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INTRODUCC IO!i, 

EN EL TRABAJO QUE A CONTINUACION PRESENTAMOS SE 

IRTBliTA PLABTEAR LA FORMA EN ~UE LA INNOVACION TECNOLOGICA 

REPBRCUTB EB EL PROCESO DE TRABAJO. 

EN PRIMER LUGAR ES NECESARIO ACLARAR QUE LQ QUE 

HOY CONOCEMOS COMO INNOVACION TECNOLOGICA EC UN FENOKENO 

COMPLEJO, DIFl•.IL DE DELIMITAR, Y QUE EN FORMA DIRECTA O 

INDIRECTA TIENE IMPLICACIONES QUE GE REFLEJAN HASTA EN LAS 

MAS SUTILES ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA, SIN 

CONSIDERAR ASPECTOS DE MUCHA MAYOR ENVERGADURA, CüKO 

PODRIAN SER LOS MATICES DF LA GUERRA COllBRCIAL MUNDIAL,O DE 

LOS NUEVOS LIMITES O ZONAS DB INFLUENCIA COMERCIAL!!:> Y/O 

IRDUSTRIALES DE LOS GRANDES PAISES DEL MUNDO TABTO 

OCCIDENTAL COMO ORIENTAL. 

SIN EllBARGO LA COMPLEJIDAD Y AMPLITUD Dh LA 

INNOVACION TECNOLOGICA SERA CONSIDERADA EN ESTE TPABAJO TAN 

SOLO EN SU 

DE TRABAJO 

MISMO. 

ASPECTO RE!.A TI VO A LA 1 NC I DENC lA EN liL PROCESO 

Y ER ALGUNAS NUEVAS FORMAS DE uRGANIZACIU!i DEL 

PARA LA PSICOLO~IA 

REPRESE!iTA TODO Uli CONJUNTO 

DECIRLO ER POCAS PALABRAS, 

COMPORTAMIENTO HU!IA!i'O <EN SU 

LA l!iNOVAC!ON TECNOLOGICA 

DE ACO!iTEC!llIE!iTOS QUE, POR 

REFLEJA LA ADECUACION DEL 

ESTRECHO VINC.ULO> 

TRANSFORMACIONES 

CONTEKPORANEA. 

CIENTIF!CO-TECNICAS DE LA 

CON LAS 

SOCIEDA!J 



PARA LA PSICOLOGIA, DBSDE EL PUNTO DE VISTA DE 

ESTE TRABÁJO, LA INNOVACION TECNOLOGICA CONSTITUYE UNO DE 

LOS EJES CENTRALES PARA LA COXPREISION DEL SER SOCIAL, Y 

ADEJlAS DE UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA LA APLICACION DE 

LA PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. 

ESTE RECIENTE FEIOllENO DE MODERNIZARSE RAPIDA Y 

PBRXANBNTEMENTE DE LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS, PRECISk DE 

GRAN CANTIDAD DE INVESTIGACION Y QUB EN NUESTRO CASO SOLO 

DE MANERA SUPERFICIAL NOS ADENTRAMOS A EL. SIN BllBARGO, NO 

QUEREMOS DEJAR DE RESALTAR LA IllPORTANCIA DB TODAS AQUELLAS 

INVESTIGACIONES QUE SOBRE ESTE TEllA SE HAN ELABORADO. 

LA FORMA EN QUE NOSOTROS ENFOCAREMOS BL VINCULO 

ENTRE LA INNOVACION TECNOLOGICA Y EL PROCESO DE TRABAJO SE 

DESARROLLARA EN TRES CAPITULOS: EN EL PRIMERO DE ELLOS SE 

PRESENTAN VARIAS DEFINICIONES DE LA INNOVACION TECNOLOGICA, 

SUS PRINCIPALES CARACTERISTICAS, LO QUE HA NUESTRO JUICIO 

SE CONSIDERA FUNDAl!ENTAL PARA ENTENDER ESTE FERO!!ENO, SU 

IMPORTANCIA PARA LA CIENCIA Y LA MANIFSTACION DE LOS 

TRABAJADORES ANTE EL IMPACTO DEL CAllBIO, QUE GEIJERAL.MllNrI! 

ES DE RECHAZO. 

EL SEGUNDO CAPITULO, TRATA DE LA EVOLUCION DEL 

PROCESO DE TRABAJO, EN PRINCIPIO DANDO ALGUNAS DEFINICIOBES 

DEL MISMO Y, POSTERIORMENTE, HACIENDO UN SOMEHO ANALISIS 

HISTORICO DESDE LA ECOIOMIA DENOMINADA DE SUBSISTENCIA A LA 

"ORGAllIZACION CIENTIFICA DEL TRABAJO", 
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Ell EL TBRCBR CAPITULO, DEllOMlllADO "llUBVAS FORXAS 

DE ORGAlllZACIOI' DEL TRABAJO", CONSIDERAMOS IMPORTAllTE 

PRESEBTAR ALGUllAS DEFllllC!ONES DE CO!IDICIONBS DE TRABAJO, 

PARA PODER ENTENDER EL RECHAZO QUE BN IN!IUMBRABLES 

SITUACIOllBS EL TRABAJADOR TIENE AllTE LA lllHOVACIOH 

Tl!CllOLOGICA. KAS ADELANTE SE REfOMA LA "ORGANIZACIOB 

Cil!llTJFICA DEL TRABAJO" MEBCIONAllDO SU ETAPA DE CRISIS, 

PARA AS! 

TRABAJO, 

XOVIMIBBTO 

DESEMBOCAR EN NUEVAS FORMAS DE ORGAN!ZACION DEL 

ESPECIF!CAl!EllTB BL l!llFOQUB SOCIOTBCNICO Y EL 

DB CALIDAD DE VIDA LABORAL, MBHCIOllANDO LOS 

CIRCULOS DE COllTROL DE CALIDAD. 

AL FINAL DE LOS CAPITULOS SE PRESEHTAll UH CONJUNTO 

DE COllCLUSIOHES. 

SE HA INTENTADO HACER UNA REVISIOll B!BL!OGRAFICA 

DI! LOS AUTORES Y PUBL!CACIO!l1!S KAS RECIENTES QUB HAii 

PLANTEADO ESTE TEMA, SIN EMBARGO, NO ES UN TRABAJO QUE SE 

PUEDA CO!ISIDBRAR TERMINADO, NI LAS FORKULAC!OllES QUE EN EL 

Sil HACBB PUEDBll CONSIDERARSE COMO lllFllllTIVAS. 

EXISTE!! VARIOS IHVESTIGADORBS QUE EN LA ACTUALIDAD 

l!STAH Rl!ALIZAllDO TRABAJOS MAS PROFUNDOS SOBRE ESTB TBXA. 

JULIO DE 19613. 
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CAPITULO 1 

LA l~Qll TECNOLOGICA. 

LA lllNOVACION TECllOLOOICA COMO TAL BICONTRAllOS QUE 

ES "I!L DI!SARROLLO DI! NUI!VAS llAQU!llAS QUE PERMITIERAI 

MEJORAR CAJITIDAD Y CALIDAD DI! PRODUCCIOll". lD' ADAJID, ORLANDO 

J, 1988). EL CONCEPTO DI! TI!CJIOLOOIA I!N I!L CONTEXTO DE LA 

PRODUCCION, SB BMPLI!A Bll SI!NTIDOS DIFI!RENTBS. ENCONTRAKOS 

DEFlllCIONI!S QUE SI! RI!FIEREN A LAS TECN!CAS UTILIZADAS EN 

LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO PARA "TRANSFORMAR LOS lllPUTS Ell 

OUTPUTS''<PORTER, LA'iLER Y HACKllAJI. 1975>; OTRA SBIALA QUE 

RS "BL l!VBL DI! AUTOMATISllO DBL I!QUIPO QUB PI!RMITE LLEVAR 

A CABO LAS TAREAS PROPUI!STAS''. <BLAU Y SCHOEllHERR. 1971> 

LA TBCllOLOGIA HA SIDO UTILIZADA EN LA HISTORIA 

COMO ELEllENTO IMPORTANTE BN EL DESARROLLO DI! LAS 

SOCII!DADBS, QUIENES AL DOMINARLA HAll ESTABLECIDO 

CONDICIONES Y VENTAJAS EN SUS RELACIONES CON OTROS PUEBLOS. 

ACTUALMENTE, LA TECNOLOG!A Y LOS DESARROLLOS QUB DE !!STA SI! 

DERIVAN, DBPBNDIBNDO DEL GRADO DE DOM!BIO Y DE ALGUNAS DE 

LAS VENTAJAS COMPARATIVAS CON LAS QUE CUENTAN LOS PAISES, 

DEFINIRAll NUEVA~ PROllTBRAS POL!TICAS, COMERCIALES Y 

BSTRATEGICAS. PARA ALGUNOS SU OBJETIVO SERA EL MONOPOLIO 

INTERNACIONAL DEL MERCADO, MIENTRAS QUE PARA OTROS SERA LA 

SUPERVIVENCIA Y LA PROTECCION DE SU MERCADO INTI!RNO. 
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LA RECONVERSION INDUSTRIAL. 

EL PROCESO DE RECONVERSION INDUSTRIAL SS UN 

PENOMBNO VINCULADO CON LOS CAMBIOS OBSERVADOS BN SL ENTORNO 

TECNOLOOICO Y ECONOMICO Y QUE, NORXALMENTE, LO REALIZAN LAS 

EXPRESAS PARA MANTB!fl!R O GANAR UNA MAYOR PARTICIPACION EN 

EL .RCADO Y ENPRBllTAR LA COMPETENCIA. LA RBCONVBRSION 

INDUSTRIAL PLANTEA LA IECESIDAD INKlllllNTE Y URGENTE DE 

PROKOVBR EN LA SOCIEDAD UNA CULTURA TECNOLOG!CA INDUSTRIAL, 

INDISPENSABLE PARA LOGRAR UNA XAYOR PRODUCTIVIDAD, 

COllPET!TIVIDAD Y POR SJrDE, UJA MEJOR POSICION l!CONOMICA EN 

BL lll!RCADO NACIONAL Y EXTERIOR. 

ANTERIORMENTE EN LA INDUSTRIA, EL NIVEL DE CAXBIO 

BRA RELAT!VAllJ!NTE BAJO Y EL LAPSO PARA TOMAR DBCIS!ONES ERA 

LARGO, POR LO QUE LOS RIESGOS ERAN MINIMOS. BN ESTOS 

XOKBBTOS, ESTA ACTITUD SE MODIFICA SUSTANCIALllJ!llTB YA QUE 

EL NIVEL DE COXUNICAC!ON DB LOS ADELANTOS SE HA ACELERADO 

POR LO CUAL EL LAPSO PARA TOKAR DBCIS!ONES ES CORTO, 

HACIENDO QUE LOS RIESGOS SEAI GRANDES. POR BSTA RAZON, LA 

GENTE Y SUS ORGAIIZACIONBS TENDRAN QUE HACER ALTERACIONES 

PUNDAKBNTALBS BN SU MANERA DE OPERAR SR UN MUNDO QUE CAMBIA 

VERTIGIROSAltBNTB. <REYES HERRERA, SANTIAGO. 1987> 

PODEMOS DEFINIR LA RECONVERSION INDUSTRIAL COKO 

"LA KODERlllZACION, REORDBNAlll!UiTO E lllTECRAC!ON DEL APARATO 

PRODUCTIVO, GENERANDO BBNBFIC!OS REALES Y DIRECTOS PARA LOS 

COllPOJII!NTl!S DE LA SOCIEDAD". CCADB!IA MORALES, Y.A!IUEL. 1987> 



OTRA DBFINICION SERIA "CONJUNTO DE 

TRABSFORXACIONES SBCTORIALES DIRIGIDAS A AUMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD, LA COMPETITIVIDAD IBTERNA E INTBRNAC!ONAL Y 

LA RENTABILIDAD DE LAS PRODUCCIONES NACIONALES, llBDIANTB LA 

INCORPORACIOB, IBBDVACION Y ADAPTACIOI DE NUEVAS 

TBCNOLOGIA&'. <HERBANDBZ CBRVABTES, HECTOR. 1967> 

LA MAYOR ATBICION PARA LA RECONVBRSION INDUSTRIAL 

BS RECLAllADA POR AQUELLAS INDUSTRIAS QUE HAN PERDIDO LA 

CAPACIDAD DE COXPBTIR EN BL EXTERIOR Y LAS QUE, POR TAL 

CAUSA, HAN PERDIDO SU CAPACIDAD DE RESPONDER A LOS 

RBQUBR!KIENTOS SOCIALBS Y DEL Kl!RCADO, AL NO SOSTENBR EL 

PODBR ADQUISITIVO DE LA POBLACIOB MAYORITARIA QUE COXPOBB 

BL llBRCADO 1 llTBRllO, 

LA RECOIVBRSIOH TAMBIBB COBRA PRIORIDAD BN 

AQUBLLAS INDUSTRIAS CUYAS CONDICIOBBS DE TRABAJO BO RBUNBI 

LOS REQUISITOS DB SBGUR!DAD, SANIDAD Y BRGONOKIA PARA 

SOSTBNBR UNA FUBRZA LABORAL ESTABLE, SAIA Y PRODUCTIVA. SB 

OTOllGA UN PESO DEFlllTIVO A LAS CONDICIONES BN QUB LABORA 

BL TRABAJADOR coxa FU!IDA)(l!BTALES PARA XOT!VAR LA SUPBRACIOI 

PERSONAL T OBTEBBR MAYORES INDICBS DB PRODUCTIVIDAD. 

CZORRILLA VAZQUBZ, BXILIO. 1967> 



CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

Bll LAS ULTIMAS CUATRO DECADAS LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGIA EN EL MUNDO, AVANZARON ACELERADAMENTE, TANTO POR 

EL VOLUMEN DE SUS APORTACIONES /..f, CONOCIMIENTO Y Dll LOS 

DESARROLLOS GENERADOS, COMO POR LA RAPIDEZ CON LA QUE SE 

HAN VENIDO INTRODUCIENDO EN TODCG LOS ASPECTOS COTIDIANOS 

DE LA VIDA EN GENERAL. ~O HAY DUDA ALGUNA DE QtrE,· LA 

C IBllC 1 A Y LA Tl!CNOLGG I A SE l!NCtrENTRAN EN EL CENTRO MISllO DE 

LAS TRANSFORllAC!ONES ECONOMICAS Y 20CIALES CONTEMPORANEAS, 

RAZON POR LA QUE SE LES CONSIDERA ELEllllNTOS BASICOS DE 

DESARROLLO. 

SU IMPACTO TRASCIENDE MAS ALLA DE LOS LABORATO~!OS 

Y DE LOS CIRCULOS ACADEMICOS, L08 AVANCES ALCANZADOS POR 

LOS CIENTIFICOS SO!I ~OTIVO D~ INTERES DE LOS INVERSIONISTAS 

Y DE LIDERES DE POLITICA INDUSTRIAL, LOS CONSORCIOS 

INDUSTRIALES REALIZAN EXHAUSTIVOS ESTUD:OS DE PROSPECTIVA 

TECNOLOGICA, INCURSIONANDO EN CAMPOS TECNOLOGICOS DEL 

FUTURO. DENTRO DE LCJS •10BIFRNOS DE VARIOS PAISES SE VIENE~ 

DICTANDO POLITICAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO FR BUSCA DE 

LOGRAR UNA POSICION FAVORABLb í HEGEMONJCA POR LOS NUCLEOS 

DE PODER TECNOLOGICO. 

DEBEMOS ESTAR PREPARADOS PARA QUE LOS AVANCES Y 

CAMBIOS TECllOLOGICO.-, NO SOLO AFllCTEN LA INDIJSTIHA SINO 

TAMBIEN EL COMERCIO, 1.0S SERVICIOS Y LA SDC!EDAl' llN 

GENERAL, PRP\'OCANDO UN FUERTE I MPAr::TO JC l AL. POR l!L1.,0 

RESULTA REQUISITO INDISPENSABLE EL IR CONSOLIDANDO NUESTRA 

PROPIA CAPACIDAD P'.RA GENERAR CIENCIA Y TBC!i'OLOGIA. <REYES 

HERRERA, SANTIAGO. 1987J 
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CARACTBRISTICAS DB LAS TBCIOLOGIAJI JIDD'IRl&S, 

BI LA ACTUALIDAD S1I VIBIBI 

VBRTIGllOSAXI!ITB, UJIA SBR!I! DB CAXll!OS BI LOS XBRCADOS 

IXTBRJIACIOHALl!S DB ORDBJI CUAJITITATIVO Y CUALITATIVO, COMO 

PRODUCTO DB LA UT!L!ZACIOI IIDUSTRIAL lll LOS PAISBS 

Dl!BAJ!!OLLADOS · DB T!CllOLOG 1 AS IUIVAS CAL TA TBCIOLOG JA l , LAS 

CUALBS E1í Tl!RXIROS GBifERALBS SB CARACTBRIZAJI PO! SUS BAJOS 

COIBUJIOS DB l!JJJiRGIA, XAJIO DI! OBRA Y XATl!Ji!A PRIXA, LOGRAliDO 

COI ELLO XABTBRBRSE l!K LOS MERCADOS A BAJOS COSTOS, COH 

PRODUCTOS DI! Ml!JOR CALIDAD Y GRAi ACBPTACIOI, BAJO UJI 

l!BQUl!XA DB DESARROLLO INDUSTRIAL DINAXICO, FLBXIBLI!, 

MODERNO Y ALTAXl!NTB COXPl!TITIVO. 

