecto a indios y encomiendas, las nuevas leyes establecieron: 

buen trato para los indígenas, libertad para los esclavos cuyos 

dueños no demostraran poseerlos en virtud de un titulo legitimo, 

que no se emplearan como c<1.rgadores a los indios sino cuando fue-

ra inevitable por falt<1. de bestias de carga o de caminos, que ----
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se pusieran en la Real Corona todas las encomiendas adquiridas sin 
titulo, que se redujeran las encomiendas desde el punto de_ vista-. 
de indios encomendados, que el cobro de tributos se hiciera previa 
transacci6n, etc. Ademlis, las encomiendas vacantes debían pasar -
a la corona. 

Pero tres años después las leyes principales de las nuevas leyes,l.. 
fueron suspendidas en su aplicaci6n. En efecto, en 1545 una deci
si6n real revoc6 las leyes más protestadas y autoriz6 a los espa 
·ñoles ·de Am!!irica para que continuasen disfrutando del trabajo de -
los indios. 

A"partir de i551 la encomienda entra en decadencia como sistema de 
trabajo y desaparece rápidamente la esclavitud indígena. Esto se 
debi6 a la concesi6n de la libertad de más de 150,000 trabajadores 
de las minas, acordadas por el Rey y ejecutada por el segundo vir
rey novohispano, don Luis de Velazco. Por real cédula del 16 de 
a_bril de 1550, el monarca había acordado que se dieran libres los 
·indios cuyos "orígenes de esclavitud no se probara legal". 

Los mineros españoles y encomenderos, al conocer la decisi6n del -

., virrey_ Ve1azco, hiciéronle una representaci6n manifestándole el r~ .. 
tra.so que sufriría la mineria y con ésto, la disrninuci6n de las -""'· 
rentas. reales. Más e1 virrey, enérgico, contestó que "más import~ 
ba _la libertad de los indios que las minas de todo el mundo, y que 
:las rentas. que la ·corona percibía:, no eran de tal nat.uraleza que -· 

·-·por ellas· se hubieran "de atropellar las leyes humanas y divinas". 

·Al cumpli'.rse la orden del rnónarca por decisi6n de Velazco, se ini_; ·. 
cia el trabajo asalariado en las minas; suceso que atrajo a é_stas .. 

a· inultitud de· indios antes· encomendados. 

Pero la encomienda.no desapareci6 sino en el curso de largo per!o-, 
_do.· Dicha instituci6n fue confirmada, por tercer.a vida, en e_l ---· 
año_de 1555 y por disposici6n real, cuando-ya los indios' de enea 
~ienda habían pasado a los nietos de los titulares de or-igen. 
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La corona autoriza por cuarta vida la encomienda en 1607, y por -
quinta vida en 1629, con la circunstancia que el rey se hizo .pagar. 
efe cél'ntado', mediante el recurso de "composici6n" el tributo de dos 

o tres años de manera inmediata. 

Sin embargo, la encomienda había ido perdiendo gradualmente su im
portancia como r~gimen de trabajo, a pesar de su períodica confir
maci6n en la sucesi6n de la misma. Con el tiempo se había conver

tido en un sistema de pago de tributos. 

B) EL "REPARTIMIENTO" O CUATEQUIL. 

Desde fines del siglo XVI se había establecido el. "repartimiento" 
que consistía en la facultad que tenían los alcaldes mayores, de -
sacar de los pueblos de indios, la gente necesaria para el trabajo 
de las minas y cultivos de los campos, durante una semana. Los 
indios de repartimiento eran conducidos a lugares muy distantes -
de·. sus pueblos, sin consideraciones de ninguna clase, en largas y 
durísiinas jornadas de dos y tres semanas, para prestar el servicio 
por el que se les cubría un reducfdo salario. Con el repartimien

to, s6lo se pretende que los españoles tengan servicio y labren -
sus heredades y sementeras. 

Por. fortuna, el "repartimiento" hubo de desaparecer muy pronto por 
su crueldad e injusticia. 

C) EL TRABAJO A JORNAL O "PEONAJE" 

La abolici6n definitiva de las encomiendas ocurri6 en 1720, habi~~ 

dese ordenado que los tributos relativos a ella pasaran a la coro
na. 

Pero desde el siglo XVI había ido surgiendo el trabajo a jornal 0 

.peonaje. Este influy6 decisivamente en la transformaci6n de la.e~. 
·Comienda en mero sistema de pago de. triputo. En el siglo XVII el 
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·t'rabajo o jornal. creció r&pidarnente al. producirse la adscripción -

del. trabajador a la tierra por motivos de deudas. 

· Indios de encomienda y de cuatequil fueron convirtiéndose en jor

nal.eros representados estos Úl.timos por trabajadores asal.ariados 

1l.amados gañanes tlaquehuales y peones, que resultaron adscritos 
... al. trabajo por anticipos, deudas hereditarias, pago de tributos 

y ob·tenciones parroquial.es. 

El.· peonaje fue, principal.mente, consecuencia de l.a expanción de 

·ia ·propiedad privada.de español.es, que casi siempre se hizo a -

costa de .la propiedad comunal. o pequeña propiedad indígena. Se 

inició francamente con ia introducción del trabajo asalariado -
en las minas, a partir de 1551. Los indios, despojados de sus 
tierras comunales o de propiedad particular, se convirtieron en 

peones de latifundios, minas u obrajes. 

El peonaje represent6 el substituto histórico de la encomienda 

como sistema de trabajo. Ademtis, la aparición y el desarroll.o 

de·. nuevas fo:;::mas econ6micas de producci6n y cambio, junto con 

expanci6n creciente del uso de l~ moneda, originaron el peonajP-

, y .la decl.inaci6n rtipida de la encomienda. Esta, durante el -

siglo XVII fue transform&ndose en un simple grav&men fiscal. • 

.. Efectos importantes y de índole diversa produjo el desarrol.lo 
,del. trabajo a jornal: extendio el uso de la moneda, contribuyó 
·a·?rear. un mercado interno formado por indígenas, facil.it6 l.a 

.. incorporación de l.a masa indígena aunque aquél.la fuera parcial 
e ... incompl.e.ta, y favoreció l.a concentraci6n de trab<:jadores en 

· }ugares determinados. 
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J.2. LA FASE PREVIA A LA REVOLUCION INDUSTRIAL. 

En. el. 11.amado sistema "germinal" (que precedi6 a la revol.uci6n 
industrial) un mercader o grupo de mercaderes organizaba y finan 
ciaba al.guna producci6n. Las técnicas reales de producci6n perma~ 
nec1an igual.; los artesanos traba~aban en sus tareas tradicionales·· 
dentro de un medio familiar, o bien las familias agr1colas explot~ 
ban sus· artesanías caseras sin ninguna supervisi6n directa o regu-
1ar por parte del mercader (patrono), que alquilaba sus servicios 
y los .abastecía con 1os materiales necesario~ en 1a manufactura 
artesanal.. Las rel.aciones entre maestros y aprendices eran perso
nal.es e íntimas. Aunque el. maestro era mayor de edad, también 
debía de respetar 1as ·costumbres y la opini6n de sus compañer'os; -
tr~bajaba con sus jornaleros y aprendices como si fueran parientes, 
si no es que paternal. Dichos jornaleros y aprendices estaban pr~ 
tegidos en su status abribuidos por 1as tra-diciona1es artesanales 
y el. uso 1oca1. El ritmo de trabajo y la tarea rutinaria se adap-
taban a.ésta forma cotidiana e intima. Pero a medida que el maes-
tro desaparece del tal1er, aumenta el ndmero de jornal.eros y su --
1abor es ocasional, el. establecimiento tiene más bien aspecto ·de -
una factor.ia. La disciplina de trabajo es menos habitual y más 
arbitraria; .1as regl.as y ordenamiento se vuel.ven impersonales y o~ 
jetivas. El maestro abandona el centro de la escena, con un ojo -· 
atento a los empleados y otro puesto en los competidores. La pos! 
ciOn del. jornal.ero se reduce concomitantemente y su status descie_!! 
de. 

Las· .artesanias y _l.as organizaciones de mercaderes (patronos) fun ..., 

cionaron de acuerdo con las costumbres aceptadas y'la vida domést! 
ca: ,de su . época más tranquil.a. 

La fábrica introduje un ritmo violento y configuró una disciplina 
inexorable, que s6lo se rompian cuando se. descomponían las máqui. -· · 
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nas. A medida que se integraron más procesos de trabajo bajo el -
mismo.techo, y cuando, durante la revoluci6n industrial, la fábri
ca se traslad6 a la ciudad, los hombr~s se encontraron viviendo en 
un medio rígido y extraño. La característica esencial, aunque fu
gaz, de la fábrica parece residir entre patronos y empleados, así 
como el estilo de las rutinas de trabajo. 

A) LA MINERIA Y LA HACIENDA: INSTITUCIONES QUE DOMIN~ 

RON EL ASPECTO SOCIAL Y ECONOMICO DEL TRABAJO: --
FORMAS DE TRABAJO DISTINTAS. 

En la primera mitad del siglo XVIII predominaban en el campo mexi
cano, claramente, las relaciones precapitalistas. Las formas de 
compulsi6n niás directas, encomienda y mita, habían desaparecido. 
En su lugar se había entronizado la hacienda, en la cual formas de 
compulsi6n éxtraecon6micas (peonaje por deudas) bastante diferen -
te de la servidumbre se matizaban abundantemente con trabajo libre 
o semilibre. Expropiado de sus tierras el indígena no podía evi -
tar trabajar regular o esporádicamente en la hacienda. La comurti
dad indígena sedentaria no había desaparecido. En el sur y sures
te se c~nservaba casi íntegramente; en el centro se había debilit~ 
do; en el norte del país casi no existía. 

La actividad industrial principal era la minería en la que predom! 
naban el trabajo forzado. Las pocas manufacturas existentes esta-

·ban. basadas en el trabajo semiesclavista. La artesanía tenía una 
estructura feudal. El comercio exterior era esporádico, limitado 

.Y.• en comparación con Europa poco diversificado. En zonas muy --
exte.nsas puede hablarse de economía natural. El colonialismo esp~ 
ñol·. ·funcionaba con base de cuatro mecanismos principales: 

..-.· · .. 
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a) Papel dominante qel principal sector de exportación¡ la miner!a. 
b) Extracción extraeconómica de excedente, por medio del sistema -

fiscal y de "donativos" más o menos forzados. 
c) Sistemas de castas que favorecía al español residente. 
d) Pol!tica económica tendiente a impedir el desarrollo de ramas -

competitivas con la Metrópoli. 

A través de esos mecanismos de explotación colonial se ligan en 
cierta medida incluso las comunidades más atrasadas a la econom!a 
europea. Nos encontramos frente a una formación socioecon6mica 
peculiar cuya definici6n sólo podr~ surgir de su estudio comparat~ 
vo con el feudalismo europeo decadente del siglo XIII a XIV y el -
modo de producci6n asiático condicionado por la relaci6n colonial. 

El final de la colonia pertenece, desde el punto de vista socioec~ 
.nómico, al siglo XIX mexicano. 

El altimo medio siglo de la colonia (1760-1810) se caracteriza 
por un crecimiento notable de la producci6n y del comercio que pu

so a prueba la estabilidad de todas las instituciones coloniales. 

La miner.l'.a desplazo al comercio como fuente principal de nuevas -
fortunas. Pero la acumulación dentro de la rama era lenta e inse
gura. Casi todos los mineros tenían que recurrir al crédito y las 
fortunas mineras desaparecían en una o dos generaciones. 

Debido a esta situaci6n, la mayoria de grandes mineros invertían 
sumas importantes en la agricultura. En esa forma, una fracci6n 
del excedente generado en la miner!a se transformaba en renta feu
dal. .Otra parte era absorbida por el derroche que habían los nue
vos ricos, para ser aceptados en el seno de la aristrocracia. 
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S6lo una porci6n del producto excedente generado en la minería 
se transformaba en capital, que era rúinvertido en l.as minas y se 
aplicaba al desarrollo de fincas de carácter semicapital.ista. El 
acaudalado minero mexicano tenía por su forma de vida muy poco en 
coman con el empresario capitalista que en la misma ~poca impulsa
ba esa profu.nda transformaci6n socioecon6mica que conocemos con el 
nombre de Revoluci6n Industrial. 

EL PARTIDO. 

Una expresi6n del mercado libre de trabajo que iba conformándose -
es el "partido", una especie de retribuci6n a destajo que consis
tia en lo siguiente: 
Completo el "tequio" o tarea de metales para el amo, todo lo demás 
que el barretero sacare en las doce horas de tanda se partirá en 
tre ambos. El sistema de "partid_Q" se proponía no s6lo a los ha -
rreteros que eran los que se dedicaban directamente a la extrae -
ciOn del metal., sino también al médico que se encargaba de curar -
los y a los malacateros y aguadores que ayudaban al minero. Para 
ellos, deb1an reservar una parte importante de su participaci6n. 
As1 compartían ellos el interés de los barreteros en la fijaci6n 
del monto del "partido". 

Este "partido", no era fijado por la costumbre, como la mayorl'.a -
de los demas salarios en la colonia. Trabajadores y patrones con
curr!an .librem~r.~e a fijar nteq";.lios", tareas y "medios".. La ley -

establecía que para los términos del "partido", no podían fijarse 
otras.· "reglas sino las que acuerden y convengan los amos y opera

rios". 

La diversidad de las leyes del metal y las condiciones técnicas 
del trabajo, influían también, obligando a estipular .una y otra 
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vez las condiciones del "partido". Así comenzaban a funcionar las 
leyes de la oferta y la demanda en un mercado incipiente de traba
jo, libres de las limitaciones impuestas por las leyes, costumbres 
y compulsiones extraecon6micas que regían otros sectores de la ec2 
nomia. 

La extensi6n que había alcanzado este sistema de trabajo era tal 
que lleg6 a provocar luchas que no estaban exentas de las carac 
teristicas de las verdaderas huelgas. 

El status libre de la mayoría de los trabajadores de las minas 
fue la elevaci6n de su nivel de vida, que Humboldt consideraba su
perior al de las minas de Fr7iberg. También se a.::ort6 la jornada 
de trabajo. La semana legal era en los centros mineros de 60 ho -
ras semanales y 42 horas para algunos trabajos especialmente fati
gosos, mientras que los campesinos trabajaban de sol a sol con dos 
horas de descanso. 

Los obreros de las minas no formaban un todo homogéneo. Las gran~ 

des diferencias de sueldos y formas de retribuci6n (los obreros de 
las categorías más bajas recibían salarios fijados por la costum 
bre); el gran nG.mero buscones· (contratistas) que actuaban en las -
minas más chicas: los extensos sectores de desocupados¡ el gran -
nrt~ero de lumpenproletarios que pululaban en las minas: las mani -
festaciones de esclavitud, tienda de raya y mita y la diversidad -
cultural de los trabajadores, impide hablar de una clase obrera en 
el sentido moderno del concepto, pero las condiciones de las comu
nidades de trabajadores de los centros mineros no se diferencian -
esencialmente de muchos centros europeos de los siglos XVI, XVII e 
incluso XVIII, en los cuales la existencia de semproletarios y de 
diferentes formas y grados de compulsi6n era lo típico. 
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A finales de la colonia, la miner1a ~ra una industria en plena ex
pansi6n e importancia•que ocupaba un nlímero considerable de 'perso
·nas. 

LA EVOLUCION DE LA Hl\CIENDA. 

La:. agricultura .en Nueva España es.taba dedicada, casi exclusivamen

te,, a la satisfacci6n. de. necesidades internas. Su estructura es 

esencialmente diferente a la dedicada a cultivos "coloniales"·de 
las indias occidentales y Brasil. La fluctuaci6n de los precios 

de esos. productos en el mercado europeo no afectaba al desarrollo 
de.'la agricultura mexicana, que respondía a otras causas. 

EÍ auge ágr1cola de aquel período se debe a tres factores fundarne!! 
tales:"el explosivo crecimiento de la poblaci6n, el aumento de las 

inve.rsiones ·en agrícul tura y el auge del mercado interno de las -
zonas mineras y· urbanas. 

·La existencia casi ilimitada de tier.ras laborales no aprovechadas 

permiti6 la.ampliaci6n de la superficie explotada, Como la Nueva-

. :España era ya un. pa:l'.s en el cual "no había tierras sin señor", es
: ·t.~· ampliaci6n contribuy6 a elevar las rentas del hacendado y 

·iltraer.crédito hacia la agricultura. La iglesia, que no prestaba 
·.:.;,._".ia. minería• .tenia colocadas sumas itunensas sobre fincas r1isticas. 

··Debido .a la acción de estos factores, la agricultura conoce, incl~ 
.... '..'.ao"· en grado mayor que la minería, un desarrollo de las fuerzas pr2 

i·:::d.11ctivas, ·n.o t~nto en lo que se refiere a técnicas, sino a la apeE 

;t:\ira·:·de nuevas .tierras de cultivo, y e11. las zonas .m~s densamente .;.. 
,;·. :·~bladas en: obras de riego y nuevos métodos de organizaci6n cen· -

: ;t~ál del trabajo. 
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A fines de la colonia, había tres tipos fundamentales de explota -
ci6n: la hacienda, la comunidad indígena y la pequeña propiedad. 
Otra instituci6n muy típica de América latina, la plantación, 
s6lo hará su aparici6n siete u ocho décadas después. 

Desde el siglo XVI hasta principios del xx, la economía de México 
es fundamentalmente agraria. En ciertos periodos las industrias -
juegan un papel cualitativo importante: son el lazo que une al ---. 
país con el mercado internacional y su dinámica se refleja en el -
funcionamiento de todo el sistema. Pero la ocupación principal 

.de la mayoría de mexicanos sigui6 siendo la agricultura. 

Durante el siglo XVI y las primeras décadas del ~iglo XVII la org~ 
nizaci6n de la producción agrícola tiene un carácter sumamente --
heter6géneo. Las comunidades indígenas y los ingenios, estancias 
d.e panorama ganadero, embri6n de la hacienda, coexisten. Pero a -

_.partir de entonces, la hacienda afirma su hegemonía, que retendrá 
hasta los años veinte del presente siglo. As!, durante trescien -
tos años, el agro mexicano gira alrededor de la célula principal: 
la hacienda. 

Las estancias de labor, más pequeñas, as! como ciertas explotacio
nes'azucareras, limitadas a las tierras más ricas, constituyen .las 
primeras heradades de perfiles más claros y de formas sociales me
jor definidas, con sus caballerías bien delimitadas, sus esclavos 
negros y sus cuadrillas de trabajadores indios "de repartimiento", 
o bien, como ocurria en el Norte, con la mano de obra de peones -
indígenas llevados desde las tierras meridionales. Pero ello no 
era as! en los dominios donde se practicaba esa ganadería muy ex -
tensiva que c.aracterizaba al México del siglo XVI. Medidos a ojo 
·o ·ai paso regular de un caballo, tales territorios eran vast!simos, 
puesto que una sola estancia de ganado mayor se extend!a a 1760 -

hectáreas, cuando muy pequeña. El pasto era comdn en ellos, y en 
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consecuencia el "señor de los ganados" no pod!a vedarle a sus vecl:_ 
nos. Es en el siglo XVII cuando aparecen unidades territoriales -
rná:s s6lidas, al mismo tiempo que derechos más precisos sobre el -
suelo. 

Junto con la cosa aparece la palabra. DespuGs de tener primitiva
mente el sentido de "capital liquido", la palabra "hacienda" hab!a 
designado cualquier clase de bienes bajo el sol, muebles o inrnue -
bles. Se habl.6 de "haciendas de ovejas" q11e cambiaban de lugar -
del mismo modo que de las "haciendas" que pose!an los indios, es -
decir, sus milpas, el jacal y las pocas cosas que cada uno podía -
tener. a sus disposici6n. Se habl6 igualmente de "haciendas de mi
nas" lo mismo que "hacienda de labor y ganado". En el siglo XVII 
se encuentran todavía estos diversos significados; pero la pala 
bra, empl.eada sola y sin más precisiones, tiende a designar una -
propiedad rural. La raz6n de el.lo es que las haciendas solían --
agrupar l.as caballerías de cultivo junto con las estancias ganade
ras en vastas unidades territoriales; y, además, iban ocupando un 
lugar más y más importante en toda l.a vida del virreinato. 

La evolución semántica no se completar!a plenamente hasta.el si 
gl.o XVIII, que fue precisamente la edad de oro de la hacienda mex! 
cana. 

Es vardad que el "cortijo" peninsul.ar - la pequeña curtis de trad! 
ci6n romana - ten!a ciertos elementos en comdn con el dominio mexi 
cano en formaci6n; pero la palabra andaluza evocaba los olivos, y 
estos faltaban por compl.eto en América; el hecho es que nunca se -
adopt6 en México, donde prevaleci6 el término de nuevo cuño, "ha 
cienda". Las palabras "estancias" y "caballería" acabar!an única -
mente por designar medidas de tierra (1750, 780 y 43 hectáreas); -
pero antes habían tenido un sentido esencialmente distinto, aún -
fuera de l.a cuesti6n de las superficies: la "caballería" agr!col.a 
implicaba desde el principio una verdadera propiedad del suelo 
pajo la reserva, miis o menos bien obedecida, de la servidumbre del 

"pasto común-, mientas que los dos tipos de estancias no daban, -
dentro de sus límites, más que un derecho preferencial para hacer 
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pastar all.! el ganado, menor o mayor. 

r.A FIJACION DE LOS SISTEMAS DE TRABAJO: 
LA SERVIDUMBRE POR DEUDAS. 

Al mismo tiempo que a la consolidaci6n territorial de los latifun
dios, asistirnos en el curso del siglo XVII a una evoluci6n de ~u -
estructura social, que tiende a tornar sus razgos definitivos y lu~ 
go robustecerse sobre las nuevas bases. Para los dueños de las -
primeras haciendas, la cuesti6n de la mano de obra ten!a un carác
ter mucho más urgente que la de las tierras, en un tiempo en que -
la corona se esforzaba, perseverantemente, por reducir o suprimir 
los servicios de trabajo impuestos a las comunidades indígenas. 

¿En d6nde encontrar los brazos indispensables para la explotaci6n 
de las tierras? Fuera de los esclavos negros, que resultaban ca -
ros, .no se pod!a utilizar sino trabajadores libres, a quienes era 

preciso atraer y luego mantener en el lugar de trabajo. A ello se 

consagraron los propietarios, y descubrieron una nueva f6rrnula --
para obtener la mano de obra que les hac!a falta. A decir verdad, 
l.os puntos de partida de esta importante evoluci6n social eran bas
t·ante diversas, según las condiciones geográficas Y el medio huma -

no particular de cada regi6n. 

En l.as provincias del norte, vastas y poco pobladas, existían cu 
riosas contradicciones; la hacienda de tipo defini~ivo constitui 
da desde épocas muy tempranas, con sus trabajadores te6ricarnente 
l.ibres, pero al l.ado de formas de explotaci6n que, por algunos de 
sus razgos, recuerdan en pleno siglo XVII los primerostiernpos de -
l.a Nueva España. As!, en los confines de Nuevo Le6n, algunos veci 
nos de Saltillo asentaron en sus tierras 3 grupos n6madas (huachi

chiles, nacahuas o rayados) , que el gobernador les hab!a entrega -

do en encomienda. 
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Un antecedente directo del sistema de servidumbre por deudas son -
los indios "naborios" o "laborios". Estas palabras no tardaron en 
convertirse en sinónimo de "gañan" para designar a trabajadores -
indígenas voluntarios que iban a alquilar sus brazos a los españo
les. Estos obreros agrícolas libres residían por lo común en las 
heredades donde prestaban sus servicios. 

Dentro de la hacienda se produce el m:ixilno de los inswnos necesa -
rios para el funcionamie11to de la economí:a. La alimentación y los 
vestidos de los trabajadores, los aperos de labranza y de transpo!. 
te, las semillas y los animales de tiro provienen en su mayoría-

de la hacienda. Además, es frecuente que ésta cuente con artesa -
nos ta.le·'.' como herreros, carpinteros, alfareros y albañiles e in "'
cluso a veces, con obrajes textiles. El hacendado controla, a tr~ 

vés de l.a tienda de raya - que a veces le proporciona ingresos --
iguales a las ramas productivas - la comercialización de productos 
que viene de afuera. 

La concentración en los marcos de la hacienda, no s61o de las di -

ferentes actividades agrícolas y ganaderas, sino también de las -
artesanales y las comercial.es es uno de l.os aspectos más conserva
dor~s de la instituci6n. 

·· La. hacienda no sólo es una instituci6n econ6mica, sino tmabién un 
sistema social y político. Por medio de la Iglesia, la tienda de 
raya y la administración de justicia, el terrateniente afirma su -
dominio sobre los campesinos. 

El sistema de trabajo de servidumbre por deudas funcionaba de la -
siguiente manera: 

Hacia 1850, en la hacienda de los pa~?s (Coahuila) de los s&nchez 

Navarro, el párroco es un tío pe los dueños. Cuando un campesino 
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desea oficiar un bautismo, casamiento, entierro o misa, debe_ diri
girse al mayordomo. Este le otorga un vale. Peri6dicamente, el ~ 
parroco le entrega los comprobantes al mayordomo, quien le paga 
por sus servicios. El precio de los oficios religicisos·es taJ., 
que el pe6n no puede pagarlos de su sueldo. De esta manera, su 
deuda crece y sirve para consolidar sus lazos de dependencia y la 
autoridad patriarcal del_ hacendado quien decide si el pe6n puede -
hacer o no uso de los servicios religiosos. 

Los hacendados tenían derecho de perseguir y castigar por sí mis 
mas a los peones fugitivos. En muchas haciendas había carceles y 
los castigos que se aplicaban por infracciones dependían exclusiva
mente del criterio ele los hacendados .o del mayordomo. En algunos -
estados, los terratenientes lograron durante el siglo XIX q_ue las 
legis"iaturas aprobaran leyes que les otorgaba amplias facultades 
para ejercer justicia y apliéar sanciones para "moralizar" a l.os -
campesinos. 

Aun cuan.do las personas trabajaban en la hacienda recibían sal.a -
rios, l.a fuerza de trabajo no estaba compuesta de proletarios _asa-' 
l,ariados s'ino por campesinos, la mayoría de los cuales dedicaban :-: 
una i>arte de su tiempo al. cultivo de sus. propias parcelas. Así_,-

el sistema de la hacienda estaba compuesto por tres tipos de econS! 
mía: la del haéendado, la del. aparcero o arrendatario asentad.o en. 
la tierra de la hacienda y la de los comuneros o pequeños propi~t~ 
ríos, ·cuyas parcelas se encontraban fuera de _la hacienda, pero ---: 
estaban íntimamente relacionadas con el funcionamiento de ésta. 

Entre el hacendado y el campesino existía un conflicto permanente 
sobre tierra·s, agua, bosques, campos de pastoreo y, principalmen. -
te, la utilizaci6n de la mano de obra. 
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A pesar de que los hacendados incluían a todos sus empleados bajo 
.el rubro genl'Orico de "peones", había en la hacienda, cuatro cla -
ses de trabajadores muy bien delimitados: los peones acasillados, 
los peones eventuales, los arrendatarios y los aparceros. 

Los peones acasillados, que parecen ser un grupo privilegiado, es
.taban sometidos al dominio patriarcal del hacendado con quien man
tenían relaciones que trascendían la esfera del trabajo. Frecuen
tem.ente estaban endeudados y su libertad de movimiento era restri_!l 
gida, Su salario· ~enía tres componentes: el pago en dinero, las 
raciones de maíz (gratis o a precios inferiores a los que priv~ban 
en el mercado) y el usufructo de una casa con su cortijo para ani
males menores y pequeñas siembras. 

Los.peones eventuales eran por lo general comuneros, habitantes de 
pueblos .;,ecinos que,ti::.abajaban para completar los ingresos que obt~ 
nían .de ·sus parcelas o bien para cumplir un acuerdo que obligaba -
al pueblo a proporcionar trabajadores a cambio de ciertas concesi~ 
nes de la hacienda. También había un grupo menor de "indios vagos" 
(lo más cercano al proletario moderno) que no tenían tierras y que 
fluc·tuaban entre el: campo, las minas y la ciudad. 

Los arrendatarios que pagaban su renta en dinero recibían (como -
los aparceros que pagaban con parte de su cosecha y trabajar una -

.parcela, semillas y a veces casa del hacendado. Los arreglos eran 
variados. A veces la hacienda estaba interesada sobre todc- en el 
¡;>ago en dinero,· otra, en parte de la cosecha que recibía como ren
ta. En algunas circunstancias lo que más le interesaba era el tr~ 

'bajo que.aparceros e incluso a veces arrendatarios podían propor -
.cionarle en períodos de cosecha. 

Otra de las formas de asegurarse mano de obra era buscando una --

extensión territorial. Para que los comuneros se vier.an obligados 

. a ·trabajar en las. haciendas, las tierras comunales debían· ser red.!:!_ 
·. cidas hasta el punto que no podían satisfacer ·1as necesidades de -
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su~sistencia de los campesinos, obligando a éstos a buscar un com

plemento de ingresos a través de su trabajo en la hacienda. 

Estas son las relaciones de producci6n que se dieron en México, -
antes de la Revoluci6n Industrial, durante y, después de ella, ha~ 

ta aproximadamente 1842 año en que se crea la Direcci6n General de 
Industria·, d.;,signándose como presidente de ella Lucas Alamán. con 
la esperanza de hacer nacer formalmente una industria nacional re 

lacionada y autosuficiente. 

3. 3. EL TRABAJO OBRERO Y LA EMPRESA INDUSTRil'L. 