AVARCBS TECHOLOG!COS. 

LOS AVANCES TECNOLOGICOS XAS lXPORTAlfrl!S 

REALIZADOS Bli LAS ULTIMAS DBCADAS SB HAN PRODUCIDO Eli LAS 

SIGUIBITBS ARBAB: BIOTECNOLOGIA, ELECTROJilCA <IRFOJIXATICA Y 

ROBOTICAl Y NUBVOS XATBRIALES.* 

* BIOTECliOLOGIA.- FBRXBRTACIORBS IKDUSTRIALES, 
IKGl!KIBRIA GENETICA DI! ARIXALBB Y PLAKTAS Y 
CULTIVO DI! TBJIDOS. 
BLBCTROllCA.- TELBCOXURICACIORES, TELEXATICA, 
Tl!LEFORIA, AUTOMATIZACIOK DE LA PRODUCCIOI, 
IKGENIERIA ARTIFICIAL, DISENO ASISTIDO POR 
COMPUTADORAS <CAD>, MAIUFACTURA ASISTIDA POR 
COMPUTADORAS CCAX>, COKPUTACIOR, SISTEMA !JE 
CONTROL DISTRIBUIDO Y ROBOT!CA. 
NUEVOS MATERIALES. - CERAMICA UDUSTRIAL, 
SUPERCOIDUCTORES, FIBRAS OPTICAS Y SUPERALBACI01116 
<Rl!YES HERRERA, SAKTIAGO. 1967> 
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ESTAS SON AREAS BASICAS DEL PROGRESO DE LAS 

CIENCIAS Y QUE CARACTERIZAN LA ETAPA DEL KAS RECIENTE 

DESARROLLO TECNOLOGICO. A ESTAS AREAS SE LBS DENOMINA 

TECNOLOGIAS DE PUNTA, YA QUE PARA SU DESARROLLO REQUIEREN 

DE PROGRESOS SIGNIFICATIVOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA 

BCONOMIA, LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD. NO SON ESTOS LOS UNICOS 

AKBITOS EJI LOS QUE SE ADVIERTEN CAXBIOS FUNDAMENTALES PERO 

SI SON LOS PROMOTORES DE LOS NUEVOS AVANCES TECNOLOGICOS. 

EFECTOS DE ADOPCION DB __ TI!CJIOLOGIAS. 

CON RBSPECTO A LOS EFECTOS DE ADOPCION DE 

TECNOLOGIAS,SUS CONSECUENr:IAS DEBEN ECTUDIARSE EN BASE AL 

MODO DE INSERCION DE LOS PAISES BN LA ECONOMIA MUNDIAL. 

EXPLICANDO UN POCO KAS, LA NATURALEZA DE ESTOS EFECTOS 

VARIA SEGUN SE TRATE DE ECONOMIAS Y SOCIEDADES PERIFERICAS 

O DE SOCIEDADES CENTRALBS; VARIA BN FUNCION DEL GRADO DE 

APERTURA DE LAS ECONOMIAS; VARIA EH PUNCIOR DE LA DIMENSlüN 

DE LOS DISTINTOS MERCADOS llACIUNALES '{ COMO SE 

DIVERSIFIQUEN; VARIA EN FUNCION DE LUS MECANISMOS DE 

ADDPCIOll Y TRANSFEREllCIA DE TRCNOLOGIA, Y DE LAS 

DIFICULTADES PARA IMPLANTAR LAS TECNOLOGIAS ADECUADAS. 

DE ACUERDO A LO Al;TF.RIUR, :;E CO!IFROllTAN TRES 

POSTURAS: PESIMISTAS, OPTIMISTAS E INTERMF.L•IAS. 

EN LA PR 1 MEl'A, SE P 1 ENSA QUE LAS TECNOLOG 1 AS 

CAPITAL-INTENSIVAG, AL SUSTITUIR MANO DE OBRA POR CAPITAL 

CONDUCEll AL DESEMPLE~ TECROLOGICO, Y QUE ESTA OPCION F.S 
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INDUCIDA POR LAS PREFERENCIAS POR UN MODELO DE DESARROLLO, 

FUNDADO EN EL CRBCIMIENTO VIA EXPORTACIONES, QUE EXIGE 

MODBRNIZACION Y COllPETITIVIDAD¡ Y QUIZAS SBA BL RESULTADO 

DB UNA REFLEXIOI PROFUNDA SOBRE ESTE MODELO, LA AFIRXACION 

DE QUE LA KAYOR CONSECUENCIA DBL AVANCE TECNOLOGICO BS EL 

INCREJl!ENTO DE LA DESIGUALDAD SOCIAL, TANTO INTERNA COMO 

INTERNAC!OliAL. 

LOS OPTIMISTAS ARGUYEN QUE EL CAMBIO TBCNOLOGICO 

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD, MEJORA LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS Y LOS llIVELES DB VIDA, Y QUE, A NIVEL 

MACROECONOMICO, CAMBIA LA ESTRUCTURA DBL El!PLEO Y SE CREA!i 

NUEVOS TIPOS DE EMPRESAS Y EMPLEOS. 

EN LA POSTURA 

DESTUCCION Y CREACION 

POLITICA POSITIVA DE 

ANALISIS DEL PROCESO 

llTERKBDIA RECONOCEN EL PROCESO DE 

DE EXPLEOS, Y PROPUGNAN POR UNA 

FLEXIBILIDAD OFENSIVA, BASADA EN EL 

BN SUS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES 

CONCRETAS.<DIFR!ERI, JORGE ALBERTO. 1987> 

RETOMANDO BL PUNTO 

GBRSHUNDY Cl978) TIBlrll UN 

DE VISTA OPTIMISTA, JONATHAN 

PARTICULAR PUNTO DB VISTA 

OPTIMISTA DB COMO SERA EL TRABAJO EN EL FUTURO. BL RECHAZA 

CUALQUIER !iOC!ON DE "PERDIDA DE HABILIDADES EIT LOS 

TRABAJADORES" Y SUGIERE QUE LA NUEVA TECNOLOG!A APORTARA 

MUCHAS OPORTUNIDADES A LOS TRABAJADORES DE HACER TRABAJOS 

MAS SIGNIFICATIVOS <PARA ELLOS MISMOS>, TANTO BIT EL SECTOR 

FORMAL DEL BKPLEO, COMO EN l!L SECTOR "VOLUNTARIO" IITPORXAL. 
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TAXBIEH SEHALA QUB LA SOCIEDAD INDUSTRIAL, QUE SE 

HA VUELTO CADA VEZ MAS GRANDE, HA DBRIVADO EMPLEOS, 

PRIMERO, DBL SECTOR PRIMARIO CPRIHC;PALl!ENTE AGRICULTURA E 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS> HACIA EL SECTOR SECUNDARIO 

Cl!ANUFACTURAS>, Y POSTERJORl!EllTB, DEL SECTOR SECUNDARIO 

HACIA BL SECTOR TERCIARIO <SERVICIOS>. POR BJEMPLO, EH 

INGLATERRA, EL 50% DE LAS PERSONAS QUE ACTUALMENTE 

TRABAJAN, LO HACEN EN EL SECTOR DE SERVICIOS. (fRANCIS, A. 

1906> 

FRBEMAN (1982,1964> SENALA A TRAVES DB ALGUNOS 

ESTUDIOS EMPIRICOS, QUE SE HAN IDENTIFICADO PATRONES 

CICLICOS EN LA APARICION DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS. SE 

SUGIERE QUE HAY LARGAS ONDAS, QUIZA DE 50 O 60 ANOS DE 

PERIODICIDAD EN LOS PATRONES DE DESARROLLO ECONOMICOS EN 

LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES. 

UNA INNOVAC!ON MAYOR O UN GRUPO DE ELLAS, SON Ell 

UN MOKENTO DADO EXPLOTADAS POR LA HABILIDAD E INICIATIVA DE 

BXPRBSARIOS PARA CREAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS. 

CON ESTA NUEVA OPORTUNIDAD, ALGUNOS IMITADORES LA ADOPTAN 

CREANDOSB UN BOOM. CUANDO LA INNOVACION VA MADURANDO llABrA 

UN PERIODO DE DBPRESION CON EL C'1NSECUBNTE ALTO NIVEi. [.B 

DESEMPLEO, HASTA QUE UNA NUEVA ONDA DE INNOVACIONES LIE~H 

A COMPENSAR. 
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PARA EXPLICAR LO AJITERIOR SE HA SUGERIDO QUE LOS 

TRES CICLOS 

EL MOTOR DB 

AUTOXOV!L. 

PREVIOS ESTABAll ASOCIADOS RRSPECTIVAJIBJITB COll 

VAPOR, LOS TREllBS Y LA BLBCTRICIDAD E• BL 

BARROll Y CURJIOW <1979> SBllALAll QUE LA 

ELECTRONICA SERA EL DESARROLLO TECNOLOGICO ASOCIADO COll BL 

CUARTO CICLO. 

IJlllOVACIONES Ell EL TRABAJO. 

EL TERMINO IJINOVACION EN EL TRABAJO ES AHORA USADO 

PARA DESCRIBIR PROGRAMAS QUE PERMITEN PARTJCIPACIOll Y 

DESICIOll A LOS TRABAJADORES EN LA EJ(J'RESA. <YORK 111 AXBRICA 

INSTITUTB, INC. 1982> 

ESTE CONCEPTO SE REFIERE A LA VARIEDAD flE CAMINOS 

PARA HACER TRABAJOS MAS AUTONOllOS, llAS CREATIVOS Y MAH 

DBMAllDAllTES DE HABILIDADES DE LOS TRABAJADORES QUI! J.OS 

REALIZEll. VARIAll DESDE l!L REDISEllO DE TRABAJOS INDIVIDUALRS 

A LA FORMACION DE CONSULTORIAS Y GRUPOS DE DECISllJH, l!Alol 

COJIUNXEllTE CONOCIDOS COMO CIRCULOS DB CALIDAD <LOS VBRRMOS 

CON MAS DETALLE EN EL CAPITULO 111 >, COXITES DE GBRENCIA.8 

LABORALES O GRUPOS SEMIAUTONQ!fü¡• DE TllABAJO. 

l!L IMPACTO DE LA HUEVA TECNOLUOIA Ell J.A 

EXPERIENCIA DE TRABAJO EN EL EMPLEADO DEPFNDERA DE COMO LA 

PERCIBA Y EL SIGJIIFICADO QUR ESA TECNOLOGIA 1FHGA PARA EL. 
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ACTITUD DEL TRABAJADOR ANTE EL CAMBIO TECJIOLOGICO. 

EN CUALQUIER llANUAL DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL O 

EN TRATADOS DE FISIOLOGIA PODEMOS ENCONTRAR LOS MULTIPLES 

PROCESOS ADAPTATIVOS, REALIZADOS LA MAYORIA DE ELLOS 

JIBCABICAXI!NTE, DEL HOMBRE ANTE LOS CAMBIOS DEL ENTORNO 

FISICO INMEDIAT01 DILATACION O CONTRACCION DE LAS PUPILAS 

ABTE LAS VARIACIONES DE INTENSIDAD LUMINOSA, APERTURA O 

CIERRE DE LOS POROS EPIDERMICOS ANTE CAMBIOS DE 

TEJIPERATURA, REACCIONES CASI INSTANTANEAS DEL ORGANISMO 

ANTE CAMBIOS PERTURBADORES DE SU PROPIA HOMEOSTASIS, ETr,, 

SON ALGUNOS EJEMPLOS DE RBACCION ADAPTATIVA AL CAMBIO. 

SIN EMBARGO, ANT~ EL CAMBIO BN LAS SITUACIONES 

LABORALES, EL COMPORTAMIENTO HUMANO ES MAS BIEN DE RECHAZO. 

NO SE PRODUCEN CONDUCTAS ADAPTATIVAS, SINO MAS BIEN 

AGRESIVAS Y HOSTIGADORAS DEL CAMBIO. ESTAS CONDUCTAS 

ADOPTAN MULTIPLES Y VARIADAS llANIFESTACIONES D!PICILES DE 

CLASIFICAR, PERO QUE TIEBEN TODAS UN MISMO COMUN 

DENOMINADOR: LA RESISTBJICIA Y BL RECHAZO AL CAMBIO. 

ORDONEZ O. <1988> ENUMERA DOS GRANDES TIPOS DB 

RAZONES, SENALA, SIN PRETENDER CON ELLO AGOTAR LA LISTA loE 

POSIBLES CAUSAS DE RECHAZO AL CAMBIO TECNOLOGICO. EN PRIMER 

LUGAR, 

AMENAZA 

VERDAD 

LA INNOVACION TECNOLOGICA SE PERCIBE COMO UNA 

DE PERDIDA DE EMPLEOS. EL PROBLEllA ES COMPLEJO Y ES 

QUE NO SOLO SE PIERDEN EMPLECS, SINO QUE TAMBIEN SE 

GENERAN OTROS. PERO, AL MENOS A NIVEL llACROECONOXICO, PUEDE 

AFIRMARSE QUE EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA AUTOMATIZACION 
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DESTRUYEN EMPLEO 

MISMO 111 VEL DE 

O, BI! BL KEJOR DE LOS CASOS, llAl!TIBl!EN F.L 

EMPLEO PARA UI! VOLUMEN DE PRODUCTIVIDAD 

CRECIENTE,AL MENOS AL INICIO DB LA INTRODUCCIOI! DE CA!IBIOS 

TECNOLOG 1 CDS. 

EN SEGUNDO LUGAR, EL DESARROLLO TECNOLOGICO 

PROFESIONALES, GBl!ERA 

POLIVALBl!CIAS · Y 

REQUIERE 

LAGUNAS 

NUEVAS CUAL!FICACIOllES 

FORMATIVAS, EXIGE 

KULTIFUNCIONALIDAD, DESCALIFICA UN SOLO TIPO DE EXPERIENCIA 

EMPIRICA DESPRECIANDO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

ADQUIRIDAS CON ESFUERZO. LA PROPIA IDENTIDAD PROFESIONAL 

OBTENIDA EN LAS ESCUELAS TECNICAS O EN LA UNIVERSIDAD, NO 

ES SOLO QUE SE ANQUILOSE O QUB SB GENEREN PROFUNDOS VACIOS, 

SINO QUE ADEMAS TIENE QUE EVOLUCIONAR EN PERJlANENTE 

ADAPTACION A LAS INNOVACIOBBS TECNOLOGICAS DURANTE EL 

TRAISCURSO DE LA VIDA LABORAL. LA INNOVACION TECNOLOGICA 

EXIGE UN CONTINUO PROCESO DE APRENDER Y DESAPRENDER DURANTE 

TODA LA VIDA LABORAL, 

DOS GRUPOS DE RAZONES - AMENAZA DE PERDIDA 

DE 

ESTOS 

EMPLEO Y PBRllANEl!TE Il!ADAPTAC!ON PROFESIONAL 

EQUILIBRIO COI! EL QUE EL HOXF~E SF. DESESTABILIZAN EL 

ENFRENTABA A SU 

TRABAJADOR PERCIBE 

QlJEHACER DIARIO El! EL TRABAJO. f!L 

EL CAMBIO TECNO!.OGICO COMO ALGO 

AMENAZANTE Y EXIGENTE, ~OMO ALGO riES!'STABILIZADOR !JE 

SITUACIONES PROFESIONALES H. DADAS, Y COl!O RESPHESTA, OPONE 

RESISTENCIAS Y RECHAZA EL CAMl3lü, 
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COMO CONCLUSIONES DEL PRESENTE CAPITULO PODEMOS 

COllEHTAR QUE LA INHOVACIOH TECNOLOGICA HACE NECESARIA LA 

PERllAlfEBTE ADECUACIOI ENTRE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y LAS 

CARACTERISTICAS Y HABILIDADES FISICAS O llTELECTUALES, 

TANTO DE LOS NIVELES GERENCIALES COllO DE LOS OBREROS. LA 

READECUACION ENTRE ESTOS DOS ELEllENTOS, SI BIBJI POR UN LADO 

PUEDE COISIDERARSB COllO PLEIAJCBBTE JUSTIFICADO, DADA LA 

EVOLUCION QUB EL PROCESO DE TRABAJO HA TENIDO EB LAS 

DECADAS IBTERllEDIAS DE ESTE SIGLO Y EL RBCHAZO AL CAl!B!O 

QUE MUCHOS TRABAJADORES HAN XAN!FESTADO, EN LOS ANOS 

RECIENTES LOS ENCARGADOS DE LA GESTIOI LABORAL HAN 

ENCONTRADO llECANISXOS PARA QUE ESTE RECHAZO SEA MENOR. 