La evoluaci6n de las técnicas de pr.;,ducci6n en la industria cóntem-

poránea puede escribirse como un aumento continuo de la cantidad -
de energía utilizada por un puesto de trabajo y, por lo tanto como 
un.incremento de la productividad. 

Al Trabajo Racionalizado.- Pero estos cálculos, por interesantes que 

sean, no muestran claramente cuales son los cambio_s habidos en la 

situaci6n del trabajo. El hecho esencial es que las máquinas, los 

instrwnentus y las instalaciones se organizan formando conjuntos -
técnicos integrados. Organizaci6n' he aquí la palabra clave de la 
industria moderna, que corresponde a una técnica más, pero que es, 

· sObre _todo, una nueva definici6n del trabajo, el taller ha dejado: 

de ser un conglomerado de puesto de trabajo individuales o colee -

ti~os, especializado o no, pasando a convertirse en un sistema --
técnico cuya unidad se manifiesta las más de las veces por un ri_:!:_ 

·rito de produccil:in que se impone a puestos de trabajo estrechamente 

interdependientes. 
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En.vez.de definirse como resul.tado de l.os esfuerzos individual.es -

de fabricación, l.a producci6n cobra aspecto de un sistema establ.e 

de rel.aciories que determina l.a na.tural.eza y l.as características -
qu~ han de ·tener cada uno de l.;;'s:';~estos de fabricaci6n. Esta ra

cional.ización no es un hecho puramente técnico; su aparici6n _o_bed~ 

ce a ciertas condiciones económicas. Es incensibl.e sin una esta -

bil:idad de l.a producción, es decir, sin la fabricaci6n de objetos. 

en grandes series - como en el caso simból.ico de l.a industria del. 

automóvil - o de un flujo continuo, de gasolina o electricidad,--

por ejemplo·. En. tér:inine>I? más generales supone la posibiil.idad de 

prever las. caracter1sticas de todos los elementos de la produc 

éión. Por eso hablamos de normalizaci6n, de racionalización, de -

~. _estudios .de los tiempos de trabajo, de tolerancia de fabricaci6n, 

etc •. La empresa racionalizada coloca al obrero en una situación -

tan:-profundamente· nueva que su aparición implica también la de una 

:.nueva clase obrera • 

'-.~. '• . 

. Hallamo_s por una parte l.a fabricación dejada a la iniciativa de -

los obreros especializados o los maestros que son en realidad obr~ 

ros superiores, con mayor experiencia; por otra, la gestión econó

mica; que corre a cargo del patrono, casi siempre de modo autocrá

.tico. El. obrero, sometido al. poder patronal, goza también de cieE_ 

ta libertad dP. acción en el. ámbito de l.a fabricación, en l.o que -

hace a l.a elecci6n de l.as herramientas de l.os métodos, de los rit~ 
_mos· de trabajo. 

Desaparición del.a autonomía profesional; Ld racionalización inva

. de ::'el.: .ámbito de esta autonom:!:a profesional. con l.as preocupaciones 

econ6micas de l.a.gesti6n de la empresa. El. trabajo obrero se org~ 

n_iza, .º mejor dicho, se organiza el nombre del. rendimiento, es de

cir, de l.as metas econ.6micas de l.a empresa. J:'abricaci6n y gesti6ri 

se funden: el. patrono tiene ya que ser algo más que un gerente ec~ 

'.nómico y financiero: ha de convertirse en director y organizador; 
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el obrero no puede ya defender una libertad parcial: debe aceptar 

o rechazar el conjunto de su situación de trabajo. 

Esta transformación no acontece paralelamente en todos los secto -

res de la industria. Es posible ver en una misma empresa cómo 

coexisten el antiguo y el nuevo sistema de trabajo. La mayor1a 
de las grandes industx:ias preseñtan ciertos razgos de ambos a la -

vez;. pero corremos el riesgo de perdernos en la· confusión si no -
distinguimos claramente entre las exigencias contrapuestas de un -

sistema de trabajo que cabe llamar profesional (porque responde -
a 1-a autonom1a profesional del obrero especializado de fabrica __ ;.. 

ci6n) y del que podemos llamar técnico (porque lo define la prior! 
d.ad que se concede a un sistema técnico de organización sobre la -

ejecución individual del trabajo). 

Este paso del sistema profesional de trabajo al técnico, de la an

tigua a la nueva clase obrera, plantea dos problemas principales: 

1) ¿Cuáles son sus formas, ¿Es este paso sencillo y directo? Ver~ 

mas que no lo es y que es preciso distinguir cierto nfunero de 

formas transitorias que merecen este nombre porque participan a 

la vez del antiguo sistema, en trance de disgregación, y del -
nuevo siscema, que se está constituyendo. 

2) ¿Cuáles son sus consecuencias? La organizaci6n del tr'1bajo se 
caracteriza por su doble naturaleza: por una parte la vemos --

como un conjunto de normas racionales que se imponen a todos;-
por otra, es un instrumento en las manos de los que detectan el 

poder en la empresa. Ambigüedad ésta que se encuentra en el -
centro de 1-as discusiones acerca de la burocracia y la tecnocra 
cia. 
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.La historia. de los aspectos profesionales del trabajo no puede por 
tanto limitarse al estudio de las técnicas, como tampoco a la ob -
servanci6n del trabajo obrero. ·Debe considerar ante· todo la empr~ 
s.a y. su organizaci6n, dependiendo ésta parcialmente· de· las relaci~ 
nes sociales que en ella se desarrollan. Fabricaci6n, racionaliz~· 
cilSn, son algo más que niveles distintos de la actividad indus 
trial: son los elementos interdependientes del funcionamiento de 
estos sistemas sociales que son las empresas. 

C)c Desaparici6n del equi¡,io.- Al mismo tiempo, desaparece el equipo ·de 
trabajo, formando las más de las veces en torno de un oficial exp~ 
rimentado. El desarrollo de las técnicas de producci6n y de comu
nicac.i6n aisla a los obreros, aunque los coloque a lo largo de· una 

·misma· Línea de producci6n. Cada puesto de trabajo es analizado --
directamente por la Oficina de Métodqs: la autoridad del obrero -
(jefe de secci6n) desaparece a medida que el cálculo va ·sustituye!!_ 
do a la.experiencia y que va siendo posible prever con mayor exac
titud la marcha de la producci6n. Es lo que los soci6logos denom! 
nan la· separaci6n de la organizaci6n (formal) - es decir, oficial
y de la organizaci6n (no formal) - Es decir, de las relaciones re~ 
·les .. qi.te se crean entre los miembros de un grupo de trabajo. 

Ciertas industrias, como hilanderías y fábricas de tejidos, cono 
cieron ya desde mediados del siglo XIX la producci6n en gran se 
r.ie., impon'iendo al obrero tareas de fabricacilSn estrictamente esp~ 
cializadas. Los oficios de la construccilSn, en cambio, debido a 
la naturaleza de esta industria, resisten durante mucho tiempo a -
dicha evoluci6n.' 
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3.4. LA CALIDAD DEL TRABAJO EN MEXICO DE LA COLONIA: 
VUELTA AL ORIGEN. 

La organizaci6n del trabajo en México, durante la ~poca colonial -
alcanz6 tal grado de excelencia, especialmente en su parte legisl~ 
tiva, que co~siderada en el tiempo que le toc6 desarrollarse se -
puede proclamar como una de las mejores realizaciones en la histo
ria de nuestra vida consetudinaria. 

Desconocidas como eran todav!a ciertas aspiraciones de mejoramien-
f, to colectivo por las cuales pugnan ahora todos los pueblos; desco

nocida la sociolog!a; desconocidos , -conceptualmente-, los probl~ 
mas del trabajo y del capitalismo que son de nuestra ~poca. Qui -
zSs la más alta y a la par complicada labor de los hombres de es
tado existía. Empero extensamente desarrollada, minuciosamente re 
glamentada, una organizaci6n de trabajo: los gremios. 

Los artesanos, estaban agrupados, por la religi6n, en cofradías, -
por la ley, en gremios. Las cofradías eran sociedades espontáneas 

que la fé mantenía unidas a través de un culto: los gremios, las -
clasificaciones de oficios que las leyes establecían para reglame~ 
tar l:a producci6n,y los impuestos respectivos. 

Cada oficio tenía su cofradía, cada cofradía su santo patrono; las 
había de, albañiles, de panaderos, de sastres y aGn de individuos -
que desempeñaban profesiones liberales y empleos del gobierno. 
Los gremios eran más numerosos todavía, corno no hubo oficio, por -
insignificante que fuera, que la ley no clasificara y diera regla

ment~s por medio de ºo~denanzas". 

Todo artesano estaba ineludiblemente sujeto a su respecti·;a orde -

~anza: el fabricante de seda, el batí-hoja, el que hac!a guarnici~ 

ries, el que ~urt!a las pieles, el sastre, el que hilaba los paños, 
el tonelero, el sombrerero; lo mismo el que hacía los chapines de 
lujo para las grandes fiestas que los trajineros conducían a la -~ 

alhondiga. 
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Las ordenanzas de gremios son, en su mayor parte desconocidas en -
nuestro tiempo, quizas por que todas permanecieron ocultas e inéd! 

tas hasta ahora. 

S6lo llegaron a imprimirse, - y de ellos existen rarisimos ejempl~ 
res-, la de platería en 1746, la de los tenderos en 1758 y la de -
los panaderos sin fecha. Existen otras que les son complementa -
rias, como la de la fiel ejecutoria, la del consulado y la de los 
repesadores de carn.icerS:as, pero en rigor no se refieren a los gr~ 
mios de artesanos. 

La extraordinaria minuciosidad, la reg.lamentaci6n que llega a des-· 
cribir exactamente el contenido y las formas, son un legado que no 
debe dejarse pasar desapercibido por todos aquellos que estén int~ 
resados en reencontrar las verdaderas raíce,s del trabajo en México. 

·.Au.nque en rigor el trabajo art.esanal en la colonia, tenía una di -
recci6n otorgada por los maestros españoles, y por lógica, encami
nado a satisfacer las necesidades de los nuevos conquistadores, -
pronto tom6 la direcci6n propia de sus necesidades y de las mate -
rias primas de las regiones nativas dando su sello propio y muy -
·particular a los artesanos de la Nueva España. 

Ahora, transcribiremos un valioso documento escrito por, (sería -

m:i.s correcto decir recopilado), Don Francisco del Barrio Lorenzot, 
abogado de la real audiencia y contador del cabildo de México. 

COMPENDIO DE LOS TRES TOMOS DE LA COMPILACION 
NUEVA DE LAS ORDENANZAS DE LA M(UY) NOBLE, 
INSIGNE, Y MUY LEAL, E, IMPERIAL CIUDAD DE 

MEXICO. 

Las ai6 la muy noble, y leal ciu.dad de México, el. treinta de 
·abril de mil ·quin.ientos cincuenta y siete, y las. confirm6 el Mui -

Yllé. señor Virrey D. Luis de velazco el cuatro de agosto de di 



- 122 

cho año las que reformadas por dicha Novilissima ciudad y aproba -

das por el Exrno. Señor Conde de Paredes Marques de la Laguna Vi -

rrey de este reino, por su decreto de diez y siete de octubre de -
mil seiscientos ochenta y seis, se publicaron por vando. 

OTRAS ORDENANZbS DE DORADORES Y PINTORES. 

Que ningún pintor, imaginero, ni dorador de tabla, ni pintor_ de -

madera y de fresco, ni sarqueros puedan tener tienda sin ser exam~ 
nades por los veedores de dicho oficio y aprobados: pena de veinte 

pesos de minas por tercias partes camara, ciudad y denunciador, y 

quitada la tienda, y por el exámen paguen cuatro de oro común. 

Que el día de año nuevo se junten, y elijan dos alcaldes y veedo -

res que sean sabios en las cuatro partes de pintores; y si no los 
hubiere, elijan de cada arte uno, y juren ante el cabildo. 

Que ninguno tenga tienda, ni tome obra por si sin ser examinados, 

y se han de examinar desde el principio del aparejo de la talla, -

del dibujo como de templar los colores, y sepa relatar el dicho -
dibujo; que sea menester un hombre desnudo, y el trapo, y pliegue 

que hace la ropa, y labrar los rostros, y cabellos; de manera el -
que hubiere de ser examinado del oficio de irr.aginero, ha de saber 
hacer una imagen, y dar buena cuenta así de práctica, como de obra: 

y asimismo sea práctico en lejos, y verduras; y sepa quebrar un -

trapo, y sino estubiere hábil, vuelva aprender hasta que sepa, y -
sea buen oficial, y si usare de otra manera él oficio, incurra en 
veinte pesos de minas aplicados como dicho es. 

Que los pintores del dorado sean examinados en las cosas, que con

viene al_ dicho dorado; desde el principio del aparejo del templo, 

Y con saz6n, y que t~ngan conocimientos de los templos, de los ---
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.engrudos que entienda templa de engrudo para el yeso vivo, y tem -

pla para el yeso mate, templa para el yeso bol. Y que hubiere de 

·.examinar en un bulto dorado, yestofado de todos colores, asS: al --

temple ,como al oleo lo cual ha de hacer en casa de uno de los al -
caldes de. dicho arte, con juramento, que lo ha de hacer. el que se 
examina, y no otro por ~l • 

.,·Que las imagenes que se hubieren de vender sean pintadas en lien
zo nuevo cortado de la pieza, so pena al que labrare en lienzo 

viejo pierda las sargas, y m&s pague diez pesos aplicados como 
dicho es. 

Que el que no fuera examinado, no pueda tener en su compañS:a, obre 
ro, ni otro oficial examinado en oficio queriendo usar de él, so ~ 

,, . las penas dichas • 

Que cuando alguna imagen, se pusiere al pregon para rematarse, no 
pueda hablar de ello, sino el que fuere examinado en aquella clase 
pena de diez pesos, como dicho es. 

Qu.e los doradores, no tomen ninguna obra de dora donde hubiere co
sa de pintura de im§genes ásS: de pincel, como de bulto, y que sean 

e~amin<1;dos "de graves muy bieri, y de saber esgrafiar de buen;.s 
~ohras, y que sepan dar los 'colores sobre el oro;·"y 71 que lo con -
trario hiciere incurra en las penas dichas • 

.,Que ningún maestro venido de España ni de otra cualquiera parte 

ésta~Nueva España~ ?Ueda poner. tienda en ésta ciudad, ni en otra~ 
parte sin ser primero examinado, pena de diez pesos de minas apli

... : .. cados como dicho es. 

Que el que fuere examinado, y buen oficial aunque sea extranjero, 
pueda tomar cualquiera obra por ser provechosa a la República, que 
ha:ya mucho·s oficiales como· sean buenos. 
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Que cada y cuando fueren llamados por los alcaldes y veedores ocu
rran, o den legítimo impediment~ pena de una libra de cera para la 
fiesta de Corpus, y que todos se junten, y hagan la fiesta como 
más honradamente pudieren. 