EN EL SIGUIENTE CAPITULO RBVISAREXOS BREVEMENTE LA 

EVOLUCION DE EL PROCESO DE TRABAJO QUE LLBVO A LOS OBREROS 

A EllFRBNTARSE A LO QUE SR DENOXIHA ORGAllZACION CIEITIFICA 

DEL TRABAJO, PARA QUE POSTERIORlll!ITE, EN EL CAPITULO 111 

DESCRIBAMOS LOS MECANISMOS QUE SE HAN VBllDO UTILIZABDO 

PARA QUE ESTE BSFRBNTAXIEITO SE VEA DISXllUIDO. 



CAPITULO 11 

LA EVOLUCIOI! DEL PROCESO DEL TRABAJO. 

LOS MIEMBROS DEL GENERO HUMANO SON DE NATURALEZA 

EMillENTEMENTE SOCIAL Y SE ENCUENTRAN EN CONSTANTE RBLACION 

COll OTRAS PERSO!!AS, SIENDO ESTA LA CONDICION NECESARIA PARA 

HACER POSIBLE SU VOCACION A TRANSFORMAR Y A DOMINAR LA 

NATURALEZA, PRODUCIENDO LOS BIENES Y SERVICIOS NliCESARIOS 

PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE CONSERVACION Y 

REPRODUCCION DE LA ESPECIE. 

EL RESULTADO DEL TRABAJO ES UN BIEN O UN SERVICIO 

QUB TIENE CIERTO VALOR DE USO Y ESTO GENERA 3U DERECHO A 

UNA REMUNERACJON PARA SATISFACER SUS NECESIDADES. AL MISMO 

TIEMPO, EL TRABAJO PUEDE TENER UN SENTIDO PARA QUIEN LO 

EJECUTA, DADO QUE ESTABLECE UNA COOPERACION COI EL PROCESO 

PRODUCTIVO Y UNA RBLACION DE IDENTIFICACIOll CON EL PRODUCTO 

RESULTANTE. SI ESTAS CONDICIONES ESTAB DADAS, EL TRABAJO 

PUEDE SER FUENTE DE AUTOSATISFACCION Y DE REALIZACION 

PEilSOlrAL. 

EL TRABAJO ES UNA ACTIVIDAD PROPIA DEL HOMBRE Y 

R!QUIERE LA INTERVENCION XO SOLO DEL ESFUERZO FISJCO, SINO 

TAXBIEll DE LA RACIONALIDAD Y DE LA INTBNCIONALIDAD HUMANA 

QUE PERMITA ORIENTARSE A LA CONSECUCION DE CIERTOS 

OBJETIVOS, PUES EL TRABAJO NO ES UN FIN EB SI MISMO. EL 

FRUTO DEL TRABAJO ES SIEMPRE LA GENERACION DE BIENES O DE 

SERVICIOS QUE SOi! EXTERIORES AL SUJETO TIENEN UNA 

EXISTENCIA PROPIA Y APARTE. 
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UNA DE LAS CARACTERIST!CAS FUNDAMENTALl!S DEL 

TRABAJO ES QUE SU USO PUEDI! PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS EN 

UNA CANTIDAD MAYOR QUE L0 QUE l!L TRABAJADOR REQUIERE PARA 

RECONSTRUIR SU FUERZA DE TRABAJO Y LA DI! SU FAMILIA. LA 

PROLONGACION DE LA JORNADA DE TRABAJO MAS ALLA DEL TIEMPO 

NECESARIO PARA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS EQUIVALENTES A 

LOS QUE Rl!QUil!RE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES CONSTITUYE 

BL "SOBRE TRABAJO" Y DA LUGAR A LA PLUSVALIA, QUE ES 

APROPIADA Y UTILIZADA DE MANERA DIFl!RENTI! SEGUN SEAN LOS 

SISTBllAS POLITICOS Y ECONOMICOS EN LOS CUALES SI! GENERA. 

CON EL APOYO QUI! GENERAN LOS UTILES Y HERRAMIENTAS 

SIMPLES EN UN PRIMER MOMENTO, Y POSTl!RIORXENTE CON LA AYUDA 

DE LAS MAQUINAS Y DE LOS S!STEMAS AUTOMATIZADOS, LOS 

HOMBRES AGRUPADOS l!N SUS COLl!CTIVIDADl!S DE TRABAJO HAN 

LOGRADO INCREKllNTAR LA PRODUCTIVIDAD. 

EL PROCESO DE TRABAJO. 

LA NOCION DE PROCESO DE TRABAJO BS FUNDAMENTAL 

PARA ANALIZAR LA EVOLUCION DEL SISTBllA PRODUCTIVO EN BL 

LARGO PLAZO. ES l!N !!SE PROCESO QUE SON TRANSFORMADAS LAS 

llATERIAS PRIMAS EN PRODUCTOS QUE TIENEN UN VALOR DE USO, Y 

ORGANIZADAS LAS ACTIVIDADES PARA PROPORCIONAR SERVICIOS, ES 

Dl!CIR, QUE SON SUCEPTIBLES DE SER CONSUMIDOS. "EL PROCESO 

DE TRABAJO ES EL ACTO ESPECIFICO DONDE LA ACTIVIDAD DEL 

HOMBRE EFl!CTUA, CON LA AYUDA DI! SUS MEDIOS DE TRABAJO, UNA 

XODIFICACIOB INTENCIONAL DE LAS MATERIAS PRIMAS DI! ACUERDO 

COJ( UN OBJl!TlVO",<NEFFA, J.C. 1962). 
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KARL MARX C 1981> SB RBFIBRB AL PROCESO DB TRABAJO 

llDBPBIDIBNTE!CBNTB DE LA FORXA SOCIAL CONCRETA Y LO DEFINE 

DE LA SIGUIEITB KA!illRA: "LOS EL!IXEllTOS SIMPLES DEL PROCESO 

DB TRABAJO SOll LA ACTIVIDAD ORIEITADA A UN FIN C O SEA EL 

TRABAJO J(ISJIO), SU OBJBTO T SUS XBDIOS''. 

UN POCO DE_HISTORIA. 

EN LAS !1fQNOMIAS DB SUBSIBTBWCIA, EL PROCESO DB 

TRABAJO ESTABA DETBRXllADO POR EL HECHO DE QUE SB TOMABA EN 

COBSIDERACION SOLO BL VALOR DB USO DE LOS PRODUCTOS. ESTOS 

SE DESTINABAN AL COISUXO POR PARTE DE LA COMUNIDAD QUE LOS 

CREABA, Y NO HABIA PROPIAl!EHTE UN IHTERCAJ!BIO XBCANTIL. LAB 

XATERIAS PRIJ(AS POCO ELABORADAS QUE ELLOS MISMOS HABIAN 

OBTEllDO SE TRANSFORMABAN EN SUS PROPIOS DOMICILIOS CON 

DESTINO A SU PROPIO USO. LAS TECNICAS PRODUCTIVAS ERAi 

PRACTICAl!ENTE INVARIABLES EB UB LARGO TIEMPO¡ SR BKPLEABAH 

HERRAXIBNTAS SENCILLAS Y ADECUADAS AL HOJ(JJRE QUE LAS 

UTILIZABA. 

LA DIVISION DE 

CRITERIOS BSEICIALl!ENTE 

APTITUDES y 

TRABAJO EXISTENTE SB BASABA EN 

FISIOLOGICOS, TALES CO!ID LA EDAD, 

RESISTENCIA FISICA. LA COOPENACION SEXO, LAS 

ESTABLECIDA EBTRE LOS TRABAJADORBS ERA ESCASA Y SIMPLE SIN 

REQUERIRSE UNA ESPECIALl?.ACION PERMANENTE. 
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LA CALIFICACIOI PROFESIONAL ESTABA CONSTITUIDA POR 

UR CORJURTO SIKPLE Y DIVERSIFICADO DE COllOCIM!ERTOS Y DE 

DESTREZAS ADQUIRIDAS POR LA SOLA EXPERIENCIA, Y A PARTIR DE 

LA TRAISMISIOll OPERADA EN BL INTERIOR DE LA FAMILIA O DE LA 

COMUNIDAD DE LA CUAL FORl!ABA PARTE. 

Ell ESAS CONDICIONES LAS POSIBILIDADES DE GENERAR 

EXCEDENTES ERAN MIBIMAS Y PROVENIAll DEL TRABAJO PORZADO,·DE 

LA ESCLAVITUD DE LA APROP!ACION POR PARTE DE CIERTOS 

GRUPOS O DE LAS AUTORIDADES, DE UllA PARTE DE LA 

PRODUCCIOll. <ARIAS GALICIA, F. 1983). 

LA APARICION DE LQ~_ESCLAVOS Y DE LA §~MBRE 

INTRODUJO AL MISMO TIEKPO UNA NUEVA FORl!A DE DIVISION DEL 

TRABAJO SEGUN ESPECIALIDADES Y OFICIOS EN LAS CUALES 

DIVERSOS 

AS! SE 

ERA EL 

PUEBLOS Y GRUPOS ETNICOS TENIAN MAYOR HABILIDAD. 

GERERAll FORMAS ELEMENTALES DE "SAVOIR FAIRE". "ESTE 

FRUTO DE UNA LARGA ACUMULACION DEL SABER PRACTICO, 

TRANSMITIDO POR V!A ORAL, Y LA EXPERIENCIA DE GENEHAC!ON EN 

GEllERACION Ell EL SENO DEL OFICIO".<NEFFA, J.C. 1982.) 

ES PRECISAMENTE EN EL PERIODO DE TRANSICION DE 

ESTA ECONOMIA DE AUTOSUBSISTENCIA Y TRUEQUE HACIA LA 

ECONOK!A MERCANTIL, QUE LA INTRODUCC!Oll DE LA ESCLAVITUD Y 

DE LA SERVIDUMBRE HACBll POSIBLE FORMAS PRIMITIVAS, PERO 

RELATIVAMENTE PRECISAS, DE DIVISIOll SOCIAL DE TRABAJO ENTRE 

TAREAS MANUALES E INTELECTUALES, ENTRE TRABAJO DE 

CONCEPCION <DIRECCIONl Y DE EJECUC!Otl. EL PROCESO DE 

TRABAJO PERMITID A LOS TRABAJADORES LIBRES UN CIERTO 

COirTROL SOBRB LA UTILIZAC!OR DE SU PROPIA FUERZA DE 
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TRABAJO, LA 

JORNADA DE 

EXPERllCB!lTADA. 

ADECUACION DBL RITMO Y DE.LA DURACIOll DB LA 

TRABAJO A LA FATIGA FISICA Y PSIQUICA 

A LO LARGO DE ESTE PERIODO, LA MAYOR PARTE DB LAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SE DESARROLLABAN EN BL SECTOR 

AGROPECUARIO. 

DESDE LA BDAD ICBDIA Y HASTA FllBS DEL SIGLO XVIII, 

LA FORMA DOMINAllTB DB ORGAIIZACIOll PRODUCTIVA URBAIA FUE 

EL TALLER ARTESANAL QUE PERDURO Y CULXlllO Ell LAS 

CORPORACIOllES DE OFICIO. EL DESARROLLO DEL INTERCAMBIO 

KBRCAllTIL DE 

1 NTERllO coxa 

PROGRBSIVAICBllTE 

PRODUCTOS, TANTO EL OBSTINADO AL KBRCADO 

AL COMERCIO CON OTRAS COKUNIDADBS, CONTRIBUYO 

A QUE EL MODO DB PRODUCCION BASADO EN LA 

ESCLAVITUD DIERA PASO A DIVERSAS FORMAS DE ALQUILER DE LA 

FUERZA DE TRABAJO Ell LAS VARIADAS ACTIVIDADES. LOS ESCLAVOS 

Y LOS SIERVOS DE LA GLEBA VAN PROGRESIVAMllJITE HACIENDOSE 

lllDEPBllDIEllTBS DEL PROPIETARIO DB LA TIERRA. LAS SUCESIVAS 

DIVISIOHl!S DE LA PROPIEDAD DE LA TIBRRA HACEN QUE LA 

SUBSISTEllCIA DE llUCHAS FAMILIAS CORRA PELIGRO Y ESO LAS 

IllPllLSA A MIGRAR HACIA LAS CIUDADES Y A EBPECIALIZARBB BI 

EL EJERCICIO DB UNA ACTIVIDAD. ESTA ERA BJBRCIDA EN SUS 

MISMOS DOXICILIOS, PERO AHORA SE ORIBllTABA A PRODUCIR PARA 

111. MERCADO, TRANSFORMANDO LA MATERIA PRIMA QUE ES, 

FRECUl!J'TBJl!EBTE, PROPORCIONADA POR EL FUTURO CONSUMIDOR. AS! 

NACBI LOS OFICIOS, EN UN MOMENTO HISTORICO EN BL CUAL LOS 

UTILBS DE TRABAJO, LAS MATERIAS PRIMAS Y El. PRODUCTO FINAL 

ELABORADO PODIAN PERTBIECER AL TRABAJADOR QUE EJECUTABA LA 
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TAREA. ESTOS OFICIOS SERAN LUEGO INSTITUCIONALIZADOS POR EL 

SISTEMA DE CORPORACIONES. F. BARRET (1982> SENALA QUE EN EL 

SIGLO XVIII, "UN OFICIO ERA LA REUNION Dll INDIVIDUOS QUE 

POSE!AN EL 

COMPUESTA 

QUE SE 

DERECHO DE EJERCER UNA PROFESION INDUSTRIAL Y 

DE MAESTROS, DE OFICIALES, OBREROS Y APRENDICES, 

COllPROllBT!AN BAJO JURAMENTO A OBSERVAR LOS 

REGLAMENTOS PRESCRITOS Y A RESPETAR LAS AUTORIDADBS DE LOS 

TRIBUNALES EN LAS FUNCIONES DE VIGILANCIA Y DE CONTROL". 

DENTRO DE LOS TALLERES ARTESANALES <NEFFA, J.C. 

1982><ARIAS GALICIA, FERNANDO. 1983lEX!ST!A UNA ESTRUCTURA 

JERA!lQU!CA Y VERTICAL DE LA AUTORIDAD, PERO AUNQUE ESTABA 

UNIDO A UN SELECTIVO CONTROL PARA EL INGRESO EN EL OFICIO, 

DEJABA SIN EMBARGO ABIERTO EL CAMINO PARA LA PROMOCION 

ENTRE LAS DIVERSAS CATEGORIAS DE TRABAJADORES JIBl!CIONADOS. 

ERA UN PROCESO LENTO PERO NO DEPENDIA TANTO DE LA 

DISPONIBILIDAD DEL CAPITAL POR PARTE EL CANDIDATO, COMO DE 

SU CALIFICACIOI! PROFESIONAL Y DE LA DESTREZA ADQUIRIDA. LA 

INTENSIDAD DEL USO DE LA FUERZA DEL TRABAJO ESTABA REGULADA 

BASICA1111BTE POR RIG!DOS LIMITES INSTITUCIONALES A LA 

DURACION DIARIA Y SEMANAL DEL TRABAJO Y, DE MANERA 

ESPECIFICA, POR LA POSIBILIDAD DE ADECUAR EL RITMO DE 

TRABAJO A LA FATIGA EXPERIMENTADA. 

DURANTE EL PROCESO DE TRANSIC!Oll DESDE EL TALLER 

ARTESANAL HACIA LA EXPRESA CAPITALISTA SE OBSERVAN VARIOS 

FENOMENOS. POR UNA PARTE EL PROGRESO TECNOLOGICO NO SE 

ACUMULO RAP!DAMENTE, MIENTRAS QUE POR OTRA PARTE SE VAN 

SUPRIMIENDO PAULATINAMENTE LAS LIMITACIONES AL LIBRE USO DE 
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LA FUERZA DEL TRABAJO. EL MAESTRO ESTA CADA VEZ MAS 

FRECUEITEl!ENTE EN ESE 

CAPITAL, ANTES DE QUE 

EJERCICIO DE UN OFICIO. 

PUESTO POR EL HECHO DE DIPOIJER DE 

EN RAZON DE SU PERFECCION EN EL 

AL FINAL DEL SIGLO XVI 11, LOS CAllBIOS POLITICOS, 

TECliOLOGICOS Y ECONOMICOS OCURRIDOS EN LOS PAISES HOY 

DESARROLLADOS, COINCIDEli POR UliA PARTE CON EL NACIMIEHU l>BL 

CAPITALISMO INDUSTRIAL Y POR OTRA PARTE CON LA DECADENCIA Y 

LA POSTERIOR PROHIBICION DE LAS ORGANIZACIONES 

CORPORATIVAS. 

ENTRE SI, 

ESTOS 

Y SE 

DOS PROCESOS NO SON INDEPBNDIEIITES 

DESARROLLARON CONJUNTAKBllTE CON EL 

INCREMENTO DEL COMERCIO. 