Que ninguna persona Pll!"da vender en la plaza, ni en almoneda ;>Gbl_! 
ca ninguna imagen, ni retablo por ser desacato, so pena al que lo 
vendiere de diez pesos, corno dicho es y que la imagen se ponga en 
una iglesia. 

Que ningún tendero pueda c~mprar imágen de madera y de lienzo para 
volverla a vender, y si algún mercader tuviere en su cargazon alg~ 
nas imágenes, las pueda vender, en su tienda, y no de otra manera, 
so pena de diez pesos, como dicho es y pierda, lo que asr se com.-' 
prare. 

Que ningGn maestro examinado con tienda, no pueda mandar hacer a -
lo.s indios, ni a otros pintores del pincel, ni de estofado, ni do
rado para vender, si no fuere oficial examinado de ello so la di -
cha pena de diez pesos. 

Que ning'Cin pintor, ni dorador, que no fuere\. examinado, no pueda -

tener aprendiz para enseñarle el oficio, pen~ de veinte pesos como 
dicho·es •. 

Que_ningGn pintor de estofado, o dorado no pueda aparejar ningún 
bulto, ni talla hasta después de tres meses, el entallador lo hu 
hiere labrado de madera para que se enjuage, y salga el agua que -
tiene so pena de dichos diez pesos. 

Las ordenanzas de gremios eran dadas invariablemente por el cabildo 
de la ciudad de México y confirmadas por los virreyes. como mate

ria legislativa, son, en su género, de lo más minucioso y elabora.,
do; no hay detalle que se escape a sus previsiones,. ni en perso;.,a 
ni en parte técnica, ni en administraci6n: en las ordenanzas todo 
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estA reglélI'lentado punto por punto y en muchos casos con indudable
exigencia, llegándose a establecer el procedimiento industrial a -
qu~ estaba sometido el manejo de ciertos materiales de producci6n, 
y as!, se preven!a la resistencia, el aspecto y las dimensiones -
de los materiales que objetos de nimias prevenciones, y se penaba 
severamente la falsificaci6n de los artículos de consumo. 

La pureza de las mercancías estaba prodigamente garantizadas en -
todas las ordenanzas, en las cuales se prevenían punto por punto -
todos los casos de alteración que pudieran presentarse, con indica 
ci6n de las penas que a cada uno correspondía. 

La .minuciosidad reg.larnentaria era tan grande en ciertas ordenanzas 
que así, por ejemplo, en la de sayaleros estaba previsto el número 
de hilos que había que entrar en la trama de cada guiñuelo difere_!! 
ciándose según se tratara de hábitos para frailes Franciscanos, -
Juaninos, Dieguinos, Carmel'itas, Capuchinos, Cosrninos, Dominicos, 

Betlemitas o monjas de Santa Teresa, Clarisas, etc .•• Y según se ~ 
tratara de cada una de las prendas del hábito. 

Para poder establecer tiendas y así poder vender. sus productos ---· 
se les exigía una serie de requisitos que tenían que cubrir para -
.poder laborar como maestros artesanales; hacer un exámen cuyos de
rechos costaban dos pesos por cada veedor, los que correspondían -
al escriban pór "carta de exámen" y dos pesos para la cofradía re_!! 
pectiva. En muchos casos efectuabanse los exámenes mediante cues
tionarios te6rico-prácticos en los que se les exigía muy intensos 
conocimientos del oficio. La falta de conocimientos determinados 
impedía el ejercicio del artesano. 

Todo esto se llevaba a cabo previa autorización del cabildo, me -
d.iante una fianza pagada por el interesado. 
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4. l._JERARQUIA Y DIGNIDAD DE LAS PROFESIONES 

La profesión es una funci6n social con un objeto determindo que -
la especifica. Habrá, por consiguiente, casi infinito nGmero de -
profesiones, como hay infinito nGmero de objetos. Pero aparte de 
·esta diirisi~n, que _pudiera ser excesivamente compleja, basada más 
bien en la dignidad y quizás altruismo de las profesiones. 

"Hay una vocación por antonomasia que es la vocaci6n religiosa, 
expresión pura del amor hacia un objeto específico y altísimo, que 

¡ · '-' ·nos arrastra a servirla por todos los demás, y para lo. cual no es 
necesaria aptitud.alguna". Podriamos añadir que la vocación reli
giosa, ·tomada en sentido .de "estado religioso", necesita una apti

tud como cualquier otra profesión." 

"Hay despu&s otras vocaciGnes de categoría superior: la artísti -
ca¡ la.científica, la peda96gica, que existen, que exigen el mismo 
amor desinteresado y exclusivo y que, además, requieren una estl::"ic 

ta aptitud". 

Hay, finalmente, las vocaciones habituales, que se fundan en la -
querencia de una actividad, a la que servimos, pero que, a su vez, 

··nos _servirá. al poseerla, basada también en aptitudes especiales, -
aunque no rigurosamente específica. Tal es la vocaci6n por cual -

··.quiera -de las profesiones liberales o de los oficios de cierta ca

tegoría. 

Y hay, además, que considerar en la vocación, y cualquiera que sea 
su· ca_tegoría, la posibilidad frecuentísima que se suscite falsame_!! 
.te, no_-pór el amor al objeto en sí, sino por las apariencias bri -
llantes o nimias del mismo. 

Desde Un punto de vista jerárquico, las profesiones se clasifican 
por' s1,1s objetos. Ninguna profesión tan elevada como_ aque11·a que -
dedique sU esfuerzo a la conl·.emplación de la verdad, ya que ·es la 

mS:s'humana por ser la acción más pura del estado humano, la poten
·m!is elevada. 
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A) PROBLEMATICA MORAL DE LAS PROFESIONES. 

Cada profesión plantea problemas morales específicos, por~ue im 
plica:peculiares derechos y obligaciones. Cada una de ellas com -
promete la vida del hombre en una actividad que ha de estar, ante 
todo,. de acuerdo con las exigencias de su conciencia, de su ser -
p.ersonal y libre. No siempre esto aparecerá claro en algunas pro
Íesiones. Su mismo ejercicio constituirá un problema. 

La· profesi6n es, además, una especie de "servicio socia1 11
• Su---

·ejeréició implica siempre un.término: la persona y las personas -
f{sicas· sobre las cuales recae el ejercicio de la profesión. La -
profesión tiene derechos y también deberes inalienables, a los CU!!; 

les no puede renunciar jamás. 

·Para poder aquilatar el valor moral de un acto profesional es nec~ 
sario considerar en él sus relaciones con el sujeto mismo que lo -
realiza, su aspecto social y su aspecto trascendente, por que todo 

acto humano, por el hecho mismo de serlo, tiene una relación con -
su destino, con el fin último del hombre. 

La moral no rige los actos humanos e:n lo abstracto, los dirige -
cuando, descendiendo lógicamente desde esas alturas de los princi
pios, es aplicada a la materia contingente del caso concreto me 
diarite un juicio de los clásicos llamaron el juicio práctico de la 
razón. Los juicio"s de la moral son siempre prácticos( todo acto -

moral se orienta a la practica. Pero no todos son práctico-práct1:_ 
co, no todos son practicables, hay que considerar las circunstan 

c·ias que rodean al objeto y sujeto de dicha acci6n. El eliminar -
a los elementos inútiles de la sociedad sería útil a la economía 
del pa_1s; en el orden trascedental sería monstruoso. De ahí se --
·deduce -que el error _de una moral impositiva y práctivo-utilitaria, 
es cad_a vez más sutil pero mucho más presente y justificada a tra

. vés de los actos morales que rigen a los grupos dirigentes de nue.!'! 
tra sociedad, llamese políticos o industriales. 
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Todo acto humano, precisamente para serlo, ha. de llevar la impron-

''. ta de la raz6n y la libertad humana tiene sus normas, "'us leyes --' 

16gicas y sus leyes morales, manifestativas de su existencia en -

él ser humano. Cualquiera de esas normas que falten, si faltan en 

su totalidad, crean un .estado de insatisfacción que si bien aprio

ri . causa· cierta sorna poco despufás conciente o inconcienteroente --

. "no tardan· en manifestarse de diferentes maneras, casi todas de --

el.la.s producen distorsiones de la realidad. 

4. 2. EL PROBLEMA FUNDP..i'!ENTAL DE I.h FILOSOFIA. 

Contrariedad del rnaterial.ismo y el idealismo. 

La filosofía es la ciencia más antigua. r.a historia conoce numero

sos sistemas f ilos6f icos que surgieron en diversas condiciones hi~ 

·t~rícas y paises y fueron creados po:i::- representantes de lrts clases 

.Y grupos sociales. 

S;i. ob.servamos atentamente el mundo que no::; rodea podremos notar -

q~é t9dcis sus obj~tos y fenómenos son materiales o ideales, espir.!_ 

Son- fenómenos materiales todo cuanto e:-:-iste ohjetivamenter 

.o sea, todo cuanto existP- fuera de la conciencia del hombre e in 

dependientemente. de é1 (los objetos ~t los fenómenos que se produ -

- . ce·n.· en .. la tierra, los ·.'irinumE!I:ablcs cuerpos del Universo, etc .. ) Lo 

q~e·:~xist~ en la conciéricia. del hombre const.ituy8 el dominio d~ su 

ac.tiyidad psíquica {peri.samiento, emociones / sentimien.tos, etc~} , .... 

r~f iere a la esfera de. J..o id.ea l., de l.o cspir i tual. 

:;,· .. ?Que cor:iex·i6n e:'~iste cn.tre .lo material y lo espiritual? ¿Es lo -

',~spiritual, ·10 ideal, producto de lo material o al contrario? La -

:cuesti6n. de carácter de esta cone;:i6n, de la relación existente -

pep.sar y el ser, entre lo espiritu¿-.. l y lo Material, cons

:pr'ecisarnente el problema fundainentaJ. de la Filosofía. 
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El problema fundamental de la filosofía presenta dos aspectos. 

El primero incluye la respuesta a la cuestión de qué es lo prima -

ria, 1a materia, o la conciencia, es la materia la que engendra -

la conciencia o al contrario. El segundo aspecto da respuesta a 

la cuesti6n de si el mundo es cognoscible, de si la raz6n humana -

es capaz de penetrar en los misterios de la naturaleza, de sacar -

a la luz las leyes de su desarrollo. Al recapacitar en el conte 

nido de la cuestión fundamenta de la Filosofía no es dificil com 

prender que s61o se puede do.r dos soluciones dian'.etralmentc opues-

tas: reconocer 9rimaria bien la materia bien 1a conciencia. Por -

eso en la Filosofía se formaron d{.~ antiquo dos tendencias funda.me_!! 

tales: materialismo e id.zalismo. 

Los fil6sofos que consideran que la materia es prím.::iria y la con -

ciencia secundaria, producto de l~ materia, se sitGan en el campo 

del materialisr:i.o {de la locución 1.atina "matc.:!rialis"). A su modo 

de ver, la materin es eterna, jamás la ha creado nadie, en el mun

do no existen fuerzas algunas sob!:"cna.turales, de.i. más allá. Por -

lo que respecta a la concier1cia, &sta es product~ del desarrollo -

histórico de la rr.o.tcriar una propiedad Ce un cuc:.-po material e:": -

traordinaLiamentc complejo: el cer~b:::o h\.!r:w .. no. 

Los filósofos que consideran que '2S ~)rimario el "¡¿_~spí.ritu 11 ; la CO_!! 

cienciar se sitúan en e~ campo rh::l ideali~::r:o.. n j~icin suyo, la -

conciencia ha existido antes que la matc=ia ~- l12 cngend~ado, ha 

traido a la vida a esta scgundtl, ~5 la b~se priraaria de todo lo 

ex-is tente .. Las opin~ones dü los ideulistas se dividieran en la 

cuesti6n de qué conciencia 11 crea 1
' ~l mu11do. Los 1L .. tma.dos idcalis -

tas subjetivos considcr.an que el mundo es creado por la conciencia 

de un individuo aislado, del sujeto~ Los idealistas objetivos ---

afirman que el mundo lo 11 crea 11 cierta concier:cia objct.iv.:-_ (existe_!! 

te fuera del hombre) . Aunque en los distintos sistemas tilos6fi ..;... 

cos. aparece ya como 1.~~ "idea abso.l..u't.c" ya como lt.i "volunt.<J.d uni ve~~= 

sal'1 y as! sucesivam~nte, no es dif!cll ver en ello a Dio~. 
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Las opiniones de los fil6sofos se dividieron tambi~n al resolver -
el segundo aspecto del problema fundamental de la Filosofía. 

El mundo cognoscible, afirman los materialistas. Los conocimien-
tos del. hombre sobre el mundo son fidedignos, su raz6n es capaz de 
penetrar en la natural.eza interna de las cosas, de conocer su e.sen 
cia. 

Muchos idealistas niegan la cogno7cibilidad del mundo. Han recibi 
do el nombre de agn6sticos. Otros, aunque co~sideran que el mundo 
es cognoscible, tergiversan de hecho la esencia de la cognici6n. -
Afirman que el hombre no conoce el mundo objetivo, la natural.eza, 
sino sus propias ideas y sentimientos (ideal.es subjetivos) o una 
11 idea 1

' ~ística, e1 ºespíritu universalº (idealistas objetivos). 

El material.ismo moderno es una concepci6n del. mundo verdaderamen-
te científica. Al. ofrecer un cuadro verdadero del. mundo presentá_!! 
dolo tal y como es en real.idad. 

B)Concepto de Método y Dialéctica • 
. En el proceso del conocimiento y de la actividad práctica los hom

bres se proponen determinados fines, se plantean unas u otras ta -
reas. Mlis proponerse un fin o formul.ar una tarea no significa a\'.in 
alcanzar lo concebido. Es importante hallar las vías que conducen 
mejor a fin propuesto, los modos eficientes de resolver las türeas 
planteadas. El. método l.o constituyen los caminos para consec:;uir -

·el.. fin propuesto el conjunto de principios y procedimientos deter
minados de investigaci6n te6rica y de actividad práctica. 

Sin aplicar en método determinado es imposible resolver tareas 
científicas y prácticar algunas. 

Mé.todo no es una sun:a mecánica de unos y otros procedimientos de -
investigaci6n el.egidos por los hombres a su antojo, sin relaci6n 
al.guna con .los hombres a un antojo, sin relaci6n alguna con los -
propios fen6menos investigados. El. propio método está condiciona-
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do en gran medida por la naturaleza de esos fen6menos y las leyes 
inherentes que los rigen. Por eso cada CaI!'.pO de la ciencia o de 
la pr~ctica elabora sus métodos particulares. Los métodos de la -
ftsica, por ejemplo, se distinguen de los métodos de la química, 
y éstos filtimos se distinguen de los métodos de biologia, etc., -
etc. 

Al sintetizar las conquistas de las distintas ciencias y de la --
práctica de la humanidad, la filosofía cient1fica ha elaborado su 
método de conocimiento: la dialéctica materialista. Este método -
se distingue del de las ciencias concretas en que da la clave para 
comprender no s6lo dominios aislados de la realidad, sino todos +
los dominios, sin excepción, de la naturaleza, de la sociedad y 
del pensruniento para comprender el mundo en su totalidad. 