EN EL PERIODO DE TRAl!ISICION QUE TRANSCURRE ENIRE 

LA D 1 SOL UC 1 ON DB LAS CORPORACIONES DE DI' I C IO Y EL 

DESARROLLO DE LAE" llANUF ACTURAS, LOS PA 1 SES !>!AS 

DESARROLLADOS DE LA EPOCA VIERON NACER EL PUTTING OUT 

SYSTEM CKNOW HOWJCNEFFA, J.C. 1982>, BASADO EN EL TRABAJO A 

DOMICILIO. LOS CAMPESINOS ACIJDIAll A LA Clli!.IAD, DONDE 

HABITABAN LOS COMERCIANTES, CON LOS ('BJETOS FABRICADOS POR 

ELLOS EN SUS DOMICILIOS, Y REC!BIAN UN PRECIO POR LOS 

PRODUCTOS QUE ERAH CONSIDERADOS DE CALIDAD ACEPTABLE. 

EL CONTROL POR PARTE DE LOS COMEkCIANTES SE 

EJERCIA DIRECTA Y UN;CAMEHE S011RI' l!L PRODUCTO, Y ro SOBRE 

LOS ELEMENTOS DEL PROCESO [IF. 1 RABAJO O DE !.OS ::;J :OTBMAS Y 

TECNICAS DE PROiJUCCION. PROGRESIVAMENTE Lu3 AllT'.GUOS 

ARTESANOS DARAN LUGAR A LOS NUEVOS OBREROS, LOS QUE EN 

LUGAR DB PRODUCIR DIRECTAMENTE PARA EL MERCADO, LO f!ACEN 
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PARA SATISFACER LA DEl!AJJDA DE UN COllBRCIAllTE QUE HACE DE 

INTERMEDIARIO ENTRE ELLOS Y EL MERCADO, APROPIAllDOSE DE UN 

MARGEN DE BENEFICIOS. EN ESTE SISTEMA, LOS OBREROS REALIZAN 

DE LA l!ANERA QUE LES PARECE HAS ADECUADA, TODAS LAS FASES 

DEL PROCESO DEL TRABAJO, FIJABAN LA DURACION DE SU JORNADA 

Y LA ORGANIZABAN DE ACUERDO CON: LA URGENCIA DE SUS 

NECESIDADES ECONOXICAS, LA PERCEPCIOll DE SU FATIGA, Y SU 

PARTICIPACIOll EN LA VIDA FAMILIAR Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD 

Ell DONDE VIVEN. 

LA DIVISIOB DEL TRABAJO BI EL PUTTiftG OUT SYSTEM 

TRAJO APAREJADA LA ESPECIALIZACION Y LA SEPARACIOI DB 

TAREAS, PORQUE ERA SIN DUDA EL UNICO MEDIO PARA BL 

CAPITALISTA DE HACBR IRDISPERSABLE SU ROL. 

ESTE S!STEl!A COEXISTIO DURANTE U• PBRIODO DB 

TIEllPO RELATIVAMB•TB BREV2 AL LADO DE LAS llA.UFACTURAS Y DE 

LAS FABRICAS, Y DECAE EN LA MISMA llBDIDA BI QUE ESTAS SB 

co•soLIDAll'. LA REVOLUCION l•DUSTRIAL, LA CONCEITRACION DE 

CAPITAL, LA COISTRUCCION DE LOS ESTABLECIXIEITOS 

XllUFACTURllllOS, LA CRBACION E JNSTALACION DE GRAIDES Y 

COSTOSAS llAQUINARIAS, EL VOLUMBll' DE MATERIAS PRIMAS 

RBQUiR IDO, Y 

SUllTITUTIVAS Y 

LA NECESIDAD 

MULT 1PL1 CADORAS 

DE 

DEL 

FUBNTiS DE Ell'BRGIA 

ESFUERZO HUl!AllO HACEN 

CADA VEZ MBll'OS EFICAZ EL PUTTl!IG OUT SYSTEM. 

LOS CAMBIOS MENCIONADOS EN LA OHGANIZACIOll DEL 

PROCESO DE TRABAJO Y DE LA PRODUCCIOll VA• A SER LA CAUSA DE 

LA COllCEKTRACION DE LA FUERZA DEL TRABAJO Y DEL COXIEIZO DB 

LA COOPE~~J..Q! Y DE UNA SISTEMATICA DIVISIOI DEL TRABAJO. 
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LA MANUFACTURA SE CARACTERIZA POR HABBR DADO LUGAR A LA 

COOPERACIOH ENTRE LOS TRABAJADORES. 

EXISTE ESA COOPERACIOH CUANDO EN LA PRODUCCIOH HAY 

UH INTERES COLECTIVO CUANDO HAY UNA DEPENDERCIA RECIPROCA 

DE LOS INDIVIDUOS EHTRB QUIENES BSTA DIVIDIDO EL TRABAJO. 

COXBINADO 

DE LAS 

LA FUERZA PRODUCTIVA DESARROLLADA POR EL TRABAJO 

DE LOS OBREROS RESULTO JIAYOR QUE LA SUJIA l!ECAHiCA 

FUERZAS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJAORES 

INDIVIDUALES. LA COOPERACION CREA AS! UNA FUERZA DE TRABAJO 

SOCIAL. LA XANUFACTURA CONCENTRO Y PUSO A LOS OBREROS BAJO 

EL XISKO TECHO. ESTOS TENlAN EN SUS COMIENZOS LA PROPIEDAD 

DE SUS UTlLBS INDIVIDUALES DE TRABAJO. LA CALIFICACION SE 

OBTEB!A A TRAVES DEL APRENDIZAJE BASANDOSE EN LA F'UTINA 

REPETITIVA Y EN LA IMITACION, LLEGANDOSE A ADQUIRIR 

HABILIDAD Y DESTREZA EN EL OFICIO SOLO DESPUES DE UN LARGO 

Tll!KPO. ESE "SAVOIR PAIRE" NO SE TRANSMITIA POR LA 

EDUCACION FORMAL NI ESTABA CODIFICADA EN MANOS DEL 

EMPRESARIO. 

LA llANUPACTURA PUEDE ENTONCES DEP!ll!RSE COMO "LA 

ORGAN!ZAC!OB PRODUCTIVA BASADA EN LA DIVISIOll DEL TRABAJO Y 

BN LA COXB!NACIOll DE OPERACIONES DIFERENTES O HETEROGEHEAS 

QUE 8011 EL RESULTADO DE UNA ACTIVIDAD ARTESANAL Y QUE SE 

ASIGNAR Dll l!ANHRA PERMANENTE A OBREROS IHDIV l '.lUALES", 

CllEFPA, J. C. 1982> 
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LA TBCROLOOIA UTILIZADA BB LA KAlfUPACTURA IJO HA 

VARIADO SUBSTARCIALllBJITE CON RESPECTO AL PERIODO ARTBSA•AL. 

SUBSISTBli' LOS IUSllOS L!KITBS AL CRllCIXIB!fTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD, 

XIS!IOS VALORES 

Y LOS TRABAJADORES 

QUE REGIAN EH 

SE COMPORTAR SBGUB LOS 

EL ARTESANADO. LOS 

IBSTRUXBRTOS DE TRABAJO SIGUEN SIENDO ESERCIALXBHTE LOS 

KISXOS QUE 'ARTERIORMERTB, CON LO CUAL DIFICULTAR LA 

DBSCOllPOSIC!OI EXHAUSTIVA DEL PROCBSO DE TRABAJO DADO BL 

AISLAXIBBTO DE LAS DIFERENTES FASES DE LA PRODUCCIOH. PARA 

RESOLVER BSB PROBLEMA COKIBNZA ER ESTE PERIODO UH PROCESO 

COBTl!iUO DE TRANSFORXACION DE DICHOS IISTRUJCBNTOS. 

LA RBVOLUCIOR INDUSTRIAL SE CARACTBRIZO POR LA 

OBTBRC!OI DE UNA PRODUCCION MASIVA MEDIANTE LA UTILIZACIOB 

DE COSTOSA MAQUINARIAS, LA CONCBNTRAC!ON Y MOVILIZACIOR 

FORZADA DE LA FUERZA DE TRABAJO Y El. liMPLBO IJITPllSIVO DS 

JfUBVAS Y POTB!fTES FUERZAS DE EllERCIA, Y SU COKTRAPART!l, EL 

COJISUJIO MASIVO, BL CENTRO DEL PROCESO PRODUCTIVO, PASA A 

SER LA XAQUIBA Y A SU VEZ, EL TRABAJADOR DEVIRKB Ulf 

SERVIDOR DE LA XlSKA, DEBI EllDD ADAPTAl<SE A SU IH 1'110 DE 

ACTIVIDAD Y A SUS REQUERIHEJITOS. 

EL ALTO COSTO DE !.AS llAQUIJIA:S Y SUS Dl!IEJISIDN1':S Y 

REQUERIMll!JITOS EN MATERIA DE l!NERGll\ LA::: PllSO FUEkA DllL 

ALCAJICB DE LOS TRABAJADORES AkTF.SANOS ll HIZO fHPDSIRLE QUE 

LOS TALLERES ARTESANALES SOBREVIVIENTES Y LAS llAJIUl'ACTURAS 

CDKPITIBRAN COJI LAS NUEVAS PABR!CAS. ES PRECISAMENTE A 

PARTIR DI! LA UTIL!ZACION S!STF.MAT!CI\ llE LAS MAQU!NAS Ell LA 

PRDDUCCIDN INDUSTRIAL QUE SE INICIA EL PBRIODD DE MADURBZ 

DEL MODO DE PRDDUCC!Oll CAPITALlcTA. 
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!!L 

PRODUCCJO!I 

DESARROLLO 

COXPLEJO 

MAQUl!IISMO ES LA FORMA DE ORGA!IIZACION DE LA 

CORRESPOllDIEITE A LA FASE INDUSTRIAL DEL 

CAPITAL !STA. PUEDE DEPI!IIRSE COMO "EL CONJUNTO 

DE FUERZAS PRODUCTIVAS BASADAS EN LA 

GE!fBRALIZACIO!I DEL USO DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS PUESTAS EH 

MOV !MIENTO DE MANERA SlllCRONIZADA POR UllA POTENCIA 

MECAlllCA, EL MOTOR, A TRAVES DE MECANISMOS ·DE 

TRAISKISIOll". <NEFFA, J. C. 1982> 

DURANTE EL PREDOMINIO DE LA PRODUCCIO!I INDUSTRIAL, 

LA COOPERACJOB YA 110 ES SIMPLE S!!IO COXPLEJA. EL TRABAJADOR 

110 ES MAS UN ARTESANO SINO DEFINITIVAMENTE UN OBRERO, QUE 

PIERDE EL CONTROL DE SU PROCESO DE TRABAJO Y ES AFECTAI>O 

POR LA DBSCALIFICACION <PORQUE NO SE UTILIZAN TODOS SUS 

CONOCIMIENTOS Y SU "SAVOIR FAIRE", DADA LA DIVISIOll TEClllCA 

DEL TRABAJO Y LA SIKPLIFICACIDll DE LAS TAREAS>. BL 

INSTRUMENTO DE PRODUCCION SE INCORPORA AHORA A LAS MAQUINAS 

'( EL OBRERO PASA A VIGILAR LAS MAQUINARIAS PUDIENDO SER MAS 

FACILKEllTB INTBRCAMBIA1'0 Y MOVILIZADO DF IJ!IA TAREA A OTRA, 

QUITANDOLB AL TRABAJO SU ANTIGUO SEN<IDO Y CONTBlllDO. POR 

OTRA PARTE LAS MAYORES CALIFICACIONES SE Cl'NCENTRAN AHORA 

BN QUJB!lllS EFECTUA!I LAS fARiAG DE CONCEf'C!ON, DE 

ORGANIZACION DBL TRABAJO Y Dh CONTPOL DE LA EJECUCION. 

DENTRO DB LA FABR :cA SE ESTABLECE \!NA COOPE!lt";1n11 

COMPLETA ENTRE DIVERSAS CLASES DE OBREPOS QUE VIGIU.'! CON 

MAYOR O MENOR HAB I L 1 DAD Y DESTF::;zA UN 8 ISTEMA '"IE MCANIRKO~ 

PRODUCTIVOS, MOVIDOS lliINTERRUMPWAM!l!ITF. POR LA "UBRZA 

MOTRIZ CENTRAL. 
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UNA VBZ QUE EL XODO DE PRODUCCION CAPITALISTA SE 

CONSOLIDA EN EL SECTOR INDUSTRIAL, "EL DESARROLLO DE LAS 

FUERZAS PRODUCTIVAS SOCIALES DEL TRABAJO ES COISIDERABLB 

DEBIDO A QUE: 

BL TRABAJO SE SOCIALIZA Y SE EJECUTA B11 GRAN ESCALA 

DENTRO DEL TALLER PREDOMINA LA COOPBRACI011 Y 

LA DIVISION DEL TRABAJO. 

SE APLICA SISTBMATICAllE11TE LA MAQUINA, LAS CIB11CIAS 

NATURALES XECA111CAS Y QUIMICAS, AS! COMO LA 

TBCNOLOGIA CON BL OBJETO DE LOGRAR l!AYOR 

PRODUCTIVIDAD". <BEFFA, J. C, 1982> 

VARIAS DECADAS DESPUES DE LA DISOLUCION DE LAS 

CORPORACI011ES Y DE OTRAS FORMAS SIMILARES DE ORGANIZACION 

SOCIAL LOS TRABAJADORES DE OFICIO -LOS MAS CALIFICADOS- SE 

ORGANIZARON SINDICALXENTE PARA DEFENDERSE PERO SIN ACEPTAR 

QUE LOS TRABAJADORES 110 CALIFICADOS FORMARAN PARTE DE LAS 

ASOCIACIONES. EL NUEVO SINDICATO NEGOCIARA CON LOS PATRONES 

Y LBS ASEGURARA SU COOPERACION PARA LA GESTI011 DE LA FUERZA 

DE TRABAJO EN CUANTO A LA DURACION DE LA JORNADA, LA 

CONTRATACION DEL PERSONAL Y LA FIJACION DE LOS NIVELES 

SALARIALES. 

HACIA FINALES DEL SIGLO XIX, gk_~PITALISMO ESTABA 

BN PLENA EXPANSION EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAXERICA Y 

SE REQUERIA AUMENTAR RAPIDAMENTE LA PRODUCCION PARA HACER 

FRE11TE A UNA CRECIENTE DEMANDA, EL CONTROL ESTABLECIDO POR 

LOS CAPITALISTAS SOBRE LOS TRABAJADORES SE BASABA EN LA 

COllCEl'TRACION DE BSTOS EN LA FABRICA, EN LA RIGIDA 
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DETERMINACION DE LA DURACION DE LA JORNADA Y DEL NUMERO DE 

DIAS LABORABLES, EN LA FIJACION DE LAS REGLAS DE 

COMPORTAMIENTO Y DE LA DISCIPLINA LABORAL Y EN LA PRESION 

EJERCIDA SOBRE LOS TRABAJADORES PARA ASEGURARSE EL ESTRICTO 

CUMPLIMIENTO DE ESTAS. LA ORGANIZACIO• DEL TRABAJO SE 

BASABA EN EL "SAVOIR FA!RE" DEL OBRERO. 

TAYLOR EN SU OBRA "PR!HCIPES OF SCIENTIFIC 

XANAGEMENT", 

EMPRESARIAL 

PUBLICADA EN 

PRBDOMINANTE, 

1911, CRITICA EL ESTILO 

PORQUB NO ESTIMULABA 

SUFICIEllTEMEllTB A LOS EJECUTANTES. BL SISTEMA VIGENTE DE 

SALARIOS Y SUS BAJOS NIVELES LB PARECIAN CONTRARIOS AL 

OBJETIVO DE INCREMB5TAR LA PRODUCTIVIDAD, <WORK IN AKERICA 

INSTITUTE, 1982> 

EL TAYLORISMO U "ORGANIZACION C!BNTIFICA DEL 

TRABAJO", FUE DEFINIDO POR SU CREADOR COXO "EL CONJUNTO DB 

RELACIONES DE PRODUCCION INTERNAS AL PROCESO DEL TRABAJO, 

BASADO EN EL ESTUDIO ORGANIZADO DEL TRABAJO, EL ANALISIS 

DEL TRABAJO EN SUS ELEMENTOS MAS SIMPLES Y EL MEJORAMIENTO 

SISTEKATICO DE LA ACTUACION DEL OBRBRO EN CADA UNO DB 

DICHOS ELEMENTOS'' 

SEGUN TAYLOR <1982>, TODO EL CONOCIMIENTO PRACTICO 

ESTABA BN MANOS DE LOS OBREROS, LA DIVISION DE FUNCIONES SB 

IMPONIA POR QUE ELLOS NO TENIAN NI EL TIEllPO, NI LOS 

MEDIOS FINANCIEROS, NI EL INTERBS EN DIVULGAR SUS SECRBTOS, 

ASI LOS GERENTES ASUMEN 

CONOCIXIBNTO TRADICIONAL 

LA CARGA DE REUNIR TODO EL 

QUE BN EL PASADO HABIA SIDO 

POSEIDO POR LOS OBREROS Y LUEGO, DE DOSIFICARLO, 

TABULARLO, REDUCIRLO A REGLAS, LEYES Y FORMULAS, 
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CON EL TAYLORISllO SE VA A CONSUMAR LA DIVISION 

DEL TRABAJO ElllTRE TAREAS DE CONCEPCION Y DE EJECUCION Y 

EITRE EL TRABAJO INTELECTUAL Y EL TRABAJO MANUAL. 