La palabra Dialéctica es de origen griego. Entiéndase por dialéc
tica en la antigüedad el arte de averiguar la verdad en discusi6n, 
poniendo de manifiesto las contradicciones implícitas en la argu -
mentaci6n del adversario y superándolas. Posteriormente se enten
di6 como método de conocimiento de la realidad. La dialéctica co!!_ 
cibe el mundo en movimiento y desarrollo continuos, es decir, lo -
ve tal y como es, por eso es el único método científico. Apoyánd9_ 
se en las conquistas de la ciencia y de la historia de la socie -
dad, la dialéctica afirma que el mundo es un proceso infinito de -
movimiento, renovaci6n, muerte de lo viejo y nacimiento de lo nue
vo, "ante esta filosofía - escribió F. Engels -, no existe nada -
definitivo, absoluto, consagrado .•• En todo pone de relieve lo -
que tiene de perecedero, y no deja en pie más que el proceso inin
terrumpido del devenir y del perecer, un ascenso sin fin de lo in
ferior a lo superior", viendo la dialéctica la fuente del movimie!!. 
to y desarrollo en las contradicciones internas, inherentes a los 
propios objetos y fenómenos. 
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C) INTRODUCCION A LA FILOSOFIA DEL TRABAJO 

Puesto que las cosas no se presentan al hombre directamente como -

son y el hombre no posee la facultad de penetrar de un modo direE 
to e inmediato en la esencia de ellas los seres humanos tenemos -

que dar un rodeo para poder conocer las cosas y las estructuras -

de ellas. Y precisamente ante la impaciencia por alcanzar esta -
verdad, periódicamente, la humanidad intenta eludir el esfuerzo -

que supone se~ejante rodeo y quiere captar directamente la esen-

cia de las cosas; es una expresi6n de la impaciencia humana por -
conocer la verdad. Pero al mismo tiempo, con ello, corre el peli 

gro de perderse o quedarse a medio camino. 

La evidencia no coincide con la claridad y distinci6n de las co-
sas mismas, sino más bien con la falta de claridad en la represe~ 

taci6n de ellas. La naturaleza se manifiesta como algo innatural, 

el hombre debe de realizar una serie de esfuerzos para llegar a -
ser verdaderamente un hombre, el hombre se hace transformandose -

en hombre, y conocer la realidad como tal. 

El conocimiento es precisamente una superaci6n de la naturaleza,

la actividad o el esfuerzo más alto y en la dialéctica de la acti 

vidad y en la dialéctica de la pasividad el conocimiento humano -

se manifiesta, ante todo, en: el hombre para conocer las cosas -

como son en si mismas, debe transformarlas antes en cesas para sí: 

para poder conocer las ~osas como son independientemente de él, -
debe someterlas primero a su propia práctica: para poder conocer 

como son cuando no está en contacto con ellas, debe primeramente 

entrar en contacto con 1.as cosas. El conocimiento no es contero--

placi6n. La contemplación del mundo se basa en los resultados de 
la praxis humana. El hombre s6lo conoce la realidad en la medida 

en que 11 Crea la rec.lidad humana 11 y se comporta ante todo como ser 

práctico. 
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. ~ No es posibl.e captar de inmediato l.a estructura de la cosa o l.a -

cosa misma mediante l.a contempl.aci6n de l.a mera refl.exi6n. Para 

el.lo es preciso una determinada actividad. 

4.3. LA FILOSOFIA DEL TRABAJO 

·Gracias.a su intel.igencia, el hombre deshace y desanuda hil.o por 
hi.l.o l.a red que l.a naturaleza ha tejido en torno suyo. Al desar

mar l.os mecanismos n~turales y hacerlos servir para uso propio d.'?_ 
ta a l.a natural.eza de una final.idad nueva. 

Toda iniciativa experimental, reside en la ídea, ya que es la 

!d~a l.a que provoca la experiencia, la razón o el razonamiento no 
si'rven sino para deducir la consecuencia de ésta .1'.dea y someterla 

a.l.a experiencia. 

La conserucci6n previa en pensamiento es, por consiguiente, la 

gesti6n esencial.. del trabajo humano. El hombre piensa su obra ª.!! 
tes de realizarla, as! es como el mundo que él crea refleja su e~ 
p.1'.ritu de una manera cada vez más perfecta. Y de esto no podemos 

sacar otra conclusi6n sino que el porvenir está en cierto modo en 

l.as manos del hombre, pues será tal y corno el espíritu humano lo 

haya imaginado • 

.. "El. trab.ajo .. es una. p.alabra, es esfuerzo creador. Su tarea. mtis nE 
.'ble. consiste en 'promover un sentido del hombre engrandeciendo la 

realidad humana. 

Desde este punto de v.ista, la técnica moderna, lejos de atentar -

.. ·:· a ·.la digni.dád humana, l.e ofrece nuevas posibilidades de florecí-
miento. La mismo que la palabra permite hallar el mecanismo del 

pensamiento. La técnica revel.a el mecanismo de la naturaleza. 
La palabra contiene el dominio del pensamiento; la técnica el de 
l.a naturaleza. Al enriquecimiento del espíritu humano por l.a pa-



•• 

- 135 -

bajo que ha venido a ser o puro esfuerzo intelectual o simple y -

forzosa obligaci6n. Los hombres parecen encaminados hacia una ci
vilizaci6n que, en vez de servir al hombre, se sirve de ~l para 
proseguir una.ridícula carrera de velocidad sin m~ta determinada; 
hacia un mundo que, por .el establecimiento definitivo de una rupt:!! 
ra entre las diversas funciones sociales, se desliza inexorablemen 
te hacia la abstracci6n. 

Nosotros mismos hemos construido el mundo del trabajo. Por lo tan 
'to no es el resultado de un proceso natural sino de un esfuerzo h:!! 
I!lano. La forma del mundo del trabajo depende, por consiguiente, -
de la libertad humana. 

A) LIBERTAD Y DETERMINACION 

Ha· habido inacabables discusiones sobre la libertad individual y -
.social del hombre. Algunos pensadores la han afirmado y otros la 
'tlannegado, y esta discusi6n se ha vuelto confusa debido a una fal
.. sa noci6n de libertad. Muchas veces se ha entendido que libertad 
es ~lecci6n absoluta, pero una elecci6n absoluta s6lo puede encon
trarse en un espíritu a9soluto, esto es, en un espíritu que tras-
cienda toda forma de corporeidad. Tal libertad absoluta no se en-

en el orden humano. El hombre no puede planear su vida 
del cero absoluto. Si comparamos el planeamiento de un m~ 

do, de vida. con la construcci6n de un camino, se dice que el hombre 
···~iempre est~ ya en un camino y que por lo tanto es natura.1 una 

~ierta.continuidad. El hombre es un ente encarnado: está situado 
un cuerpo, en el espacio, en el tiempo, en la vida social, en -

ia·: historia. Como consecuencia de ello, ciertos modos de vida le 
son,naturales. La tesis de libertad absoluta es la negaci6n de la 
corporeidad del hombre y de su situaci6n. Si el determinismo se -
·ii~ita ·a negar.que el hombre tenga libertad absoluta, entonces, .. 
creo, tiene razÍSn: 
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El hombre se encuentra ya en un camino, y siempre continúa lo que 
ya ha comenzado. Los deterministas pueden siempre "explicar" l.as 

decisiones del hombre mostrando sus motivos más obvios. La histo

ria puede presentarse como una ciencia que explica el acontecer h~ 
mano como la ciencia natural explica los procesos de la naturaleza. 
Esto no significa, sin embargo, que continuemos nuestras vidas por 

el mismo camino emprendido, pero no estamos compelidos a hacerlo. 

Es natural que nos comportemos de una cierta manera, y sin embargo 

somos responsables de lo que hacemos. Tal vez podamos siempre ex
plicar por qu€ somos como somos, y sin embargo no podemos escapar 

a nuestra responsabilidad: Un ser humano no es libre de ser var6n 
o mujer, pero €1 o ella son libres al actualizar su modo de ser. 

El hombre es libre en su ser individual y social, pero su libertad 
és siempre relativa. No hay elecci6n que no esté motivada y que, 

por lo tanto, no pueda ser explicada; pero todas las motivaciones 
humanas apuntan hacia la libertad. 

B) LA FILOSOFIA DEL TRABAJO Y LAS CUESTIONES PRACTICAS 

El hombre ha creado en el curso de la historia su mundo del traba
jo,· y lo hi" cr.eado en un:a libertad relativa. No 1.o creado, por 
lo· ta~to, ''de acuerdo a un plan claro y conscientemente preconcebi

no. La historia del trabajo no se ha originado ni en la luz diáf~ 
na .. del pensamiento ni en la absoluta oscuridad de la materias ca-

rente de conciencia. El hombre no supo claramente lo que estaba -
haciendo, pero tampoco lo ignoro en forma total. 

.sele responsable de su mundo del trabajo. 
Debe considerár-

Sin embargo, la construcción de este mundo continúa y en conse--

c,.;enci~ estamós no s6lo frente a cuestiones teóricas sino también 
fren.te a cuestiones prácticas: la cuesti6n acerca de lo que nues-

tró mundo del trabajo es hacer surgir la que se refiere a lo que -

se debe ser. 
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~as cuestiones prácticas relacionadas con el mundo del trabajo 
surgen en distintos niveles. Los empresarios y políticos se en-
frentan a cuestiones laborales a un nivel más general, pues deben 
formular leyes y normas que regulen el mundo del trabajo, ,º por 
lo menos tienen que decidir si ~ales leyes son deseables o no. 
Quedan, sin embargo, cuestiones más generales, dentro de este ca
rácter práctivo, que solo pueden ser propuestas y resueltas al n! 
ve1 de la filosofía social. 

Algunas de estas cuestiones son llevadas en el marxismo. Pues el 
marxismo no es s6lo un análisis te6rico de la sociedad sino tam-
bién, y especialmente, el proyecto de una sociedad nueva. El ma_E 
xismo propone que se reconozca al trabajo como centro absoluto de 
la vida humana, que se socialicen todos los medios de producci6n 
y que se transforme a la sociedad entera en un orden laboral. 

Una filosofía del trabajo no sería adecuada si las cuestiones 
prácticas más importantes no surgieran en ella explícitamente y -
si no tratara de darles una soluci6n. Hay, sin embargo, una co-
nexi6n entre los problemas fundamentales de la filosofía del tra
bajo y la empresa, sindicatos, y políticos, pues toda deci"si6n 
particular implica una orientaci6n fundamen~al. 

C) LA ORGANIZACION DEL MUNDO DEL TRABAJO 

El hombr.e . contemporáneo se encuentra frente a inmensos problemas 
de organizaci6n, pues lé> sociedad se ha convertido en un comple.jo 
.sistema de servicios. Una organizaci6n no puede existir sin aut~ 
ridad que organice, Y para entender ésto debemos distinguir en-
,t.re "orden" y "organizaci6n". El orden se actualiza muchas veces 
por orden de la naturaleza. También el hombre puede actualizar -

ce1 orden sin que para ello sea el prop6sito deliberado. El orden 
humano siempre es actualizado por la raz6n, pero la raz6n humana 
que ·actualiza el orden se da algunas veces en la acci6n misma¡ -
se. ha llamad.o a este fen6meno "practognosis". Cuan.do ei hombre 

crea un orden no necesita reflexionar sobre él: puede crearlo sin 
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darse cuenta. Una organizaci6n, por el contrario, siempre se --
construye con un prop6sito; responde en el sentido estricto de la· 
palabra, a un plan. Por lo tanto, no puede existir sin un indiv! 
duo, o un grupo de individuos, que la planee. Depende siempre de 
una autoridad. 

El mundo del trabajo es coextenso con la sociedad, lo que no sig
nifica que la sociedad sea en todos sus aspectos un mundo de tra
bajo, ya que la sociedad es algo más. Sin embargo, el mundo del 
Trabajo es coextenso con la sociedad, y si el mundo del trabajo -
ha dé ser organizado, s6lo :_-podrá hacerlo la autoridad que gobie_E 
ne el total de la sociedad, esto es, el gobierno. Pero no habla-
mos ahora_de la organizaci6n de un sector del mundo del trabajo, 
sino de la organizaci6n del mundo del trabajo como ~n todo. Una 
sección particular puede, en modo, ser organizada por un grupo 
particular de individuos, pero tales no pueden organizar el con-
junto del mundo del trabajo, que es coextenso con la sociedad. 
Los representantes de la economía libre rechazan generalmente la 
idea de una organización central del mundo del trabajo por parte 
de la autoridad que rige a la sociedad, esto es, el gobierno. En 
la economía clasica se sostenía una concepci6n dinámica de la-na
turaleza, a la que, se suponía creadora del orden. No concebían 
a la naturaleza como un proceso que se repite sino como una pro-
gresiva autoactualizaci6n. La naturaleza procede según la ley -
del ensayo y error, descubriendo cuál es el mejor. El progreso -
de la naturaleza no es una evoluci6n pacífica, sino hay una contl 
nua _lucha por la vida, lucha en la que sobreviven los más aptos. 

La naturaleza procede por la eliminaci6n de sus factores más déb! 
les. 

Según la economía clásica, este proceso continua en el hombre, e~ 
pecialmente _en la vida econ6mica.. La exonomía no está organizada 
por la libertad humana, sino que se actualiza por virtud de la na 
turaleza misma del hombre que trabaja. 

En esta teoría ha quedado sobrepasada por la evoluci6n misma de -
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la vida ·:l!con6mica. El. esfuerzo creador del hombre se ha tornado 
tan evidente, que parece imposible reducirlo a un proceso natural. 

Esto no significa, sin embargo, que los representantes de la econ~ 
mia libre hayan dejado de rechazar la idea de organizaci6n por la 
sociedad, vale decir, por el Estado, del mundo laboral como conju~ 
to. 

L.os representantes actuales de la economía libre toman sus argume~ 
tos de una especial filosofta del hombre. El hombre es un ente l~ 
bre, y la libertad humana es la fuente de todos los valores. r.a -

¡. ·libertad hu~ana no tiene verdadera significación si no incluye ta_!!! 
bi~n la libertad económica. 

Este último punto de vista es muy comprensible en una época como -
la que vivio Marx, quien sostiene que la infraestructura econ~mi
ca es a última instancia la que determina nuestro comportamiento -

._social e individual. 

Una libertad que no implique libertad econ6rnica, es una libertad -
imaginaria. La libertad esencial del hombre requiere, por lo tan
to, una economia libre. Si la libertad humana se pierde en un si~ 
tema que todo lo abarca y lo regul.a, la iniciativa del hombre que
dará paralizada y la sociedad humana no se podrá desarrollar más. 
La libertad del homb_re y el progreso de la sociedad aparecen como 
los principales argumentos en favor de una economia libre y contra 
su organizaci6n centralizada. 