EL SISTBJIA SALARIAL OCUPA UNA PLAZA lllPORTANTE 

El EL PENSAMIENTO DE TAYLOR: ES EL IHSTRUXBNTO PATRONAL 

PARA ESTIMULAR E INCENTIVAR BL TRABAJO, PARA LO CUAL 

PROPO!fR SALARIOS D!PBRBNCIALEB SEGUN BL RENDIMIENTO. 

A PESAR DEL RAPIDO CRECIXIBITO DE LA 

PROllUCTIVIDAD LOGRADO MEDIANTE LA PRODUCCION FABRIL Y LA 

"ORG.UIZACION CIBRTJFICA DEL TRABAJO'', A COMIENZOS DBL 

SIGLO XX, EL SISTEllA PRODUCTIVO DE LOS PAISl!S CAPITALISTAS 

RO ESTABA AUN EN COllD!CIOllliS DE PRODUCIR HASIVAHERTB 

GRANDES SERIES DB BIENES PARA SATISFACER URA DEMANDA EH 

. BXPAJISION. 

PROPORC!OI, 

PRACTICA Y 

EN LAS FABRICAS EXISTIAJI AUN, Y BJI GRAH 

LO.S OBREROS DB OFICIO, QUE POSE!AN SU SABIDURIA 

MONOPOLIZABAN ESE SECRETO DE PRODUCCION. COMO 

ESTOS ESTABAN FUERTEMENTE SINDICALIZADOS, PODIAN RESISTIR A 

LA IJITENSIFICACIOll DEL PROCESO DEL TRABAJO Y OBTENER ALTOS 

SALARIOS. PERO A MEDIDA QUE SE GENERALIZA LA IJITRODUCC!OI 

DEL TAYLORISXO, LOS OBREROS CALIFICADOS SE VAi DE LOS 

TALLBRBS, CON LO CUAL SE AFECTA A LA FUERZA DE TRABAJO 

RESTANTE, Y SE PROVOCAN INTERRUPCIONES E! BL PROCESO 

PRODUCTIVO AllTE LAS DIFICULTADES PARA SUBSTITUIRLA O 

REEMPLAZARLA RAPIDAMENTB. 
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HENRY FORD <1982) AFIRMABA QUE "LOS TRABAJADORES 

MAL DIRIGIDOS PASAN MAS TIEMPO CORRIENDO DETRAS DE LOS 

MATERIALES Y DE LAS HERRAMIENTAS, QUE ER FL TRABAJO, Y 

PERCIBBI UH SALARIO BAJO, PORQUE EL AIDAR NO BS UBA 

OCUPACIOI REXUIBRADORA". 

EL FORDISMO INTRODUJO COMO PRl!ICIPAL l!IROVACION 

A LA "ORGARIZACIOI CIEllTIFICA DEL TRABAJO" LA LlllBA' DE 

XORTAJE Y LA CINTA TRANSPORTADORA, QUB PERXITIO LA 

INSTAURACION DBL TRABAJO BN CADEIA COH UN FLUJO CONTINUO. 

lm 1Q14, SE IMPLABTA LA PRIJl!ERA LIHEA DE MONTAJE El LA 

llDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y COXO RESULTADO INMEDIATO CADA AUTO 

BS ARMADO ER UR TIEMPO DIEZ VECES INFERIOR AL QUE SE 

RBQUERIA AHTBRIORllBNTE. 

MEDIANTE LA CADENA DE MONTAJE, HENRY FORD, ABRB 

BL PASO A LA PRODUCCIOH MASIVA DE GRANDES SERIES. LA 

DIVISION DEL TRABAJO Y LA PARCELIZACION DE TAREAS, ES 

LLEVADA A SU EXTREMO Y LA ESPECIALIZACIOB SE REDUCE A UNA 

SOLA OPERACION QUE SE REPITE CONSTANTEMENTE CON LO CUAL EL 

POCESO DE APREllDIZAJE DEVIENE MAS RAPIDO Y HENOS COSTOSO. 

BL RESULTADO BS UNA INTENSIPICACION DEL TRABAJO 

Y LA DETERMillACION DBL PROCESO DB TRABAJO SIN lllBGUHA 

IlfTBRVBICION DEL TRABAJADOR. DE ESTA MANERA, YA NO ES 

llECESARIO RECURRIR AL l!ICENTIVO SALARIAL PARA AUJCENTAR LA 

PRODUCT!V !DAD. 

CON EL FORDISMO SE OPERA UNA PROFUNDA 

TRANSPORMAC!OK DEL PROCESO DEL TRABAJO, LAS OPBRACIONBS 

DEVIENEN MAS SIMPLES Y ELEl!ENTALES QUB ARTERIORMBWTB 

GRACIAS A LA CADENA DE MOBTAJE, Y PUBDEH El'TO!ICBS SER 
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LLEVADAS A CABO SIN MAYORES DIFICULTADES POR PARTE DE LOS 

NUEVOS OBREROS, POCO CALIFICADOS EN COXPARACION CON LOS 

PRECEDENTES. 

EN LA "ORGA!IIZACION CIENT!FICA DEL TRABAJO", LA 

DIVISIOJI DEL TRABAJO SE VUELVE MAS AMPLIA Y COMPLEJA , Y NO 

Sil RBFIERE UNICAMENTE A LAS TAREAS A REALIZAR DENTRO DEL 

PROCESO DEL TRABAJO, SllO QUB REFUERZA LA DIVISION ENTRE, 

POR UJI LADO EL TRABAJO DE CONCEPCION <ORIGI!IADÓ Ell EL 

"SAVOIR PAIRE" APROPIADO Y ACAPARADO POR EL CAPITAL Y 

LOCALIZADO El LAS OFICINAS DE ESTUDIOS Y DE Ml!TODOS> Y EL 

TRABAJO DE EJECUCION <CONCEllTRADO EN LOS TRABAJADORES Y 

REDUCIDO A SUS FORMAS SIMPLES, SBJCILLAS, QUE NO REQUIEREN 

MAYOR CALIPICACION) Y, POR OTRO LADO, ENTRE TRABAJO 

IlfTELECTUAL <PROPIO DE LOS PROFESIONISTASl Y TRABAJO Jl!AlfUAL 

<PROPIO DE LOS OBREROS). 

CONCLUYENDO ESTE CAPITULO, LA "ORGAJIZACION 

CIEllTIPICA DEL TRABAJO" <FORDISKO Y TAYLORISMO> COMO HEMOS 

VISTO, HA SIDO PRODUCTO DE UNA LARGA EVOLUCION DE LA 

SOCIEDAD. 

CONFORME LA SOCIEDAD SE HA COXPLEJIZADO, 

COllFORJ!I! SE HAN CREADO NUEVAS Y DIVERSAS RAMAS PRODUCTIVAS, 

CONFORXE EL COMERCIO SE HA AMPLIADO Y LOS LIMITES DEL 

COl'lllRCIO HAB lDU CRECIENDO, EN POCAS PALABRAS, CONPORJ(!l LA 

RIQUEZA CREADA SOCIALMENTE SE HA HEGllO MAS VARIADA Y 

EXTENSA, LAS CARACTERISTICAS l•EL PRLlCEBO DEL TRABAJO, PL'l 

LO CONTRARIO, SE HAN SIMPLIFICADO. 
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EN LA EPOCA DEL TRABAJO ARTESANAL, LOS ARTESANOS 

CREABAN DE FORMA COMPLETA SUS PRODUCTOS, SIMPLEMENTE BAJO 

LA VIGILANCIA DEL MAESTRO. SIGLOS DESPUES, YA AL IDEARSE LA 

CADENA DE MONTAJE <FORDISKOl, EL TRABAJO SE HA TRANSFORMADO 

EN LA REPETICION DE RUTINAS SIMPLES, MECANIZADAS, TEDIOSAS 

Y QUE INCLUSO, POR ESTAS MISMAS CARACTBRISTICAS, LIMITA 

CUALQUIER FORMA DE KANIFESTACION DE TRABAJO INTELECTUAL EN 

LOS TRABAJADORES. VEAMOS EN EL SIGUIENTE CAPITULO COMO LAS 

RECIENTES FORMAS DE ORGANIZACION DEL TRABAJO, EN GRAN PARTB 

DERIVADAS DE LA INNOVACION TECNOLOGICA, HAN OBLIGADO O 

PERMITIDO INCIDIR Y MODIFICAR EL PROCESO DE TRABAJO. 
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fAPITULO 11 l. 

LA DEFINJCION DEL TEHMINO CO!IDICIONE.:l DE '!RABAJO 

ESTA LEJOS DE SER CLARA, SEGUN GUY ROUSTANl; <197'1>; "PARA 

ALGUNOS LAS CONDICIONES DE ;·RABAJú SE RhF!BRB!i 

ESENCIALMENTE AL AMBIENTE F!<ICO DEL TRABAJO; PARA OTROS 

POR BL CON1RAR!O, CONDICICNES DE TRABAJO ENGLOBARIA LA 

HIGIENE Y LA SEGURIDAD, LA RBPRBSENTAClON DE LOS 

ASALARIADOS EN LA EXPRESA, LA REMUNERACION, LA D!STHIBUC!ON 

DEL TIEMPO DE TRABAJO, LA ORGANIZACION DEL TRABAJO, LA 

CARGA DE TRABAJO ... , SIN QUE EXISTAN CRITERIOS DECISIVOS 

PARA SENALAR LOS LIMITES O LAS RAZONES POR LAS CUALES JiO 

SE PUEDEN ENGLOBAk TAMBIEN LAS CONDICIONES DE VIDA O DE 

TRANSPORTE, LA SEGURIDAD EN EL EMPLEO, ETCETERA". 

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA <INTBRSOCIAL, 

1978) REALIZO UN ESTUDIO EN VAR JOS PAISES Y DA U!IA 

DEPIIICION A PARTIR DE Uli CONTBNIDO E~TRICTO DE LAS 

CONDICIONES DE TRABA.•'.) QUE INCLUYE: LA EJECIJCION DEL 

TRABAJO <TRABA:O POR TURNOS, TRABAJO DE PROCESO CONTINUO, 

TRABAJO NOCTURNO ... ;, FL AMBIENTE PROFliSIOllH. <AMBIENTE 

FISICO, CARGA MENTAL, ETC.>, LA Dl."'TANCIA ENTPt; EL 

DOMICILIO i' LOS LUGARES DE fRABA:o, LOS MBDlUS i..IB 

PRODUCCION UTILIZADOS. 



BB BL XBTODO DBL LABORATORIO DE BSTUDIOS SOBRB 

BL TRABAJO <LBST) DBL CBBTRB RATIORAL DB LA RBCHBRCHB 

SCIBJITIFIQUB <CIRS> BB FRABCIA, SE PARTB DB LA DBFIBICIOB 

SlGUIBJITB: "POR COBDICIOIBS DB TRABAJO llOSOTROS BllTEllDBllOS 

EL COllTElllDO DEL TRABAJO Y LAS RBPERCUSIOllBS QUB PUBDB 

HABER SOBRB LA SALUD Y SOBRE LA VIDA PERSONAL Y SOCIAL DE 

LOS ASALARIADOS" 

RBJIUllERACIOll, LOS 

CNEFFA, J.C. 1982>. EXCLUYBN EL HIVBL DB 

BBNEFICIOS SOCIALBS Y LA SBGURIDAD BB EL 

BllPLBO YA QUE CONSIDERAR, PERTEllECEll A OTROS CAMPOS DB 

BSTUDIO. MAS PRBCISAllBllTE, EL ANALISIS DE LAS CONDICIONES 

DB TRABAJO QUE ELLOS PROPOllBB COllCIERHE AL AXBIENTE FISICO 

DBL lllSllO <TEllPBRATURA, RUIDO, ILUlllNACION, VIBRACIONES, 

ETC,), LAS POSTURAS DBL TRABAJO, BL GASTO DE ERERGIA, LA 

CARGA MENTAL CON SUS RIESGOS DE FATIGA NERVIOSA¡ DICHO DE 

OTRA KANBRA, TODO AQUBLLO QUE PUBDB POHER EH PELIGRO LA 

SALUD DEL ASALARIADO, SU EQUILIBRIO FISIOLOGICO Y NERVIOSO. 

A PARTIR DE UN EllFOQUE ESERCIALKBNTE JURIDICO, 

SE PROPO!IB LA SJGUIEJITE DEFINICIOJI <EAUCE, PIERRE. 

1978>: "LAS COllDICIONES DE TRABAJO SOR LAS MODALIDADES DE 

BJECUCIOll DEL TRABAJO, JIORMADAS POR EL EMPLEADOR EN EL 

MARCO DE SU PODER DE DIRECCION, EVENTUALMENTE CORREGIDAS 

POR LA LEY O LAS CORVERCIORES COLECTIVAS, Y QUE INFLUYEN 

SOBRB EL TIEMPO, LA ORGARIZACIOR, EL AMBIENTE llATERIAL Y 

PSICOLOGICO DEL TRABAJO. 

OTROS AUTORES <FORHI Y NOVICK, l977l AFIRMAN QUR 

"LAS CONDICIONES DE TRABAJO SERIAN LOS FACTORES QUE 

CONSTITUYEN EL AllBIERTE FISICO Y SOCIAL DEL TRABAJO Y LOS 
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ASPECTOS DEL CONTENIDO DEL TRABAJO QUE ACTUAN SODRE J.A 

SALUD DEL TRABAJADOR <CONSIDERANDO A ESTA EN UN SENTIDO 

INTEGRAL>, Y QUE TIENEN UNA INCIDENCIA SOBRE LAS FACULTADES 

INTELECTUALES Y LAS POTENCIALIDADES CREADORAS DEL SUJETO''. 

TODA DEFINICION DE LAS CONDICIONES DB TRABAJO 

TIBNE ENTONCES QUE PARTIR DE LA CONSIDERACION INICIAL DE SU 

CARACTER HULTIDIMENSIONAL. LOS ASPECTOS ECONOMICOS, 

SOCIOLOGICOS, PSICOLOGICOS, KEDICOS, INGENIERILES, 

BRGONOKICOS, ETC., DEBEN ARTICULARSE E INTEGRARSE DADO QUE 

EL SUJETO ACTIVO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ES LA 

PERSONA DEL TRABAJADOR Y NO Sl'MPLEKENTB SU FUERZA DE 

TRABAJO, 

PARA JULIO CESAR IEFFA <1982>, LAS CONDICIONES 

DB TRABAJO SON "LAS CAUSAS Y RESULTADOS DE LA ACCION SOBRE 

BL TRABAJADOR, DE UH CONJUNTO DE VARIABLES QUE AL NIVEL DE 

LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, DEL ESTABLECIMIENTO Y DEL 

TALLER, DE MANERA DIRECTA B INDIRECTA, FIJAN LA DURACION 

DEL TIEMPO DEL TRABAJO; CONFIGURAN EL PROCESO DEL TRABAJO, 

AS! COKO SUS FORMAS DE ORGAHIZACION Y DIVISION DEL TRABAJO 

CORRESPONDIENTES; Y DETERMINAN: EL AllBIBNTE FlSICO Y SOCIAL 

DEL TRABAJO; LA NATURALEZA, EL CONTENIDO Y LA SIGNIFICACION 

DBL TRABAJO: EL RITMO, LA CADENCIA, LA CARGA FISICA Y 

PS!QUICA DEL TRABAJO, TODOS ESTOS FACTORES REPERCUTEN 

FINALMENTE SOBRE LA SALUD Y LA VIDA PERSONAL Y SOCIAL DE 

LOS TRABAJADORES EN FUNCIOH DE SUS RESPECTIVAS CAPACIDADES 

DE ADAPTACION Y DB RESISTENCIA A LOS FACTORES DE RIESGO". 
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CRISIS DEL IAYLORISMO - FORDISMO. 

PUEDE AFIRMARSE QUE DURANTE LA DECADA DE LOS 

ANOS 1960-70, COMIENZA A PERCIBIRSE CLARAMENTE QUE LA 

"ORGANIZACIO!! CIENTIFICA Dl!L TRABAJO " COCTl, INSPIRADA EN 

EL TAYLORISMO Y EL FORDISMO, BNTRA EN CRISIS Y QUE SUS 

PRIXBROS SIGNOS SE MANIFIESTAN PROGRESIVAMENTE. POR UNA 

PARTE, ESTA CRISIS COINCIDE CON UN RAPIDO CRECIMIENTO 

ECONOMICO Y DEL COMERCIO 

PARTE, SE CONSTATAN LOS 

ACUMULACION DEL CAPITAL. 

A NIVEL INTERNACIONAL. POR OTRA 

LIMITES A CIERTO MODELO DE 

CIERTAS ESCUELAS DE PENSAMIENTO QUE NO 

CUESTIONABAN RADICALMENTE LA ECO!IDMIA CAPITALISTA YA 

PREV!!NIAN DESDE ANTES ESTA CRISIS, VEREMOS A CONTINUACION 

ALGUNAS DE BLLAS. 

B. 

INVESTIGADORES 

CABO DURANTE 

INVESTIGACIONES. 

MAYO 

DE LA 

LOS 

sus 

<1933)' JUNTO CON UN GRUPO DE 

UNIVERSIDAD DE HARVARD, LLEVARON A 

ANOS DE 1927-1932, UNA SERIE DE 

ENCUESTAS TRATABAN DE MEDIR LAS 

RELACIONES ENTRE LA EFICACIA DEL TRABAJO DE LOS OBREROS Y 

EL SISTEMA DE ILUMINACION, PERO LOS PRIMEROS RESULTADOS NO 

FUERON COHERENTES. LA PRODUCTIVIDAD AUMENTABA EN LOS DOS 

TALLERES OBSERVADOS, DONDE ESTABA!! RESPECTIVAMENTE EL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y EL GRUPO DE CO!ITROL, I!IDEPENDIENTEMENTE DE 

SI CAMB IABA!l O NO LAS COllD I C I OllES Y AMB 1 ENTE DE TRABAJO EH 
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MATERIA DE ILUMINACION. LA CONCLUSION SACADA FUE QUE LAS 

REACCIONES DE LOS TRABAJADORES A LAS VARIACIONES EN LAS 

CONDICIONES DEL AMBIENTE 

DETERMINADAS POR LO 

FISICO DEL 

QUE ESTAS 

TRABAJO NO ESTABAN 

C0NDICIONES ERAN 

OBJETIVAKENTE SINO, SOBRE TODO, POR LA MANERA BN QUB ERAN 

SENTIDAS POR AQUELLOS, ES DECIR, SEGUN SUS ANTERIORES 

EXPERIEliCIAS Y SEGUN SUS RELACIONES CON LOS DEMAS 

TRABAJADORES Y CON BL PERSONAL DE SUPERVISION. ESTO LO 

LLEVO A PROPONER UNA DISTINCION ENTRE LA ORGANIZACION 

FORMAL <LIGADA AL CUMPLIMIBRTO DE LA TAREA PROPIAllENTE 

DICHA> Y LA ORGANIZACION INFORMAL QUE COMPRENDIA EL 

CONJUNTO DE RELACIONES INTERPERSONALES Y LA MANERA EN QUE 

EPECTIVAKEHTE SE ORGANIZABA Y SE EJECUTABA BL TRABAJO EH LA 

EMPRESA. 

DE AQUI SE DESPRENDIO LA IMPORTANCIA DE LOS 

SISTEMAS DE COl!UHICACIONES Y LA NECESIDAD DE AJUSTAR LA 

ORGANIZACION FORMAL, PARA IllCORPORAR A ELLA LOS BENEFICIOS 

GENERADOS POR LA ORGANIZACION INFORMAL, SIN RENUNCIAR POR 

ELLO A LOS OBJETIVOS DE LA LOGICA DE 

ACUMULACION DEL CAPITAL,ES DECIR: 

PRODUCC ION Y DB 

INCREMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD, l!EJORAR LA CALIDAD Y REDUCIR LOS COSTOS DE 

PRODUCCIO!i PARA AUMENTAR LA TASA DE GANANCIAS. 

LAS EXPER!rNCIAS DE ELTON MAYO DIERON i.UGAR AL 

NACIMIENTO DE LA LLAMADA "ESCUELA DE RELACIONES HUMANAS", 

QUE PROCURA REl!EP!AR ALGUNAS DE LAS INSUFICIENCIAS DEL 

TAYLORISl!O - FORD!SMO, PERO SIN PONERLO FUNDAMENTAL!!ENTE EN 

CUESTION. 
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McGREGOR Y EL COMPORTAMIENTO GERENCIAL. 

LA TEORIA "Y'', PROPUESTA POR KcGREGOR <1960>, 

PRESUPONE QUE LOS HOMBRES DESEAN TRABAJAR, PUEDEN SUPERARSE 

Y SON CAPACES DE AUTOCONTROLARSE A SI MISMOS, SI EL ACCESO 

A CIERTAS RBSPOllSABILIDADES LB PERMITE TENER SAT!SFACTORES 

PERSOIALES, EL TRABAJADOR ESTA DISPUESTO A ASUMIRLAS. 

LOS EJECUTIVOS DE LA EMPRESA llO SON LOS
0

UNICOS 

QUE POSEEN LA VERDAD, PllALMl!NTE, EL DINERO SOLO SIRVE PARA 

SATISFACER LAS JIECBSIDADES PLANTEADAS FUERA DE LA EMPRESA, 

MIENTRAS QUE EL TRABAJO EN SI XIS!!O, PUJlDE CONVERTIRSE EN 

FUENTE DE SATISFACCIOl!IBS. 

DE ESTO SE DERIVARIA UN NUEVO ESTILO DE 

CO:IDUCCION EMPRESARIAL: SE DEBE INFORMAR, FORMAR Y HACl!R 

COllFIANZA A LOS TRABAJADORES¡ ES NECESARIO DELEGAR, HACER 

PARTICIPAR Y OTORGAR CIERTA LIBERTAD EN EL l'IARCO DEL 

PRESUPUESTO¡ LAS DECIS!Ol!IBS DEBEN SER TOMADAS ES GRUPO Y 

LOS OBJETIVOS NO DEBES SER SIKPLEKBNTE IKPUBSTOS, SINO 

llEGOC 1 ADOS. 

HEg~~ERG Y SU TEONIA DE L!S llSCESIDADBS. 

HERZBERG Cl966><ARIAS GALICIA, P. 1983>, FORMULA 

UllA TEORIA DE LAS NECESIDADES DEL HOJICBRB. Dl~TINGUE, POR 

UNA PARTE ENTRE LOS LLAMADOS FACTORES DE HIGIENE, LIGADOS A 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE SU MEDIO AMBIENTE, PERO 

ESTOS ERAN CONDICIONES NECESARIAS Y !IO SUFICIEllTES PARA 
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CO!fCBPTO DB BISTBXA SOCIO TBCIUCO, 

BSTB CO!fCBPTO TIB!fB SU BASB Blf LA COJISIDBRACIO!f 

DB QUB CUALQUIBR SISTBXA DB PRODUCCIO!f RBQUIBRB TABTO 

OROASIZACIOlf TBClfOLOGICA COKO OROAIJIZACIO!f DBL TRABAJO 

<SOCIAL> Y A SU VBZ BICPLBA CO!fCBPTOS DB LA TBORU OBlfBRAL 

DB LOS SISTBJIASi <VOIJ BBRTAB'LAJlllPY, L. 1118~'.. PORiXBDIO DB 

LOS QUB BXPLICA Y DBBCRIBB LOS DISTIITOS PBJJOXB!WS 

OROA!fIZACIO!fALBS, 

LAS DBllAIJDAS TBCROLOGICAS PONBR LIXITBS BIJ BL 

POSIBLB TIPO DB OROAIJIZACIO!f DBL TRABAJO, PBRO UNA 

OROAJIIZACIOIJ DBL TRABAJO POSBB PROPIBDADBS SOCIALBS Y 

PSICOLOGICAS Blf SI llISXAS QUB SON IllDBPBliDIBllTBS A LA 

TBC!fOLOGIA. UIJ SISTBllA SOCIO-TBCNICO DBBB TAllBIBN 

SATISFACBR LAS COIDICIOIJBS FIIJA!fCIBRAS DB LA IIJDUSTRIA DB 

LA QUB BS PARTB. <TRIST et al. 1963>. 

Blf OB!fBRAL SB SOSTIBIJB QUB TODA INROVACION 

TBCSOLOGICA DBBB TB!fBR COXO CONSHCUBIJCIA IIJXl!DIATA Y 

DIRBCTA USA XARIFIBSTA BLBVACIOIJ DBL lf IVBL DB BFICIBSCIA 

DB!fTRO DB LA OROAllZACIOR. 

LA COIJCBPCIOR SOCIOTBCIJICA ROS ADVIBRTB SOBRB LA 

LllfBALIDAD DB BSTA AFIRllACIOIJ, SUOIRIB!fDO BIJ CAICBIO QUB EL 

OPTIXO BICPLBO DB LA TBC!fOLOGIA BS BL QUB llAlfTIBlfB BL 

EQUILIBRIO BIJTRB LA XISJl4 Y LOS GRUPOS SOCIALBS INCLUIDOS 

BIJ BL SISTBllA. CD'ADAXO, ORLAIJDO, 1988). 
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ANTECEDENTES DEL MODELO SOCIOTECN~CO. 

LOS PRIMEROS ANTECEDENTES DE LA TEORIA 

SOCIOTECNICA, PARECEN E!ICO!ITRARSE EN LOS TRABAJOS DE 

DUBREUIL Y RIMAILHO, QUE FUERON LOS PRIMEROS EN HABLAR DE 

LA REESTRUCTURACION DE LAS EMPRESAS PARA CONSTITUIR 

"CELULAS ECONOMICAS AUTO!IOMAS" Y GRUPOS DE PRODUCCION 

"AUTOGESTIONADOS" EN EL INTERIOR DI! LA EMPRESA, CON OBJETO 

DE AGRBGAR A LA VIABILIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA 

TAYLORISTA, LA VIABILIDAD SOCIOPSICOLOGICA FUNDADA EN LA 

SATISFACCION DI! LAS NECBSIDADES DE REALIZACION DE LOS 

TRABAJADORES. <HARTMAN, DENIS. 1981>. 

INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA NACIONALIZACION DE 

LAS MINAS DE CARBON EN INGLATERRA, AL FINAL DE LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL, UN GRUPO DI! CIE!ITIFICOS SOCIALES DEL 

INSTITUTO TAVISTOCK DE LONDRES, ENCABl!ZADOS POR l!RIC TRIST, 

COKENZO UNA EXTENSA Sl!RIE DE ESTUDIOS DE ORGANIZACION DEL 

TRABAJO l!ll ESA INDUSTRIA. CFRANCIS, A. 1986), 

EN PRIMER LUGAR, LOS RESULTADOS DE SUS TRABAJOS 

SON DE BNORl!E IliTRBS POR SI MISMOS; EN SEGUNDO LUGAR, ESOS 

RESULTADOS SE DIFUNDIERON EN DIFERENTES DIRECCIONES TANTO 

GEOGRAFICA COMO TEORICAMENTE. FUERON l!L PILAR DE LO QUE SE 

DENOMINO TEORIA DEL SISTEMA SOCIOTECNICO, Y TUVIERON 

I!IFLUE!ICIA DIRECTA EN LOS EXPERIMENTOS DE ORGANIZACIO!I DEL 

TRABAJO l!N BSCANDINAVIA CPLANTA DE AUTOS VOLVO Y SAAB), Y 

MAS ADELANTE EN ESTADOS UNIDOS. 

41 



EL ESTUDIO TAVISTOCK SOBRE NUEVAS FORllAS DE 

ORGANIZACION DBL TRABAJO EN LA EXTRACCION DEL CARBON FUERON 

EN 1950, 

EllPIRICOS 

LA APROXll!ACION TEORETICA Y LOS DESCUBRIKIENTOS 

SON DE KUCHO INTERES Y RELEVANCIA Y LOS 

DESCRIBIRBKOS A CONTINUACION. 

EL PUBTO DE PARTIDA FUB QUE CADA KIBERO HACIA LA 

LABOR COKPLETA: PRBPARACION DEL TRABAJO, PICAR LA PIEDRA, 

SACAR EL CARBOB Y AVAIZAR NUEVAMENTE¡ ERAN GRUPOS DE 2 A 6 

TRABAJADORES. LA MAQUINARIA DE PRODUCCION DEBIA MOVERSE 

CADA DIA A PESAR DE LA INESTABILIDAD GEOLOGJCA DEL LUGAR, 

POR LO MISMO, LOS SUPERVISORES SOLO RECORRIAI LA MINA 

OCASIONALMENTE. EL GRUPO DEBIA DE AUTORREGULARSE. 

SB IDEO LA FORMA DE QUE TRABAJARAN HASTA 41 

TRABAJADORES Y EN CADA GRUPO SE FORMARON TRES PROCESOS DE 

PRODUCCION, Al PREPARACIOB, Bl OBTENCION DBL CARBON Y 

Cl AVANZADA. EN ESTE KOKENTO EL CARACTER CICLICO DBL 

TRABAJO ADQUIERB IMPORTANCIA CENTRAL. 

LOS INVESTIGADORES OBSERVARON QUE LAS 

HABILIDADES REQUERIDAS PARA ESTOS TRABAJOS BRAN KUCHO 

MENORES A LAS QUE SB REQUERIAN ANTES. 

ESTA FORMA DE ORGANIZACION DEL TRABAJO CON LA 

INTEBCIOB DE REINTRODUCIR RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA TENIA 

LOS SIGUIENTES CUATRO ASPECTOS: 

ll METODO DE TRABAJO COMPUESTO.- EL TRABAJADOR 

QUE LLEGABA TOMABA EL CICLO DE TRABAJO EN EL PUNTO BH QUE 

BL ANTERIOR GRUPO LO HABIA DEJADO. 
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2) TRABAJADOR COJIPUBSTO.- CADA PERSOBA TIE:ITE 

DIPERBIITBS HABILIDADES, 

TRABAJO 10 Bl!Cl!SITABA 

ASI, CADA XIEKBRO DEL CICLO DB 

Sl!R COKPBTEBTB BB LAS HABILIDADES 

RBCOIOCIDAS BI BSE TIPO DB TRABAJO, BL GRUPO COllO UB TODO 

DEBIA DE DESARROLLAR SUPICIEBTBS RECURSOS Y DAR A CADA 

TRABAJADOR EL TRABAJO QUE PODIA DESARROLLAR. 

3) GRUPOS DB TRABAJO COKPUESTO.- EXISTIA DEBTRO 

DEL GRUPO LA PUICIOB DB AUTOSELECCIOIARSB Y LA UB!CACIOB 

IBTBRBA DE ROLES. 

4> SALARIO COMPARTIDO.- EXISTIA UB PAGO COl!UB AL 

GRl1PO Y ADEMAS, Ull BOBO BASADO Ell LA PRODUCCIOI. EL TOTAL 

SB DIVIDIA EBTRE TODOS LOS l!ITEGRABTBS, POR LO QUE RECIBIAB 

EXACTAllBBTE LA XISl!A CABTIDAD. 

LOS lllVESTIGADORES REPORTARON UNA MAYOR ACTITUD 

POSITIVA DE LOS TRABAJADORES HACIA SU TRABAJO, COB U:ll ALTO 

:llIVEL DE LO QUE ELLOS LLAKARO:ll SALUD XBBTAL, POCOS SIBTOXAS 

DE STRESS Y KENOR CONFLICTO. SE REPORTO TAJIBIEI UN 

IBCREKENTO SUSTA:llCIAL EB LA PRODUCTIVIDAD. 

coxa CO:llCLUSIO!lBS GENERALES SEBALAROB: 

A> LA XECABIZACIOI DE ALGUBAS LABORES TUVO 

JIEJORES EFECTOS El LA ORGAllZAC!ON DEL TRABAJO. 

B> 

RELAT!VAXEBTE 

ES POSIBLE PARA UR GRUPO DE TRABAJO PRIMARIO 

GRANDE OPERAR SATISFACTORIAMENTE. LOS 

ESTUDIOS DE LAS MINAS DE CARBON PROVEER EVIDENCIA DE QUE 

GRUPOS COI ESTAS CARACTERISTICAS SE PUEDEN MANTENER Y 

PUEDEN AUTOREGULARSE. 
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C> CUABDO UBA JrUBVA TBCIOLOGIA ES IITRODUCIDA 

DBITRO DE UBA FORXA DE ORGANIZACION DE TRABAJO IBAPROPIADA, 

DBBE DE EXISTIR UH PERIODO DE EXPLORACIOI Y DE 

BXPERIJl!!BTACIOI DE ORGABIZACIOllllS IBTERIAS SATISFACTORIAS, 

Y ESTE PERIODO PUEDB LLEVAR MAS TIEMPO QUE EL QUE 

USUALXEITE SE IJECESITA PARA ADQUIRIR HUEVAS HABILIDADES. 

<PRAICIS, A. 1966>. 