Los· representantes de la economta libre han organizado fuertemente 
amplios sectores del mundo laboral, y tales organizaciones se ex-
tienden a numerosos individuos, y aún más; los individuos desean -
buenos puestos que proporcionen trabajo interesante y seguridad so 
cial •. No se oponen a que se les encaje .dentro de un "sistema" 
econ6mico y llegan a considerar un desastre perder sus puestos. 
··Pierden, por s'upuesto, parte de su libertad en el sistema econ6mi-
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co, pero dentro de sus funciones ejercen un esfuerzo creador Y una 
notable iniciativa. No tiene sentido, por tanto, rechazar la org~ 
nización en nombre dela libertad y de la iniciativa humana. 

Sin embargo, la principal dificultad está en el movimien.to actual 
de la vida contradice los argumentos de la llamada economia libre. 
En un periodo en que importantes secciones del mundo laboral están 
ya muy organizadas y en que casi todos los individuos pueden vivir 
sólo llenando una función, es completamente imprescindible que el 
conjunto del mundo del trabajo esté organizado por la más alta au
toridad 

El equilibrio del mundo del trabajo como un todo ha llegado a ser 
_de interés nacional, y ei gobierno debe ocuparse de él. 

D) EL CARACTER IDEOLOGICO DE LAS DISTINTAS POSICIONES 

Por lo general, los argumentos en favor de una economía libre y 

contra una organización centralizada tienen un carácter ideológico. 
Un argumento es ideológico cuando no se refiere a la realidad que 
pretende probar. 

En vez de aclarar el punto de vista que defiende, rnás bien lo ose~ 
re!='e· En los argumentos ideol6gicos los verdaderos problemas qu_e
dan. escondidos, porque aparecen disfrazados bajo falsas denomina-
ciones. Los argumentos de los defensores de la libre empresa, se 
presentan corno protectores del orden natural, cuando en realidad -
defienden la situaci6n privilegiada de los capitalistas, presentan 
argumentos a favor d.e la economía libre, como una defensa 9e la l.!_ 
bertad humana, cuancio en realidad defienden la posición privilegi~ 
da del.capital y la empresa. Por lo tanto ambos se oponen a esa -
organización central. Esa defensa de privilegios aparece embelle
~ida si se la presenta como defensa de los valores humanos más 
esenciales.- ••• el abuso ideológico de ciertos .valores importan--
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tes puede parecer un reconocimiento de los mismos, pero en realidad 
es una violaciOn. Cuando se abusa de los valeres absolutos para .
justificar situaciones inhumanas, estos mismos valores se tornan o~ 
jeto del odio y quienes intentan el cambio de esas situaciones at~ 
can también a los valores de los que tanto se ha abusado. 

Algdn tipo de organizaci6n central del conjunto del mundo del trab~ 
jo es inevitable en las condiciones actuales, ni el "orden natural" 
ni la "libertad humana" están amenazados por esta centralizaci6n. 

El verdadero problema de nuestro tiempo consiste en la forma y lim.!_ 
tes de esa organizaciOn centralizada. La absoluta libertad econOm.!_ 
ca de ciertos grupos particulares se ha tornado imposible, y la -
historia ha probado muy claramente que una libertad desenfrenada no 
lleva al orden. Estamos frente al problema de como combinar la in!_ 
ciativa libre con la organizaci6n centralizada. 

Esta situaci6n se ha vuelto áun más confusa por el conflicto entre 
los países marxistas y los que representan la economía libre. En -

·l.os estados marxistas encontramos una organizaciOn central muy fueE_ 
te, y muchos pensadores señal.an esta excesiva organizaci6n central 
como argumento,por lo manes en teoría, contra toda organizaci6n ce~ 
tralizada. Con todo, vale la pena señalar que el marxismo se opere 
a la idea de economía libre en nombre de •.. la libertad humana. 
Mientras pocos individuos sean dueños de l.os medios sociales de pr~· 
ducci6n, que posibil.itan la vida de la sociedad, otros muchos indi
vidúas deberlin. vender su' trabajo para poder vivir. Segdn Marx, si 
un.:Lndividuo vende su trabajo a otro individuo, es su esclavo. Por 
l.o tanto, en nombre de .].a libertad humana postula que los trabajad~ 
res sean dueños de los medios sociales de producci6n. Y como l.os -
trabajadores forman la sociedad, ésta deberá ser dueña de l.os me--
dios sociales de producci6n. Marx no quiso distinguir entre socie
dad marxista y Estado marxista, pero esta distinción existe de to-
dás mane.ras, y el Estado marxista es el dueño todopoderoso de todos 
·1os medios de producciOn. 



Los dirigentes de los estados socialistas soviéticos son, como to-
dos los dirigentes, un grupo particular de hombres. Los medios de 
producción están controlados, por lo tanto, por un clan particular, 
aunque este clan niegue ser algo particular. El poder disponer de 
los bienes materiales a su arbitrio, no tiene importancia la exis-
tencia de papeles que acrediten oficialmente o no esta propiedad. 

El estado dice representar al pueblo, pero representa, en realidad, 
a un grupo particular, el partido. 

La filosof~a soviética está alineada, ya que glorifica a una unidad 
J•. que no existe. Los dirigentes del estado marxista, en este caso s~ 

viéticos, son un grupo particular todopoderoso y no controlado. 

La existencia de esta centralización exagerada e ideol6gica del mu~ 
do del trabajo ha aumentado el temor a toda centralización. Cual-
quiera propuesta que parezca incl\lir algiln tipo de centralizaci6n 
.es· rechazada en elgunos paises como "marxista" o "socialista". 

Estamos pasando por un período de lucha y argumentaci6n ideológica. 

Tanto como el capitalismo ultraconservador como en la centraliza--
ci6n m!i.sabsoluta del estado marxista, (poniendo énfasis en "estado 

marxista" y no sociedad marxista que son dos cuerpos sociales dife

rentes), invocan el argumento de la libertad humana. En ambos la-
dos se apela a los valores esenciales de la existencia humana para 
proteger intereses particulares. Pero como tanto los defensores de 
la economía libre como los de la centralizaci6n marxista basan su -
argumentación en la libertad humana, re~lexionaremos sobre el verde 
dero significado de la libertad. 

E) LA LIBERTAD: SU VERDADERO SIGNIFICADO 

La libertad, en su sentido m:is profundo, no se distingue de la exi_§, 
humana, pues pertenece a su propio ser. Una planta crece de 
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una manera.acorde a las leyes necesarias de un proceso natural, pe
ro el hombre, en tanto es hombre, proyecta su propia existencia. 
La libertad humana implica que el hombre es responsable de lo que -
es. La actualizaci6n del hombre es una autoactualizaci6n. Sin em-

bargo, la libertad del hombre no es absoluta, ya que es un ente en
carnado; sus posibilidades están limitadas y sujetas a muchas condf 
cienes •. 

· Una de las condicion~s esenciales de la existencia humana es su ca
racter social; tenemos potencialidades innumerables, pero su actua
lización debe ser provocada o promovida por la vida social. Pode -
mos aprender mucho, pero s6lo si existe ya en la sociedad. 

Ser!a, sin embargo, un error considerar el cuerpo humano y el orden 
social solamente como limites de la libertad del hombre. Le ofre -
cen, por el contrario, la oportunidad de actualizar sus potenciali
dades; si la sociedad no estimula la actualización del hombre, --
este no llegará a nada. El mundo humano y el orden social actuali
zan la libertad del hombre en tanto le ofrecen varias oportunidades 
de actualizarse a s! mismo. 

Como consecuencia de ello no hay oposición entre libertad humana y 
orden social. Las reflexiones precedentes permiten elaborar un -
enunciado"; una sociedad es tanto más perfecta cuando ofrece más 
.altas y variadas posibilidades de actualización a sus miembros. 
Por ·consiguiente, la libertad humana está sutilmen~e relacionada 
con dos casos: 

1.- Si la sociedad no estimula la libre autoactualizaci6n del hom -
bre, sino impone una autoactualizaci6n limitada. Tal sociedad 
no resp.eta al hombre como ente con variadas potencialidades y -
lo condena a una existencia limitada y estrecha. 
Si la· sociedad no proporciona suficientes oportunidades a sus -
miembros para que se actualicen a si mismos. Puede ocurrir que 
una sociedad ni imponga un modo de existencia no ofrezca .tampo
co variedad de posibilidades para que sus miembros se actuali -
cer1 a s! mismos. .sin embargo' como nuestro mundo ha llegado --
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a ser un mundo laboral, la autoactualizaci6n del hombre impli 
ca que pueda encontrar un trabajo, una funci6n, que se ajuste 
a sus potencialidades individuales. 

Los que gobiernan no s6lo organizan el mundo del trabajo como todo 
sino que control.an también a l.os individuos con ayuda de una poder2 
sa fuerza policiaca. Hasta imponen una manera de pensar. Envuel -
ven toda la vida humana en un sistema, en un esquema. Tal centra
lizaci6n no invita al hombre a su autoactualizaci6n libre sino que 
le impone un sistema de vida unilateral. 

F) EL PROBLEMA DE LA FUNCIONAI..IZACION. 

Nuestra sociedad se ha convertido en un mundo del trabajo, y la 
existencia de un orden laboral democrático contiendi? continuamente 
contra la limitación a que se ha hecho a 1os trabajadores; la fun -
cionalizaci6n. Cuando preguntarnos a un individuo qué es, entiende 

que la pregunta se refiere a una funci6n, y contestará que es inge
niero, licenciado, empleado o un obrero. Nuestra existencia se ha 
vuelto funcional ~· en el futuro lo será más. 

Funci6n significa·"rol" social dentro del. mundo del trabajo. La -
palabra "rol" expresa bastante bien 1o que se quiere decir. La pe_i:: 

· sena que tiene un rol deberá vestirse de una cier.ta manera y sorne -
te'::se a cierto maquillaje; hablar cierto leguaje y estilizar su co~ 
portamiento. Y podr~ decirse que vive bien su rol, sin embargo el 
rol es externo, y en tanto lo representa no puede ser él mismo. En 
cuanto nos ponemos un traje, asumimos una funci6n. Y cada función 
requiere un cierto tipo de comportamiento de las distintas funcio -
nes: del maestro, del. policia, del gobernante, del mozo, etc. 

Nuestro mundo es un mundo de trabajo y nuestro ser social está de -
terminado por la función que cumplimos en él. Cuando ejercemos 
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nuestra funci6n, nuestro comportamiento es m&s o menos impersonal,
p0rque debemos comportarnos de acuerdo a esquemas preestablecidos. 
Nuestras funciones se reflejan en el total de nuestras vidas, pues 
debemos vivir, de acuerdo al status social de esas mismas funcio -
nes. Cuando una persona obtiene un ascenso económico importante, 
se siente obligado a mudarse a un barrio mejor; en sus contactos -
sociales est& obligado a cumplir una función importante, y se espe
ra de él que se comporte como lo que ahora es. La función lo persi 
gue aan en su vida privada. A la relación del individuo con la --

, funci6n se le ha deno.minado, muchas veces, un "segundo matrimonio". 
Parece que nuestra existencia toda estuviera amenazada de funciona
lizaci6n. 

Un peligro más real, sin embargo, es car&cter inhumano de algunas 
funciones. En esta descripción se pone de manifiesto el carácter 
paradojal del trabajo. una función es humana en tanto hay equili 
brio su actualizaci6n y su limitación de las posibilidades del hom
bre. '~i el carácter parcial de limitación y especialización preva
lecen en gradó tal que apenas podemos encontrar actualización algu
na.de las potencialidades del hombre, la función es inhumana . 

. El equilibrio entre actualización y limitación no es, por cierto, -
absoluto, pues debe de estar en relación con las cualidades del in
dividuo; una función que es inhumana para un genio no puede serlo -
para un hombre de cociente intelectual muy bajo. 

Sin embargo, hay funciones que son absolutamente inhumanas, porque 
· .. ningtin ·individuo se puede actualizar en ellas. Si una sociedad --
_.cr.ea un orden laboral en el que son muchas las funciones inhumanas, 

amenazando el bienestar de los ciudadanos. En una sociedad 
.tal ia funcionalización será una violación de la humanidad y muchos 
terminaran'siendo esclavos de su trabajo. Las funciones violan --
de alguna manera la dignidad del hombre. 
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La sociedad se ha desarrollado hasta convertirse en una pirámide 

laboral, donde el lugar que un' individuo ocupa determina su "status" 

social. El humanismo moderno demanda un nivel de vida realmente 
humano para todos los miembros de la sociedad. En esta demanda de

bemos distinguir dos aspect.os. Primero, los ciudadanos de hoy ga -
_nan su sustento asumiendo una funci6n, y en consecuencia un nivel -
de vida humano sólo es posible si quien desempeña una función obti~ 
ne retribuci6n suficiente. Segundo, el mismo trabajo debe de estar 

humanizado. El trabajo no s6lo hace posible nuestro sustento sino 

que también es parte importante de nuestra vida; es no s6lo una con 
dici6n para poder vivir sino ·también un modo de vida. Al que dese~ 
peña· una funci6n le será posible vivir en forma humana si obtiene 

una renta o paga suficientemente y si el mismo trabajo es realmente 
humano. 

El primer aspecto, esto es el salario suficiente, atrae la atención 
de cuantos tratan el problema de trabajo. Lo que es muy comprensi
ble porque un salario demasiado bajo no permite satisfacer las nec~ 
sidades materiales, necesidades que, por otra parte, se pueden ex 

presar en di_nero. La f<:>rmulación del problema de las necesidades -

materiales, por tanto, compleja. 

·Este alegato por la humanizaci6n de las condiciones laborales perm!:!_ 

nece sin cambio alguno en cualquier dirección, pues se refiere al -
valor·de1 trabajo, el que se expresa en salarios, es decir en dine-
ro, 

El segundo aspecto, es decir, la elevación del trabajo a un nivel 

más humano, afecta la naturaleza del trabajo mismo. 

"Humanización del trabajo" es un concepto relativo, yá que se refi~ 
re a la relación entre el trabajo y el individuo que trabaja. Hum!:!_ 

nización del trabajo significa que el nivel de éste concuerda· con -

el nivel del individuo. 

:--.:¿. 
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. El hombre contemporáneo puede superar muchas formas inhumanas de 

trabajar. Muchas funciones son inhumanas por ser tristes y monóto~ 

nas. Esta degradación del trabajo es la fase que se puede transfe

rir a la máquina y esto es cierto en una época de automatización. 

Necesitamos comenzar a establecer y definir que trabajo es humano 

y que trabajo es para las máquinas. 

La soc.iedad humana está asustada ante esta evolución. Los antiguos 

m~todos de trabajo requer:Lan gran cantidad de trabajador.es condena

dos a grandes esfuerzos f:Lsicos y algunas veces sobrehumanos. El -

sistema los necesitaba y por tanto los contrataba. Ahora la socie

dad no sabe que hacer con los trabajadores condenados a este tipo -

de. trabajo. El hombre contemporáneo teme un nu·evo tipo de desocup_!! 

ci6n, que no es consecuencia de alguna depresión econ6mica. pasaje

ra y en la que ni Marx llegó a sospechar. Parece que el sistema -

analizado por Marx ha sido superado con dimensiones exhorbitantes y 

estamos inmersos en una era -extrahumana, la posesión de las 

computadoras en todo el quehacer humano; la ciencia en contra de 

la razón humana. 