ER SIRTESIS, LAS TEORIAS SOCIOTECIICAS <BEFFA, 

J.C. 1962> QUE ALCANZARON SU l!AXIMA VIGEICIA A llEDIADOS DE 

LA DECADA 1970-1988, PROPOBIAB TOl!AR El CONSIDERACION LO 

SIGUil!ll'TE: 

l.- LA EXPRESA DEBE SER COISIDERADA COMO UN SISTEMA DE 

PRODUCCIOB CONSTITUIDO POR RELACIOllllS ENTRE 

TECNICO Y EL SISTEMA SOCIAL QUE LA 

BSTABLECIEBDOSll ENTRE LOS DOS SISTllKAS URA 

RECIPROCA. 

llL SISTEMA 

CONSTITUYE, 

IJITERACCIOll 

2.- EXISTE TAMBIEB UBA INTBRRELACION PllRMANENTll llNTRll BL 

FUNCIOBAMIENTO DE LOS SISTEMAS SOCIOTEClllCOS Y SU CONTEXTO 

TECBICO, ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL. 

3.- LA ORGANIZAC!OB DE LA EXPRESA DEBE SER FLEXIBLE PARA 

HACER FRENTE A LAS RAPIDAS VARIACIONES DEL MERCADO Y Dll LA 

COllPOSICIOB DE LA FUERZA DE TRABAJO, 

4.- EL TRABAJO Ell GRUPOS AUTOllOMOS O SEMIAUTONOMOS ES 

MUCHO MAS EFICAZ QUE EL TRABAJO ESTRUCTURADO SEGUN LA 

ORGANIZACION CIENTIFICA DEL TRABAJO, ES DECIR LA DIV!SION 

EXTRllMA DEL TRABAJO. 
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5.- ESTOS GRUPOS DEBEN ORGANIZARSE, PARA DEFINIR EL TIPO 

DE ORGANIZACION DEL TRABAJO QUE DEBE IMPLANTARSE EN LA 

EMPRESA, ADAPTA!IDO ENTRE SI EL SISTEMA TECN!t:O Y EL SISTEMA 

SOCIAL. 

6.- EL PROCESC DE CAMBIO QUE llE INSTAURA PARA HA'-ER ESB 

"REDISENO" DEL TRABAJO TIENri TANTA IMPORTANCIA COMO LOS 

MISMOS RESULTADOS PARA EFECTOS DE LA ORGANJZACION DE LA 

EMPRESA Y LA REALIZACJON DE LOS TRABAJADORES. 

7,- SE DEBE DE CONSIDERAR EL CONTENIDO DE LA TAREA COMO 

UNA VARIABLE DETERMINADA POR LAS NECESIDADES DEL PROCESO 

PRODUCTIVO Y POR LA ESTRUCTURA DB LA ORGANIZACION. 

8, - llL PUESTO DE TRABAJO DEBE SllR COllCBB IDO TENIENDO EN 

CUENTA LAS CARACTBRISTICAS DllL HOMBRE, ES DECIR, UTILIZANDO 

LOS CONOCIMIENTOS ERGONOMJCOS. 

DEFINICION.-

A LA CALIDAD DE VIDA LABORAL LA DBFIJEJ COMO 

"LA DIHMICA Dll LA ORGAlllZACION DEL TRABAJO QUE PERMITF. 

llABTENER O AUMENTAR EL BIENESTAR FISICO Y PSICOLOGICO DEL 

HOXBRE, CON F.L FIN DE LCGRAR UNA MAYOR t:ONGRUBllCIA CON SU 

ESPACIO DB VIDA TOTAL". e TURCO''TB, PIERRE. 1960). 
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COMO 

EL 

UllO DE 

MOVIMIENTO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL TIENE 

SUS FUNDADORES A ERIC TRIST, EL INVESTIGADOR 

PRINCIPAL DE LOS ESTUDIOS DE LAS MINAS DE CARBON REPORTADOS 

ANTERIORMENTE. LA TEORIA Y GUIAS PRACTICAS DE ESTE 

MOVIMIENTO SON DADAS POR J. RICHARD HACKMAN Y GEOFF R. 

OLDHAM. ELLOS ESTABLECEN SU CREENCIA EN LA MOT!VACION A 

TRAVES DEL DISENO DEL TRABAJO Y ESTABLECEN TAMBIEN UN 

MODELO PARA LOGRAR LO ANTERIOR. <FRANCIS, A. 1986>. 

ESTE MODELO ES DESARROLLADO A PARTIR DE UNA 

INVESTIGACION QUE CONDUJERON ENTRE LA RELAC!Oll DE LAS 

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO, MOTIVAC!ON, Y SATISFACCION DEL 

TRABAJO. TEN!AN PARTICULAR lNTERES EN LOS FACTORES QUE 

SENALAN QUE LOS INTERESES PARTICULARES DE HACER EL TRABAJO 

BIEN SE BASAN EN LA SAT!SFACCION INTR!NSECA DE HACER EL 

TRABAJO. DISTINGUEN "LA MOT!VAC!DN INTERNA DEL TRABAJO" DE 

LA MOTIVAC!ON QUE DAN FACTORES EXTR!NSECOS COJIO BL PAGO POR 

RESULTADOS. 

Ull 

PRESENTO LA 

TRABAJO ANTERIOR <TURNBR Y LAWRENCB, 1965>, 

TEORIA DE QUE SI LOS TRABAJOS FUERAN 

CUIDADOSAMENTE DISENADOS PARA INCORPORAR CARACTERISTICAS 

ESPECIFICAS, ENTONCES ALTOS NIVELES DE SATISFACCION Y 

MOT!VACION PODRIAN RESULTAR. 

SU PREDICCION FUB QUE LA CANTIDAD DE VARIEDAD Ell 

EL TRABAJO, BL NIVEL DE AUTOllOK!A EMPLEADA EN LA EJECUC!Oll 

DEL MISMO, LA CANTIDAD DE IllTERACC!ON REQUERIDA EN LLEVAR A 
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CABO SUS ACTIVIDADBS, BL HIVBL DE CONOCIXIENTOS Y 

HABILIDADES REQUERIDAS Y LA CAITIDAD DE RESPONSABILIDAD 

INHERl!ITE AL TRABAJADOR EH SU ACTIVIDAD, SERIA 

POSITIVAXEHTE ASOCIADA CON SATISFACCION Y UN HIVEL BAJO DE 

AUSENTISXO. SIH EMBARGO, ENCONTRARON QUE ESTA RELACION 

FUNCIOBAEA 

PEQUEN AS. 

COI TRABAJADORES DE EMPRESAS EN LOCALIDADES 

TRABAJADORES DE AREAS URBANAS HO XUESTRAll 

RELACION ENTRE ESTOS FACTORES DE TRABAJO Y AUSEBTISKO, Y 

QUE SORPRENDENTEMENTE, LOS TRABAJOS CON XAYOR VARIEDAD, 

AUTONOMIA Y RESPONSABILIDAD, ERAN LOS QUE PROVEIAN DE MENOR 

SATISFACCION LABORAL. 

EL MODELO DE HACKMAN y OLDHAM (1980>' 

POSTERIORMENTE, INTRODUJO DOS IMPORTANTES REFINAMIENTOS A 

LO MENCIONADO ANTERIORMENTE. LO QUE IMPORTA, ASEVERAN, ES 

EL ESTADO PSICOLOGICO DEL TRABAJADOR Y LAS HABILIDADES QUE 

POSEEA. UNA KOTIVACION INTERNA DE TRABAJO RESULTA DE 

EXPERIENCIAS SIGNIPICATIVAS Y RESPONSABILIDAD DEL TRABAJO, 

Y DE OBTENER CONOCIMIENTOS DE LOS ACTUALES RESULTADOS DE 

LAS ACTIVIDADES DB TRABAJO, 

ESTA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS RESULTAN DE 

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO, PERO SOLO SI CIERTOS 

"MODERADORES" ESTAN PRESENTES. SI A LOS TRABAJADORES LES 

FALTA UH APROPIADO BIVEL DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

PARA COMPLETAR LA TAREA, EXPERIMENTARAN FRUSTRACION EN VEZ 

DE SENTIDO EN SU TRABAJO. UN SEGU!IDO MODERADOR SERIA LA 

NECESIDAD DEL TRABAJADOR DE "CRECER" EN EL TRABAJO. LOS 

TRABAJADORES QUE SE HAN ADAPTADO A LOS TRABAJOS TEDIOSOS Y 
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POCO DBllAliDANTES, Y NO DBSEAN ACRBCBllTAR SUS HABILIDADES Y 

CONOC!XIBllTOS, SE SUGIERE, TIENBll KAS RBSISTENCIA QUE 

ACEPTAC!Oll DE TRABAJO CON LAS CARACTER!STICAS CEITRALES 

ABTBS XBNCIONADAS. 

TERCER COMO 

EXTERNAS SON 

MODERADOR, SI LAS SATISFACCIONES 

EL SALARIO ES POCO> EITOBCBS EL BAJAS <SI 

UN TRABAJO DESARROLLO DE BIEll DISENADO POR SI SOLO NO 

GENERARA UNA MOTIVACION ALTA, O UNA SATISFACCION POR EL 

TRABAJO BI SI. 

ESTOS INVESTIGADORES SEBALAll HABER OBTENIDO 

BXITO BB REDISEBO DE TRABAJOS AL DAR LAS ALTERNATIVAS QUB 

PREDIJERON. ELLOS SUGIEREN QUE CUANDO UNA NUEVA TECNOLOGIA 

ESTA SIENDO INTRODUCIDA, SE DEBE TEllER CUIDADO EN DISENAR 

TRABAJOS ASOCIADOS CON AQUELLAS TECllOLOGIAS QUE TIENEN LAS 

CARACTERISTICAS DE TRABAJO QUE ELLOS ESPECIFICAN. XENC!ONAN 

TAKBIEN, UN PUNTO PRESIMISTA ACERCA DE LA CANTIDAD DE 

ATENCION QUE SE LB DARA A LAS CONSIDERACIONES DEL DISENO DE 

TRABAJO CUANDO UNA NUBVA TECNOLOGIA ESTA SIENDO 

INTRODUCIDA, Y SEllALAN TRES RAZOBES PARA ESTO: 

A> A PESAR DE QUE AHORA HAY UN SUBSTANCIAL 

CONOC!KIEllTO DE LO QUE HACE A UN TRABAJO SER BUENO, 110 HAY 

MUCHO COBOC!MIENTO DISPONIBLE, POR LO PRONTO, DE coxa 

APLICAR LAS TEORIAS DE DISEllO DE TRABAJO El! AMBIENTES 

REALES. 

B> 

DESARROLLAR 

CIBNTI PICOS 

PROCEDIMIENTOS 

SOCIALES ESTA!l 

PARA EVALUAR 

COllENZANDO A 

LOS COSTOS 

ECONOXICOS Y LOS BENEFICIOS DEL DISENO DE IllNOVACIOll DEL 

TRABAJO. 
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LAS QUB 

C> 

BSTAS 

POCO SE CONOCE ACERCA DB LAS CONDICIONES EH 

INNOVACIONES EN EL TRABAJO PERSISTIRAN A 

TRAVES DEL TIEllPO Y SE DIFUHDIRA!i EN DIFERENTES EMPRESAS Y 

PAISES. 

D.P. SCHULTZ <1986> SBNALA QUB LOS CAllBIOS 

ANTERIORES SON REVOLUCIONARIOS. SB HA DICHO QUE EL MUNDO 

OCCIDENTAL PASA POR LA TERCERA ETAPA DE LA RBVOLUCION 

INDUSTRIAL, LA PRIMERA FUE LA llBCARIZACION Y LA SEGUNDA FUE 

LA DE COMPUTARIZACIOR, NO OBSTANTE, LAS DIFERENCIAS DE TIPO 

TECNOLOGICO EXISTENTES ENTRE AMBOS ESTADIOS DE LA 

REVOLUCION INDUSTRIAL TIBNEN UN ASPECTO EN COMUN: EL 

INTERES SE CENTRA EN LA MAQUINA Y NO EN LA PERSONA QUE LA 

OPERA. 

LA TERCERA ETAPA DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL, LA 

DE LA HUXANIZACION, DA PRIORIDAD AL HOMBRE, A SUS 

EXIGERCIAS Y ASPIRACIONES. ESTE ENFOQUE HA HECHO QUE MUCHAS 

COMPARIAS, TANTO EN ESTADOS UNIDOS COMO EN EUROPA, PROCUREN 

JIEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO MEDIANTE CAXBIOS EN SU 

ORGANIZACION. A CORTINUACION EXAMINAREMOS BREVEllENTE 

ALGUNOS EJEMPLOS. <COOPER, C.L. 1980). 

LA FEDERACION DE SINDICATOS DE DINAMARCA FIRMO 

UN ACUERDO, EN 1970, CON LA CONFEDERACION DE EMPRESAS¡ EN 

EL BRINDABA AL PERSONAL LA OPORTUNIDAD DE INTERVENIR EH LA 

EMPRESA. UNA QUE SE DEDICA A LA PRODUCCION DE TINTA INVITO 

A SUS MIEMBROS A COLABORAR EH EL DISERO DE URA NUEVA 
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PU.ITA. BRIBDO LA OPORTUBIDAD A LOS IBTERl!SADOS DE IBDICAR 

A LOS PLABIFICADORBS, COJID DBBIAB TRAZARSB LAS BSTACIOIBS 

IBDIVIDUALBS DI! TRABAJO PARA LOGRAR EL KAXIllD RBl'DIXIEBTO, 

SEGURIDAD Y ATRACTIVO, 

DURABTE LOS PRillBROS DOS ABOS DE OPBRACIOBBS, LA 

PRODUCTIVIDAD ALCAllZO XAS DBL DOBLE EIJ LA BUEVA 

IISTALACIOI. SE IBCRBXBIJTO EB UI 20% EB LA PLARTA AITIGUA 

AITBS DB IBICIAR BL TRASLADO, A PBSAR DB DEDICAR llUCHO 

TJBXPO A LA PLABBACJOB DE LA BUBVA PLABTA. ER ESTA LA 

ROTACJOB DE PBRSOBAL SE REDUJO DEL 80:.; AL 10%¡ ·BL 

AUSl!liTJSXO ERA ARTES DEL 30% Y BB CAJIBJO AHORA 

PRACTJCAJIBBTB BO BXISTB. 

UBA FABRICA DABBSA DB EQUIPO ELECTROBICO ELIKIRO 

SU LIBRA DE KOBTAJB Y LA SUBSTITUYO CON PBQUBIJOS EQUIPOS 

QUI! COBSTRUYBN TELEVISIOBBS DESDB EL COKIBNZO HASTA 

TBRXJBAR EL PRODUCTO. CADA OBRERO REALIZA VARIAS TAREAS Y 

BBTO LO BI:l!IQUECB COBSIDBRABLBXBBTB. LOS KIBllBROS DE LOS 

EQUIPOS ORGABIZAB Y REALIZAN BL TRABAJO QUE LBS TOCA. SE 

OBSBRVO UB AUllBBTO BIJ LA PRODUCCIOB, CALIDAD Y SATISPACCION 

DE LOS EXPLEADOS; LA ROTACIOI DE PBRSOBAL Y BL AUSEBTISJID 

HA DISXIBUIDO DE KABBRA COBSIDERABLB. 

EL KOVIXIBBTO EN PAVOR DI! KBJORBS COllDICIOlfBS DI! 

TRABAJO, BB PRABCIA, CUBRTA COB EL APOYO QUB BL GOBIERBO LB 

PRBSTA A TRAVES DE LA AGEBCIA BACIOBAL DB Xl!JORAXIEBTO DE 

LAS CO!IDICIOBBS DB TRABAJO. 
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UIA FIRJU. FRAICBSA DE IIGEllERIA ABRID LAS 

PUERTAS DB LA. PARTICIPACIOH DEL PERSONAL A TODOS LOS 

IIVELBS. LA JUITA DIRECTIVA ESTA IHTEGRADA POR ACCIOHISTAS, 

GERBITBS Y BJIPLBADOS, EH IGUAL PROPORCIOH. LA COXUHICACIOR 

Y PARTICIPACIOR El LAS DECISIORES SOR COllPLETAS Y SIN 

RESTRICCIONES. TODOS LOS DEPARTA](I!JTOS Y LOS GRUPOS 

IRDIVIDUALilS DB TRABAJO OPERAN COI ABSOLUTA AUTOJOKIA. 

LOS QUE TRABAJAR EH PRODUCCIOH ESTAR ORGAHIZADOS 

El GRUPOS DB 5 A 12 KIEKBROS CADA UNO. LOS GRUPOS 

DBTERMIHAN EL HUMERO DE INTEGRAHTES, LA MANERA DE REALIZAR 

EL TRABAJO Y EL ORDEN EN QUE DEBllll EKPRENDBRSE LOS 

PROYECTOS. EL GRUPO NO ESTA BAJO LA AUTORIDAD DE HIHGUH 

SUPERVISOR, SIRO QUB ES AUTOHOMO EH SU GOBIERNO. AL 

PERSONAL SE LB MAllTIEHE INFORXADO SOBRE TODOS LOS ASPECTOS 

DE LA ORGABIZACIOH¡ POR EJEMPLO, LOS ASUNTOS ECOHOMICOS Y 

LOS TEMAS DISCUTIDOS EH LA ASAMBLEA KBNSUAL DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. 