El mexicano común y corriente, inmerso en un mundo de necesidades,

intere~es y de cotidianiJad, no se eleva a su verdadera conciencia, 

con una praxis capaz de rebasar el l:Lmite estrecho de su actividad 

práctica, para observar particularidades, políticas, en toda su 

dimensi6n gnoseológica, antropológica y social. No acierta a com -

prender, hasta que punto sus actos prácticos contribuyen a conti ·-

riuar la hisoria en México - y como hombres de su tiempo en el uni -

verso -. Tampcrco tiene plena conciencia hasta que grado la praxis 

necesita de la teoría y que sucede con la teoría sin la praxis. Su 

actividad queda insetada en el acto humano y social, con lo cual 

sus manifestaciones individuales implican la de los demás, y, a su 

vez los de éstos se reflejan en él. 



- 148 -

Para nosotros la conciencia ordinaria tiene determinada significa

ción, la de sentirnos relegados, de quedar rechazados, de quedar -

supeditados a los demás. De ahí que los objetos sean algo pareci

do a nosotros, lilfl,n un significado poco claro y utilitarista. Exis 

timos como exis~e'n los actos de producción, como existen los acto~ 
de consumo. Pero lo que no existe propiamente para ella - nuestra 
conciencia como mexicanos - es l= verdadera significación humana -
de esos actos y objetos. 

Esta significación s6lo P'-'""(I"' mcstrarse a quién capte el contenido 
de la praxis en su totalidad como praxis histórica y social, en la 

p que integren y se perfilen sus formas específicas y primordiales -

(políticas, trabajo, arte), así como sus manifestaciones particul~ 
res eri las actividades de los individuos o de los grupos humanos, 

a la vez que en sus diferentes productos. La conciencia filosófi

ca no se alcanza casulamente ni en virtud de un desarrollo inmane!!. 
te, interno del pensamiento, sólo se alcanza históricamente - es -

decir, en una fase histórica determinada - cuando la actividad 
práctica material ha llegado en su desenvolvimiento a un punto 

en que el hombre ya no puede seguir actuando y transformando crea

doramente el mundo - como realidad humana y social - sin cobrar -
una verdadera concie~cia filosófica de la praxis. Esta conciencia 
es exigida por la historia misma al llegar a cierto tramo de su. de
sarrollo, pero, éste, solo puede obtenerse, a su vez, cuando ya 
han madurado a lo largo de la historia. 

Ahora la pregunta es¿Podemos intervenir en este proceso de madur!!_ 

ci6n? ¿ Debernos conformarnos con ser simples observadores inmovi -

les, sorprendidos por el proceso histórico ?, la respuesta es no. 

El materialismo histórico sirve para orientar y sustentar __ esta res 
puesta: 

Existen, según Marx, dos niveles de realización: el nivel de la -
formación social, es decir, de una estructura social, hist6ricame!!. 

te determinada que toma la forma de una individualidad concreta, -
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que mantiene una cierta identidad a través de sus transformaciones 
de la misma manera que un individuo tiene una estructura de perso
nalidad que guarde una cierta identidad a lo largo de su vida, a -
pesar de pasar por diferentes etapas de desarrollo; y el nivel de 
coyuntura pOl!tica o actual de dicha estructura social, es decir, 
las formas particulares que toma esa individualidad en los diver -
sos momentos históricos. 

El ser humano está condenado a hacer historia y a ser historia. 
Esto es, influye y es influido por la sociedad que conforma. Sus 
proyectos, aunque no se realizen, dan pautas qué seguir, contribu
yen a marcar formas de pensamiento, de concj ... 1cia y de acción. R~ 

sulta fácil pretextar, con razón o sin <lla, diversos motivos para 
no actual, creer que la historia tiene un curso único e inamovible 
y hagamos lo que hagamos, no lograremos imprimir la huella de nue!!. 
tra ef!mera voluntad. 

Lo que no alcanzam_os a entender y en lo que mostramos cierta indo
lencia para discurrir, es lo siguiente; otros seres humanos, otras 
sociedades, asumen esta praxis y como es natural lo hacen de acueE_ 
do a sus propias necesidades. Actúan porque saben que tiene que 
_hacerse algo, - lo que hacemos nosotros no por eso se deja de ha 
cer -, la praicis natural del meicicanos ha sido inhibida, y enton 
ces se tienen a la mano modelos importados, parecidos al nuestro, 
y aún más, elaborados para nosotros. Pero que difieren por compl~ 
to en esencia de lo nuestro, de como somos en verdad. 

Insi::;timos en esto, todos somos copartícipes en el desenvolvimien
to histórico, ya sea como objetos involuntarios o como voluntarios. 
Como la herramienta que sirve de simple extens'ión para elab9rar -
hacer algo, o como la mano que dirige su participación. Con cier
ta conciencia de l~ que hace. 
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G) LA NECESIDAD DE ESTABLECER Y FUNDAMENTAR 

UNA FILOSOFIA MEXICANA DEL TRABAJO: ¿COMO CONSTRUIRLA? 

La moral es una necesidad que plantea la sociedad. Normas, conduc 
tas, reglas y costumbres, aglutinan. a los ciudadanos alrededor de 
ella y al mismo tiempo estos se identifican entre sr. Esta moral

cohesiona la conducta de los individuos, le dota de un sentido a -
su vida y propicia el progreso de la sociedad en su conjunto. 

De tiempo en tiempo, esta se agota, sufre crisis, se modifica por
que se modifica la historia humana. Los valores que imperaban su
fren cambios o simplemente desaparecen para darle paso a otros nue 
.vos, que sirvan mejor al espacio en que se vive y a los hechos so

ciales más usuales. 

En 1987 intentaremos encarar una reconversi6n industrial que, per
mita elaborar productos nacionales cuya calidad pueda competir - -
relativamente - en condiciones similares con los productos de las 
grandes corporaciones internacionales. suponiendo que tuvieramos 

la tecnología suficiente para hacerlos - que no la tenemos - ¿de -
donde vamos a obtener la fuerza moral para lograrlo ?, ¿de una p~ 
blaci6n desalentada, que vive una crisis cuyo fin no vislumbra?. 
Podría ocurrir, pero lo dudo. El cambio no se da por sí mismo o -
con simples prop6sitos de hacerlos. Necesita prepararse, no dejar 
al azar ningan aspecto, y esto incluye especialmente la actitud 
de los individuos haca el trabajo. 

Los administradores de Recursos Human~s debemos buscar instrumen -
tos que ayuden a obtener soluciones y si no los tenemos debemos -
construirlos. El establecer y fundamentar una filosofía mexicana 
del trabajo no es labor de un solo individuo, tal vez ni toda una 
generaci6n lo lograría. Pero tiene que hacerse. 
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Su complejidad reside en lo simple; lograr el convencimiento de la 
clase trabajadora. Pero, ¿de donde debemos partir?. Del princi -
pio digo yo. Sin embargo una pregunta generalrnen.te nos lleva a --
otra pregunta, ¿Y cuál sería el principio?. Este,. a mi juicio, -
debe provenir de nosotros mismos, de nuestra esencia que es la rne
xicanidad, de nuestras costumbres; de la forrna·de entender el mun
do. De los 1'972,547 Km. que conforman un rico venero de tradicio 
nes distintas, diferentes·, orgullosas y bajo un solo nombre 
MEXICO. 

H) ASI SOMOS ? 

Fragmentos del Laberito de la Soledad. Octavio Paz. 

La extrañexa de nuestro hermetismo ha creado·la leyertda del rnexi-
cano, ser, insondable. Nuestro recelo provoca a:l ajeno. El mexi
cano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás. Lejos, -
tambi~n de sí mismo. 

Nuestros silencios son inesperados, imprevisibles. Traición y 
lealtad se agazapan en nuestra mirada. Atraernos y repelemos. 

Ellos son cr~dulos, nosotros creyentes; viven los cuentos de ha 
das y los comics policiacos, nosotros los mitos y +as leyendas. 
Los mexicanos mienten por fantasía, por· desesperación o para supe
rar su.vida sórdida; ellos no mienten, pero sustituyen la verdad 
verdadera que es siempre desagradable, por una verdad social. Son 
optimistas, nosotros nohilistas instintivos y por tanto difícil de 
refutar • 

. Somos desconfiados; ellos abiertos. Nosotros somos tristes y sar
cásticos; ellos alegres y humorísticos. Creen en la higiene, en ~ 
la salud, en el trabajo, en la felicidad. Pero no conocen la ver
dadera alegría, que es una embriaguez y un torbellino. 
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¿Cu~l es la raiz de contrarias actitudes? Para los norteamericanos 
el mundo es puede perfeccionar¡ para nosotros, algo que se puede 
redimir. Ellos son modernos. Nosotros, erremos que el pecado y 

la muerte constituyen el fondo Ultimo de la naturaleza humana. 

Sin embargo, el norteamericano, puritano identifica la pureza con 
la salud. De ahi su ascetismo que purifica, y sus' consecuencias: 
el culto al trabajo por el trabajo, la vida sobria. La inexisten
cia del cuerpo en tanto posibilite encontrarse con otro cuerpo. 
Para ellos, todo contacto contam:ina. Razas, ideas, costumbres, 
cuerpos extraños que llevan germanes de perdición e impureza. La 
h'igiene social completa la del alma y la del cuerpo. En cambio -
los mexicanos, creen en la comuni6n; no hay salud sin contacto 
Para los aztec~ Tlazolteotl era al mismo tiempo, y, sin duda, nos 
describe, la diosa de la inmundicia, de la fecundidad, de los hum~ 
res ·.terrestres y hymanos, del amor sexual y de la confesión. No -
hemos cambiado tanto: el catolicismo también es confesión. 

El sistema norteamericano solo quiere ver la parte positiva de la 
realida:d. Desde la infancia se somete a hombres y mujeres a ·un -

inexorabte proceso de adaptaci6n; ciertos principios, contenidos -
en breves formulas. Son repetidos sin cesar por la prensa, la ra
dio, 1as iglesias, las escuelas. El Pspiritu de América. 

Nuestro culto a la muert~ es culto a la vida, del mismo modo que -
el amor, que es hambre de vida, es anhelo de muerte. El gusto por 

la autodestrucción no se deriva nada m~s de tendencias masoquistas, 
sino talÍlbién de cierta religiosidad. ·La muerte es un espejo que -
·ref.l.eja las vanas gesticulaciones de la vida. 

·Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de 
se~tid6, tampoco lo tuvo nuestra vida, cada quién tiene la muerte 
que se busca, que se merece. 
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La muerte es intransferible, como la vida. Si no morimos como vi

vimos es porque realmente no fue nuestra la vida que vivimos¡ no -
nos pertenec!a como nos pertenece la suerte que nos mata. Dime -
c6mo mueres y te film qui!m eres. Para los antiguos mexicanos la op~ 

sici6n entre muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros. 

La vida se prolongaba en la muerte. Y a la inversa. ta muerte no 

·era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. V~ 

da, muerte resurecci6n eran estados de un proceso c6smico, que se 
repet!a insaciable. La vida no ten!a funci6n más alta que dese111b9. 

car en la muete, su contrario y complemento; y la muerte, ~ su vez, 
no era un fin en s!; el hombre alimentaba 00n su muerte la voraci

dad de la vida, siempre insatisfecha. El sacrificio pose!a un do

bie objeto: Por una parte, el hombre acced!a al proceso creador,
pagando a los dioses, simultáneamente, la deuda contra!da con la -
especie; por la otra, alimentaba la vida c6smica y la social, que 
se nutr!a de la primera. 

Nuestros antepasados ind!genas no cre!an que su muerte les perte -
-'. _nec!a, como jamás pensaron que su vida fuese realmente su "vida", 

en el sentido cristiano de la palabra. 

Todo conjugaba para determinar, desde el nacimiento, la bida. y la 

muerte de cada hombre ; la clase social, el año, el lugar, el d!a, 

la hora. El azteca era poco responsable de sus actos como de su -

muerte • 

. Y tiempo estaban ligados y formaban una unidad inseparable. 

A cada espacio, a cada_ uno de los puntos cardinales, y al centro 
en·que se inmovilizaban, correspond!a un "tiempo" particular. Y -

e_ste complejo .de espacio-tiempo pose!a virtudes y poderes propios, 
:que influ!an y determinaban profundamente la vida humana. Nacer -

.;:.':· Ün. d!a. cualquiera, era pertenercer a un espacio, a un tiempo, a un 
. color, y a un destino. Todo estaba previamente trazado. _En tanto 

·_nosotros. disociarnos espacio y tiempo, meros escenarios que atravi~ 
.. san ·nues_tra vida, para ellos hab!a tantos "espacios-tiempos" como 
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combinaciones poseia el calendario sacerdotal. Y cada uno estaba 

dotado de una significación· cualitativa particular, superior a la 

voluntad humana. 

Religión y destino regían su vida, como moral y libertad presiden 

la nuestra. Mientras nosotros vivimos bajo el signo de la libertad 

y todo es elección y lucha, para los aztecas el problema se redu -

c!a a investigar la no siempre c·lara vol.untad de los diose.s. El.los 

podían escoger -y, por tanto, en un sentido profundo, pecar -. La 

.rel.igión azteca esta l.l.ena de dioses pecadores - Quetzalcóatl., co-

mo ejempl.o máximo -, dioses que desfal.lecen y pueden abandonar a -
sus creyentes, del mismo modo que los cristianos reniegan a veces 
de su· Dios. 

El advenimiento del catolicismo modifica radicalmente esta situa -

ción. El. sacrificio y la idea de salvación, que antes eran col.ec

tivos, se vuel.ven personales. La l.ibertad se humaniza, encarna -
en l.os hombres. Para l.os antiguos aztecas lo esencial era asegu -
rar l.a continuidad de la creación; el sacrificio no entrañaba l.a -

sal.vaci6n ul.traterrena, sino l.a sal.udo cósmica; el. mundo, y no el. 

individuo, vivía gracias a la sangre y a la muerte de los hombres. 
Para los cristianos, el individuo es l.o que cuenta. El mundo - la 

historia, l.a sociedad - está condenada de antemano. La muerte de 

cristo salva a cada hombre en particular. Cada uno de nosotros es 
el. hombre y en cada uno están depositados las esperanzas y posibi-
1.idades de la especie. La redención es obra personal. 

Ambas actitudes, por más opuestas que nos parezcan, poseen una no

ta comGn: l.a vida, col.ectiva o individual, está abierta a la pers
.Pectiv.a de una muerte que es, a su modo, una nueva vida. La vida 

s61.o se justifica y trasciende cuando se rP.aliza en l.a muerte. Y 
ésta también es trascendencia, más all.a, puesto que consiste en 

una riueva vida. Para los cristianos la muerte es un tránsito, un 

sal.to mort.al. entre dos vidas, la temporal y la ul.traterrena; para 
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los aztecas, la manera mtis honda de participar en la continua ---
regeneraci6n de las fuerzas creadoras siempre en peligro de extin
guirse si no se les provee de sangre, alimento sagrado. En ambos 
sistemas vida y muerte carecen de autonomía; son las dos caras que 
las rigen. Son referencias a realidades invisibles. 

La muerte moderna no posee ninguna significaci6n que la trascienda 
o refiera a otros valores. En casi todos los casos, es simplemen-
te, el fin invetable de un proceso natural. 

En un mundo hechos, la muerte es un hecho más. Pero un hecho des~ 
W gradable, un hecho que pone en tela de juicio todas nuestras con -

cepciones y el sentido mismo de nuestra vida, la filosofía del pr~ 
greso pretende escamotear su presencia. En el mundo moderno todo 
funciona como si la muete no existiera. Nadie cuenta con ella. 
Todo la suprime; las predicas de los políticos, los anuncios de 
los comerciantes, la moral pablica, las costumbres, la alegría a -
bajo precio y la saludo al alcance de todos que nos ofrecen hospi
tales, farmacias y campos deportivos. El siglo de la salud, la -
higiene, los anticonceptivos, las drogas milagrosas y los alimen -
tos sint~ticos, es también el siglo de los campos de concentra --
ci6n, de la exterminaci6n at6mica y de los asesinatos. Nadie pie~ 
sa en la muete, en su muerte propia, por que nadie vive una vida -
personal. La matanza colectiva no es sino fruto ce la colectiviz~ 
ci6n de la vida. También para el mexicano moderno la muerte care
ce de significaci6n. Ha dejado de ser tránsito, acceso a otra vi
da más vida que la nuestra. Pero la intrascendencia de la muerte 
no noslleva a eliminarla de nuestra vida diaria. Para el saj6n, 
la muerte es la palabra que jamás se pronuncia por que quema los -
labios. El mexicano en cambio, la frecuenta, la burla, la acari 
cia, es su juguete favorito y su amor más permanente. 

El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones pablicas. 
Todo es ocasi6n para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para -
interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremo
nias hombres y acontecimientos. somos un pueblo ritual. Y esta -
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tendencia beneficia a nuestra imaginación tanto corno a nuestra se~ 
sibilidad, siempre afinadas y despiertas. El arte de las fiestas 
envilecido casi en .todas partes, se conserva intacto entre noso 
tros. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo 
parecido al de·las grandes fiestas religiosas en México, con sus 
colores violentos, agrios y puros, sus danzas y ceremonias, fuegos 
de artificios, trajes ins6litos y la inagotable cascada de sorpre
sas de los frutos, dulces y objetos que se venden esos dias de pl~ 
zas y mercados. 

~uestro calendario está poblado de fiestas. Ciertos dias, lo mis
mo en los lugares más apartados que en las grandes ciudades, el 
pa!s entero reza, grita, come, se emborracha y mata en honor de la 
Virgen de Guadalupe o del Grito de Independencia. 

Nuestra. pobreza puede rndirse por el número y suntuosidad de nues -
tras fiestas populares. Los paises ricos tienen pocas; no hay 
tiempo ni humor. Y no son necesarias; las gentes tienen Otras co
sas que hacer y cuando se divierten lo hacen en grupos pequeños. -
El mexicano no podría vivir sin dos o tres fiestas anuales que lo 
compensan de su estrechez y de su miseria. Esas fiestas son nues
tro ünico lujo; ellas sustituyen, acaso con ventaja, al teatro y a 
1as vacaciones, al "week end 11 y "cocktail p-arty 11 de los sajones, a 

las recepciones de la burguesia y al café de los metiderráneos. 

E,1 esas ceremonias, el. mexicano se abre al exterior. Todas ellas 

le dan ocasión de revelarse y dialogar con la divinidad, la patria, 
·los amigos o 1os parientes. Durante esos d!as el silenciosos rnex~ 
cano silba, grita, canta, descarga su alma. Y su grito, como los 
cohetes que tanto nos gustan, sube al cielo, estalla en una explo
si6n colorida. 

El grupo sale purificado y fortalecido de ese baño de caos. Se ha 
sumergido en si, en la entraña misma de donde salió: la fiesta ni~ 
ga a la sociedad como cojunto orgánico de formas y principios dif~ 
,renciados, pero la afirma en cuanto fuente de energía y creación. 
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Es una verdadera recreación, al contrario de lo que oc,urre con las 

vacaciones modernas que no entrañaban rito o ceremonia a1guna, 
individuales y est~riles como el mundo que las ha inventado. 
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I) FACTORES QUE LIMITAN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 

FILOSOFIA MEXICANA DEL TRABAJO 

- La Revoluci6n Mexicana como pretexto favorito y recurrente 

para proteger a la sociedad de doctrinas "exóticas" y así -

coartarle toda iniciativa de cambio político, y por exten-

si6n a todo cambio. 

La Revolución como principio y fin de todo lo que existe -

ideológicamente hablando. 

El divorcio entre el Estado y el pueblo. La población ha r~ 

basado por mucho a un gobierno petrificado que sigue pensan 

do que los mexicanos todavía comulgan con ruedas de carre-

tas. 

El carecer de una verdadera clase revolucionaria y progre-

sista. 

La mediatización cómo norma de conducta y solución, (la ex

pedición de leyes y decretos "maravillososº que solucionan_ 

todo por sí mismos). 

La integración de una naci6n llega de diferencias que la en 

riquezcan y no de prejuicios regionales que la separen. 

La carencia de un plan definido real, medio y comprobable -

continuo y autocorregible en la industrialización. 

El desproporcionado crecimiento de la Ley del Trabajo, 
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charrismo sindical, y de los impuestos. Que lejos de estim~ 

lar nuevos centros de trabajo, los inhiben. 

La falta de instrumentos al alcance del pueblo para ejercer 

presi6n directamente sobre .los "servidores públicos". 

Los medios masivos de comunicaci6n que promueven hasta la -

exacerbaci6n una postura hedonista, enajenada y consumista. 

(TELEVISA) . 

La falta de una legislación que proteja realmente a .la ni-

ñez y a la adolescencia de los ataques cotidianos, y por -

ello narcotizantes de los medios de comunicaci6n, anterior

mente mencionados. 

- La incompatibilidad para coexistir entre los esfuerzos edu

cativos en niños y adolescentes y los "mensajes" y la "for

mación" que emite la televisión hacia ellos. 

Los grupos y partidos de "izquierda" que olvidan frecuente-

mente .las citas de Marx; "La Dialéctica Materialista es una 

ciencia nueva que necesita ser estudiada y desarrollada. Es 

base no estructura''. 

La falta de mobilidad social; de selección natural y compe

tencia que debe generarse en todos los niveles. 

- La idea del método inductivo como solución: "lo que es bue

no para el estado es bueno para el país" •. 
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La incorporaci6n de los grupos marginales a la vida produc

tiva, y a la toma de decisiones que a todos nos corresponde 

para lograr una sociedad más justa y a la vez pluralista. 

El más importante y a la vez el más dif!cil de conseguir: -

por esencial para el crecimiento conjunto de todos los sec

tores y de las distintas clases sociales: 

LA CONCIENTIZACION DE TODO NUESTRO PUEBLO DE MEXICO 
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e o N e L u s I o N E s 

El trabajo, m~s que ninguna otra actividad es lo propio 

del hombre¡ expresa las tendencias profundas de una personali 

dad y la ayuda a realizarse. La composici6n, la inventiva, la 

actividad verdadera; exaltan al trabajo en general y ofrecen 

matices que se manifiestan de manera variada segun los conte~ 

tos sociales y culturales . 

Busca y organiza en un marco social la lucha contra la_ 

naturaleza, el trabajo es esencialmente la transformaci6n de_ 

la ·naturaleza que, a su vez, reacciona sobre él haciéndole --

hombre. Sin embargo, no hay finalidad universal en el trabajo 

que pueda afirmarse en abstracto, y es perder el tiempo el -

pretender separar el trabajo de los grupos sociales, étnicos_ 

y culturales donde se efectúa. 

En México, a partir de finales del siglo XIX y princi--

pios del siglo XX, no ha existido una filosof6a mexicana del_ 

trabajo, y si existe, es porque ha sido traída del exterior y 

nos· acomode:! tanto como un traje a un chimpancé. Tenemos tec.n_Q. 

16gicamente todo en contra, nada es nuestro, y en su gran ma-

yoría tampoco es producida aquí. La sociedad en general rehu-

ye al trabajo¡ ha caído en la trampa de un supuesto super-ego 

social, que se basa en la difusi6n masiva de una filosofía 

hedohista,· la cual es imbuida a todas las clases sociales. 
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El trabajador por el s6lo hecho de serlo, siente que es 

usado, explotado. Piensa que todos quieren abusar de él, -y 

aunque ésto es cierto en su gran mayoría, el punto a tratar 

en éste momento no es ese- desempeña su labor de una manera 

obligada, su esfuerzo es difuso, atomizado y carente de toda_ 

motivaci6n que no sea la de sus necesidades que deben.ser me

dianamente satisfechas. 

Necesitamos encontrar metas nuevas que permitan alean-

zar avances concretos. Que el trabajador sienta que su traba

jo ·sirve para transformar la sociedad a la que pertenece, que 

su siembra puede ser aprovechada por las generaciones futuras, 

y no va a perderse en la nada. Que puede ser leño para una h,2 

guera mSs grande. El trabajo del trabajador en México debe 

ser reconocido, en vez de obligado a la autodenigraci6n. Es -

ne.cesario que forme parte de un medio que, lejos de ahogarlo, 

suscite en él la necesidad de elegir, la necesidad de cultura, 

de pensamiento libre. 

El trabajo exige estudios rigurosos y calsificados so-

bre todos sus aspectos: desde la fatiga física que depende de 

la actitud mental hacia el trabajo, hasta las condiciones en_ 

que mantiene relaciones con las diversas colectividades de --

, las que ·e_s miembro. 

Las interacciones entre la. actividad de trabajo y la -

personalidad son mllltiples y se manifiustan a cada ·paso; las_ 
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aptitudes deberian de condicionar la selección que el trabaj~ 

dar hace de su empleo. Sin embargo ocurre lo contario. El tr~ 

bajo y el conjunto de condiciones heterogéneas que lo rodean, 

reaccionan sobre sus gustos, inquietudes intelectuales y so-

bre sus actitudes morales. Su nivel de conciencia, la satis-

facci6n profesional, sus opiniones y motivaciones sobre toda_ 

su personalidad. 

Las actividades realizadas en el tiempo libre del trab~ 

jo obligaciones familiares, sociales, etc., todas tienen, con 

el trabajo, el carácter común de la obligación pero difieren_ 

de éste por su fal.ta de remuneración. 

1El. hombre es un animal social esencialmente ocupado por 

su trabajo, no puede expresarse ni desarrollarse sino en la -

colectividad donde ejerce su actividad profesional. No es, -

ni en la familia, ni en el estado, ni en los grupos espíritu~ 

les, donde puede real.izarse el individuo. 

cuando 1.os hombres llegan a desempeñar diferentes ocup~ 

cienes, sus intereses, valores e inc1.uso su persona quedan -

afectados. Las manifestaciones extremas de la especialización 

pueden observarse tanto en la industria como en su vida pers~ 

nal. Donde los esfuerzos concentrados en una sola y estrecha_ 

área, los hace a veces incapaces de comprender .los estudios -

de otros o conversar de manera informal sobre nada que no sea 

los aspectos más 

mente comparten. 

elemental.es de la vida social que supuest~ 
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Cuando los hombres dejan de participar en acciones com~ 

nes y de las mismas creencias, los vínculos sociales que los_ 

unen, comienzan a debilitarse. 

La incapacidad del trabajador para hallar un significa

do a sus límites no pudiendo entender su lugar en el esquema_ 

de las cosas, es incapaz de establecer relaciones importantes 

con los demás o de participar en la unidad moral que es bási

ca para el orden social. 

Hay suficiente evidencia empírica que demuestra que - -

cuando los hombres dejan de tener en su trabajo relaciones S,2 

ciales satisfactorias, declinan su moral y con mu~ha frecuen

cia su productivida?. Por el contrario, la participación en -

grupos de trabajo que se mantienen unidos por vínculos perso

nales, prácticas comunes, valores y creencias aceptadas por -

ellos mismos, mejora por lo general los sentimientos del hom

bre hacia su trabajo y hacia ellos mismos. 

El problema de la automatización afecta los valores fu~ 

damentales de la sociedad. El constante progreso tecnológico_ 

ha reducido la necesidad del esfuerzo manual al grado de con

vertirse en no sólo una maneaza que desplaza muchos trabajad2 

res, sino también eliminar virtualmente, el propio trabajo c2 

mo actividad principal de la mayoría de la población. 

En una economía cada vez más alejada de los intereses -

.sociales del hombre que requiere cada vez menos del esfuerzo_ 
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humano, en el que se da prioridad a los "valores de consumo" 

que a los valores de producción, necesarios y útiles para la 

sociedad como grupo humano, con necesidades especificas. 

Parece que el trabajo está perdiendo su lguar central -

en la cultura tecnocrática, pero si el trabajo, que alguna -

vez dio sentido a la existencia humana y vinculó a los indivi 

duos con el mundo que los rodea, llega a convertirse en sólo_ 

un breve y cotidiano interludio. 

¿Seguirá existiendo el hombre como tal-? 

El elemento, obligación que caracteriza a la actividad_ 

de trabajo tiene un origen, interno y externo; interno, por-

que procede de una vocación al servicio de la sociedad, de un 

ideal, o visceral con el deseo y la necesidad de creación ar

tistica. O de una capacidad cientifica que busca alternativas 

para modificar favorablemente su entorno. 

La obligación de origen externo puede recaer en la fueE 

za, o la coacción moral o la obligación económica. Quizás la_ 

forma más frecuente de obligación que afecta a los individuos. 

Esta necesidad se expresa subjetivamente, para los individuos, 

por "necesidades" que, se dislribuyen en una gama extensa de_ 

exigencias fundamentales, desde, alimentos, vestidos, y pro-

tección hasta las exigencias superestructurales. El elemento_ 

imposición inherente a las actividades de trabajo se experi-

menta d7 manera muy diversa. Aún.cuando este sentimiento es -
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consciente, la complejidad de sus.dimensiones en lo moral, no 

puede ser captada en su totalidad. La obligación es inevita-

ble, y ésto implica cierta adaptación del individuo a sus ta

reas y un m1nimo de entrega al trabajo de su personal. 

El. concepto económico es, quizás_, el más importante y -

complejo de todos los aspectos que rodean al fenómeno del tr.e_ 

bajo. Se encuentran involucrados una diversidad de factores. 

La forma corno va adquiriendo valor el proceso del trabajo ha~ 

ta lograr convertirse en el vértice de los sistemas de produ.s_ 

ción. 
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