LA COMPANIA JUZGA QUE LA EDUCACION BS UIA FACETA 

IMPORTARTE DE LA COMUNICACIOH Y QUE PUEDE ELEVAR LA 

CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD. DE AHI QUE UNA PARTE DE LAS 

UTILIDADES LA DEDIQUE A IKPARTIR CURSOS GRATUITOS. 

UKA ENCUESTA REALIZADA EN VARIAS EMPRESAS QUE 

HAB IMPLANTADO ESTE TIPO DE PROGRAMAS REVELO LO SIGUIENTE: 

EL 67% TUVO !HCREKI!NTOS DE PRODUCTIVIDAD, EL 47% LOGRO 

MEJORAR EL AMBIENTE DE TRABAJO Y EL 33% LOGRO ABATIR EL 

AUSEHTISMO. 
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EN LOS PAISES BAJOS ESTOS PROGRAMAS GOZAN DE 

GRAN ACEPTAC!ON; UN PIONERO DE ESTE MOVIMIENTO ES PHILIPS 

CNORELCO), QUE EMPEZO LA HUMANIZACION DE SU LUGAR DE 

TRABAJO HACE 20 ANOS. EN UNA FABRICA DE TELEVISORES, LA 

LINEA DE MONTAJE FUE SUBSTITUIDA POR GRUPOS DE SIETE 

PERSONAS QUE REALIZAN TODO EL PROC~SO DE FABRICACION, ENTRE 

SUS TAREAS FIGURAN LAS SIGUIENTES: ORDENAR LOS MATERIALES, 

ASIGNAR LAS TAREAS, PROBAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

TERMINADO. LA SATISFACCION CON EL TRABAJO Y LA PRODUCCION 

HAN MEJORADO DE MANERA NOTABLES, Y POR OTRO LADO HA 

DISJllNUIDO EL AUSENTISMO. 

EL GOBIERNO DE ALEMANIA OCCIDENTAL TIENE UN 

PROGRAllA DENOMINADO "HUMANISIERUNG DER ARBEIT" 

<HUMANIZACION DEL TRABAJO>, PROPORCIONA SUBSIDIOS A LAS 

FIRMAS QUE IMPLANTAN LOS PROGRAMAS TENDIENTES A ELEVAR LAS 

CONDICIONES DEL TRABAJO, VOLKSWAGEN Y SINGER LOS HAN 

APLICADO A SUS PLANTAS CREANDO GRUPOS AUTONOMOS DE TRABAJO 

QUE BRINDAN MAYOR PARTICIPACION, ESTIMULO Y ENRIQUECIMIENTO 

LABORAL A LOS EMPLEADOS. 

VARIAS COMPANIAS ESTADOUNIDENSES HAN ESTABLECIDO 

PROGRAMAS COMO LOS ANTERIORES. UNO DE LOS MAS AMBICIOSOS ES 

EL QUE INSTITUYO LA GENERAL MOTORS <WORK IN AMBRICA 

INSTITUTE, !NC. 1982> <SCHULTZ, D. P. 19815). CON EL APOYO 

ABSOLUTO DE LA ALTA GERENCIA Y DEL SINDICATO, EL PROGRAMA 

COICENZO EN 1973, CUANDO LOS REPRESENTANTES DE AMBAS 

ENTIDADES CONVINIERON EN FORMAR UN COIUTE CONJUNTO DE 

EMPLEADOS Y GERENCIA PARA ESTUDIAR LOS PROYECTOS Y 

52 



EXPERIMENTOS ENCAMINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE LAS 

CONDICIONES LABORALES. 

DESDE ENTONCES EQUIPOS DE PSICOLOGOS, GERENTES Y 

EMPLEADOS HAN TRABAJADO CONJUNTAMENTE EN EL REDISENO DE 

PUESTOS, PLANTAS DE PRODUCCJON Y ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DB 

LA ORGANIZAC!ON. CADA VEZ QUE SE PROYECTA UNA PLANTA, UN 

PSICOLOGO INTERVIENE EN EL DISENO Y PLANEAMIENTO PARA 

ASEGURARSE DE QUE LA INSTALACION REUNA LAS MEJORES 

CONDICIONES DE TRABAJO. 

LOS PROGRAMAS QUE LA GENERAL MOTORS APLICA A SUS 

PLANTAS SE HALLAN TODAVIA EN PROCESO DE ENSAYO, PERO SR 

CUEBTA CON DATOS OBTENIDOS DE LA PRIXBRA QUE FUE SOMETIDA A 

REORGANIZACION. ESTA FABRICA DE AUTOXOVILBS ESTA UBICADA EB 

TARRYTOWN <ESTADO DB NUEVA YORKl. ANTES DE INTRODUCIR EL 

LAS RELACIONES LABORALES MAS 

MARCA MAS BAJA DB PRODUCCION DE 

1972 SE TOMO LA RESOLUC!ON DE 

DE FABRICAC!OB Y LA ATMOSFERA DE 

PROGRAMA, LA PLANTA TENIA 

DEFICIENTES Y TAMBIEN LA 

TODA LA ORGABIZACION. EH 

REESTRUCTURAR EL PROCESO 

TRABAJO. 

DESDE EL COXIENZO LOS EMPLEADOS COLABORARON CON 

EL PROYECTO, CASI TODOS LOS CAMBIOS FUERON SUGERIDOS POR 

ELLOS Y ANTES DE REALIZAR CUALQUIERA DE ELLOS SE LES PEDIA 

SU OPINION Y APROBAC!ON. 

SE DEDICO BASTANTE TIEMPO AL ADJESTRAMlfNTO DE 

SUPERVISORES Y EMPLEADOS Y ESTE COKPHBNDJA TRHS TEMAS: 

MOVIMIENTO HN FAVOR DE MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO: 

ESTRUCTURA ORGANIZACIOHAL Y OPERACION DE TODOS LOS ASPECTOS 
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Dll LA PLANTA, SUMlllfSTRA!fDO AL PERSONAL ESE TIPO Dll 

11JFORllAC10N POR PRIMERA VEZ; TllCN!CAS DE SOLUCIOH DE 

PROBLEMAS, INDISPENSABLES PARA LOGRAR UNA COLABORACION 

ADECUADA. 

AUJIQUE llL PROGRAMA Dll TARRYTOWI ERA TAN J.BllTO 

COMO TODOS LOS DE SU CLASE, EN CINCO ANOS LA PLANTA, QUE 

RABIA OCUPADO EL ULTIMO LUGAR EN CALIDAD, SE CONVIRTIO' 1!11' 

LA PRODUCTORA DE LOS MEJORES AUTOS, DISMINUYO EL 

AUSEBTISMO, AUMENTO CONSIDERABLBMENTE LA SATISFACCJON 

LABORAL Y EL NUMERO DE QUI!JAS DEL PERGOHAL SE REDUJO DE 

2000 A APBllAS 32. 

MOVIMIENTO DB LOS_CIRCU~Q§.J1g_coNTROL DE CALlD.illh. 

AUNQUE 

MOVIXIBITO CON 

PARA MUCHAS 

SUS PROPIAS 

PERSONAS ESTE 

CARACTERISTICAS 

ES UN 

Y GRAN 

IMPORTANCIA, EN ESTE TRABAJO SE CONSIDERARA COMO UNA PARTE 

DEL ENFOQUE QUE HEMOS REVISADO ANTBRIORMENTB, YA ~UE 8E 

FUNDA Bll LA DOCTRINA DB LA PARTICIPAC!Oll DE LOS Bl!PLEADOS; 

NO SE OCUPA DE LA CALIDAD GLOBAL DE LA VIDA LABORAL, SINO 

QUE POllE DE RELIEVB LOS MEDIOS QJJE '!EJORAN LA CALIDAD DEL 

PRODUCTO TERMINADO Y !.A PRLJ!Jt:C- IV! !JAD, Y AL HACEHI,0 AUMBNT JI 

LA SAT!SFACCJON DEL PERSONAL Y Sil !!OllAL, ¡,f,liMAS 111' 

CO!iTR!BUIR A SU DF:3ARROI.LO '' CRECIMlEN'1"1, .·JN F.l(IJA!IGO, 81' 

TRATA DE MERAS CO!iSECUENCIAS SECUNDAR!AZ DEL MOVIMIENTO; SU 

FillALIDAD PRINCIPAL ES MEJORAR LA CANTIDAD ~ CALIDAD DE LA 

PRODUCCION.<SCHULTZ, D.P. 1966>. 
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ESTE METODO SE BASA Y SOSTIENE QUE AL TRABAJADOR 

SB LB DEBE DE CONCEDER MAYOR RESPONSABILIDAD EN SUS TAREAS 

Y PBRMITIRSBLE INTERVENIR EN LAS DECISIONES QUE AFECTAN A 

SUS LABORES Y LA MANERA DE EJECUTARLAS. 

UN CIRCULO DB CONTROL DE CALIDAD ES UN GRUPO DE 

EMPLEADOS QUE SE REUNEN REGULARMENTE PARA RESOLVER 

PROBLEMAS QUB AFECTAI SU AREA DE TRABAJO. GENERALMENTE, DE 

6 A 12 VOLUNTARIOS DE LA MISMA AREA DE TRABAJO FORMAN EL 

CIRCULO. LOS MIEMBROS RECIBEN ENTRENAMIENTO EN SOLUCION DE 

PROBLEMAS, CONTROL BSTADIST!CO, Y PROCESO DE GRUPO. 

UN SUPERVISOR <FACILITADOR> DE NIVEL GERENCIAL 

ENTRENADO, AYUDA A LA CAPACITAC!ON DEL CIRCULO. LOS 

C!RCULOS SE REUNEN UN PROMEDIO DE 4 HORAS AL MES DENTRO DB 

HORAS DE TRABAJO. SUS INTEGRANTES OBTIENEN RECONOCIMIENTO 

PERO NO RETRIBUC!ON ECONOMICA EXTRA. <LAWLER, BDWARD E., 

XOHRXAN, SUSAN A. 1985). 

AL APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE LOS CIRCULOS, 

LAS COMPANJAS SE HAN AHORRADO GRANDES SUXAS DE DINERO Y 

TIEMPO, ADEMAS DE ALCANZAR MAYOR PRODUCTIVIDAD. POR OTRA 

PARTE, A VECES SE DESARROLLAN E IDENTIFICAN EXPLEADOS DE 

CONSIDERABLE TALENTO, CON SUFICIENTES CUALIDADES COMO PARA 

OCUPAR CARGOS DE NIVEL GERENCIAL. 

LOS CIRCULOS DE CONTROL DE CALIDAD ESTAR MUY 

DIFUNDIDOS EN JAPON Y ACTUALMENTE HAN PROLIFERADO EN 

ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAISES. <YORK IN AllBRICA !NSTITUTE, 

INC. 1962). 



CONCLUS!Oli'ES 

* EL PROBLEMA DE LA INNOVACION TECNOLOGICA BO ES 

UN PROBLEMA DE l!ODA, SINO UNA REALIDAD EN LA QUE SE DEBATE 

LA SOCIEDAD INDUSTRIAL ACTUALMENTE, Y QUE VA A ORIENTAR Y 

DIRIGIR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNDO DESARROLLADO 

Y DE AQUEL KURDO QUE QUIERA DESARROLLARSE. 

* 
PROCESO 

CALIDAD 

LA 

DE 

DE 

INNOVACION 

TRABAJO, 

VIDA DEL 

TECNOLOGICA Sil MANIFIESTA EN llL 

Gll!IERALMENTll, 

MISMO, CON 

PROCURANDO UNA MEJOR 

LAS NUEVAS FORMAS Dll 

ORGANIZACION DllL TRABAJO QUE Sil HAii DESARROLLADO, Y POR LAS 

QUE SEGURAMENTE SE SEGUIRAN IMPLEMENTANDO. 

* SIEMPRE 

ORGANIZACION DEL 

Y CUANDO 

TRABAJO SE 

LAS NUEVAS 

CENTREN EN EL 

FORMAS 

RESPETO 

TRABAJADOR COMO SER HUMANO, ES VALIDO IMPLEMENTARLAS. 

DE 

AL 

* UNA DE LAS DEMANDAS IMPORTANTES QUE DEBEN ESTAR 

PRESENTES EN TODAS 

EMPRESARIALES COMO 

CAPACITACION PARA 

LAS ORGANIZACIONES LABORALES, TANTO 

GUBERNAMENTALES, DEBERA REFERIRSE A LA 

LOS CAMBIOS QUE TRAERA CONSIGO LA 

l>IPLEKBNTACION DE LA NUEVA TECNOLOG!A. 
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* LA INNOVACION TECNOLOGICA TRAE CONSIGO PROCESOS 

DE REAPRENDIZAJE Y REDISENO DEl CAPACIDADElS Y HABILIDADES 

PAllA LA READECUACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS. HACIEND,'J 

OBSOLETAS, CADA VEZ, LAS HABILIDADES Y/O CAPACIDADES DE 

PROCESOS DE TRABAJO ANTERIORES. 

* LAS EXPRESAS NO PUEDEN, NI DEBEN ESPERAR QUE LAS 

NUEVAS TECNOLOGIAS, POR SI SOLAS, LBS RESUELVA SUS ASPECTOS 

DE COllPET!TIVIDAD Y EFICIENCIA EH EL MERCADO, SINO QUE 

DEBEN, A LA VEZ, PROMOVER, IMPULSAR Y DESARROLLAR LAS 

.CONDICIOIJES NECESARIAS PARA QUE LOS OBREROS, SUPERVISORES, 

GERENTES, ETC. , ESTEN DISPUESTOS Y MOTIVADOS A ASIMILAR LOS 

CAMBIOS QUE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS TRAIGAN CONSIGO. 

SE DEBE DE ANALIZAR, CUIDADOSA y 

PROFESIOHALKENTE A LA EMPRESA, SUS NECESIDADES DE 

CRECIMIENTO, Y SUS RECURSOS HUXANOS, PARA PODER IXPLEKBNTAR 

EL CAXBIO TECNOLOGICO ADECUADO. NO SE PUEDEN DAR RECETAS. 

* A PESAR DE QUE LA TECNOLOGIA IMPLIQUE CIERTAS 

PRl!SIO•ES, LA FORXA EN QUE EL TRABAJADOR REACCIOHARA, 

DEPBNDERA CRUCIALl!ENTE DE FACTORES SOCIALES, MAS QUB DB 

FACTORES TECNICOS. 

* LOS PATRONES DEBERAJI FORTALECER LA SBGUJ;;JDAD DEL 

TRABAJADOR, CON EL FIN Dh OBTENER su roNFIANZA, y AL K18KO 

TIEMPO COOPERAC!ON CON LAS INNOVACIONES DEL l'llABAJO. SUS 

POL!TICAS DEBERAli EQUl!.IBRAR LA NECESIDAD DE FLEXIBIL!DAIJ, 
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CON LA NECESIDAD DE SEGURIDAD, RECONOCIENDO LA lliVERSION 

QUE TENGA EN "CAPITAL HUMANO", REPRESENTADO POR EL 

ENTRENAMIENTO, EXPERIENCIA Y RELACIONES LABORALES ESTABLES. 

* ES IMPORTANTE SENALAR, QUE SI LA EMPRESA VA A 

LLEVAR A CABO UNA INNOVACION TECNOLOGICA QUE PUDIERA 

ACARREAR CIERTA RBDUCCION DE PERSONAL, AL MISMO TIEICPO 

INTENTE DIVERSIFICAR PRODUCTOS Y MERCADOS PARA REUBICAR A 

SUS EMPLEADOS. ESTO REDUNDARA EN MAYOR ACEPTACION DE LOS 

EMPLEADOS AL CAl!BIO Y NO PERCIBIRAN A ESTE AMENAZANTE. 

* ANTES DE ADENTRARSE EN UNA INNOVACION DEL 

TRABAJO Y DESPUES DE CADA CIERTO TIEMPO, EL PATRON DEBE 

TRATAR DE REVISAR LO MAS OBJETIVAMENTE POSIBLE LAS VENTAJAS 

Y RIESGOS QUE ESTER SURGIENDO O PUEDAN HACERLO, Y EL EFECTO 

QUE TENDRIAN EN LOS EMPLEADOS. 

* SE DEBE DE PROVEER AL TRABAJADOR DE, CUANDO 

MENOS, UN MINIMO DE ENTRENAMIENTO DE LAS NUEVAS CONDUCTAS 

QUE SE ESPERA SE PRESENTEN, ANTES DE QUE LA INNOVACION DEL 

TRABAJO SEA ADOPTADA. SE DEBEN CREAR MECANISMOS QUE 

ASEGUREN QUE SE DARA UNA CONSTANTE CAPACITACION, Y QUE LOS 

TRABAJADORES QUE SE VAYAN INCORPORANDO, PASEN POR ESTE 

PROCESO, 
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ESTA TES\S 
S~UR OE LA 

NO ntsE 
BlSL\OlECl 
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