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INTRODUCCION 

La inquietud por desarrollar el s1gu1ente trnhiljo, p<:1r1n a r.aiz de la in1posic16n do la 

politica neoliberal que ernpezó en el periodo ílres1dencml de José López Port1Ilo y <iue 

continuarla con Miguel de In r,/lndnd. asi como In culn11nnc1ón dr. ósta con l;i vcn1<1 ck:.> 

casi la totalidad de las C'rnpres~s p;tr;iru;.t;it;ilcs con S:il1nns r1c Gort::ln 

Ln política ncollbcr¡il h;:i nfc-ct,,do al p<iis Pll c:1r.1n 111:-iner.-i. debido n qui: ;ihoril 

dependemos céld.1 vi·~~ 1ni1s. Pcnnór111carnentc cJP 1.1 u1vcrs1on rxtr.:111¡·-·r:1 p;u;:i nnpulqnr 

el desarrollo ccono1n1co <10\ p.-t1s lo q11r n0tura1r110ntP nos llr:>v;ir.1 r..1da v0.,· r11:ls il la 

pérdida de la sob~rnr1i,-, n<1c1on;:1l 

Las consecuenc1;-is qu~ traio cons1no 1~1 pol1t1r:a neoJ1tH·1,"l! ;1 p.--irt1r d.-. !;1 .~i~v!rltH:i del 

juego libre de las lcy0s del rncrcodo. es decir. de 1:-l oferta y !;1 ch.~1n~1r1d.1 pilrd 1•~ri11l:lr 1~1 

economia. son evidentes 

Ante la critica ncohbcral. que afirrn:i que un Est<ido pequeno es n1<ls fuelle. y el 

rechazo al Est~do de bienestar. el Estado n1exrc;tno ernpczo por vendi;r l;is cn1prcsas 

paraestatales, y aunado a esta corncnte. el dóf1c1t público que sufrió el F.stado. orillctron 

a éste a optar por la venta de l<is crnprcsas nacion;-ilcs r~ra s<incilr l;i cconornin: el 

Estado benefactor tcnrli<l a dcsarn1recer d0h1do ril const;:int"! mr.r0n1ento d0I qasto 

social, para satisfacer los rnirnn1os de b1cnest,,r soc:10! p<"lr<l 1<1 pobl¡1uon 

La venta de ernprcsas pé1rae<J.tatatcs. orr~Hl:-lfi<l ~ntonccs. recortes dte> pr.>rsnnal. 

además de la imposición de las politic;is dict<tdas por PI r:r,.11 en cuanto a la austend<id. 

que orilló a la reestructuración del sector pUbllco y con 1<:! llbcr;icón cfcl rnerc;ido. el 

cierre de empresas niicros. pequc1l;is y n1cd1;H1;ts. gcn~r:-lndo con ello un<l gran 

cantidad de dcser11pl0ados en el 111erc<1do Jabor;il y q111-~ el cap1t;1l1sn10 no puede 

absorber; entonces la politica neoliberal h;lrin a unos rnils pobres y v otros n1;is neos. 

imponiéndose como siempre los intereses del gran c;ipit;il 

En este sentido, durante estos scxcrnos se !ornaron l:i~-. medidas fJCrtmcntcs p;irn que 

los derechos de los trabajndores se vieran rnocJific;ido~. ya que se reforrnó ICl Ley 

Federal del Trabajo. y el derecho a la huelgLt se dcsconoc1ó por la Juntñ Federal de 

Conciliación y Arbitraje; adern.:ls de que la relación entre Estado y sindicatos se 



modificó, trnttlndo de acnbar con el corporativisrno tr<1d1c1onal que en ;:ilgun;J forrna se 

manifesl;ibn corno grupo de poder pnrc'.l prcsion;ir al F!>t;ido y q111J" en Ja Hctualidnd ya 

no respondían los intereses del Est;ido neol1be>ral. en e~stc contexto 5e P.njuiciaron 01 los 

dos lideres n1<ls representativos· Jongwtud O<trnos.del SN íE y In Owna. en PEMEX. 

En esta perspectiva. l;:i recnnvPrs1ón 111dustr1al r¡ue se ernpez;itJ;i n geslnr. irnplrc.;Jba 

establecer nuevas rel;1c.icH1Ps en el rHoci-~so de producción. que ;ic;1bar:i con los 

derechos dP los frtlb.-i¡adorrs Y f""S c'.l tr:iv1··~ drl /\cuerdo N;ir.1on:il p;ir;i 1:-J Productividod 

t.:urno los contr;-,tos r-olc:-r:t1vns ch~ tr.-ibd¡u 1..:-n ,-,J ó,,_!xt...·r110 de Car/oc. Salrnils de Gortari, 

tendieron ;i dcs<lriarec:er Pn su tnlalrdad lo q1J0 nhl1~1.-ib.-i a ro~ tr;ih;iJ;1dore.,. a ac.cpt<lr 

los 1inea1111entos de 1.-1~ c•n1prt~S<ts con el .-1uJr=-rdo d'C' t.1 pror1uct1vrd;1d "I l<:i flex1hJl1dad del 

tr;:ib~Jo. íll~rg.1n<iosc l;1c; Jorn<1d.:-1s de tr.1tJ;:110 y cor1 mayores cnrqas Esta polit1cn de 

productividad de .-ir:uerdo n su'-·, 1d{~oloqns dt•tJcri.:i dP tend0r .:-1 LHl~1 rnziyor 0f1c1cnc1a y 

eficacin en l.1s ernprcs;is, lo quP pcrrn1tr a~.cqur,1r 11n;1 rnuyor ;-1cun1ulwcró11 t1f~ r:.;:ipital. 

Al respecto el hecho df" la glob:ilt7ac1ón pn ~I pl.1110 econ6n11co. trai;i consi90 aparejada 

la n1odern1Zi"1Ctón de l:i~ h':>crnc.'.ls de protiucc1on, lo cu;il venc1ria .1 <lfr~ctar l~s relr1ciones 

obreras patron<iles Me ref1c10 <11 n1•..!lor10 de p1oducc1on conncrdo con10 Toyot1smo. 

debido a que este rnetodo de producción se apfrca en l<i mdust11;i ;:¡utornotriz de Toyota. 

en Japón Sin e1nb;irgo el ¡¡utor de drcho rnétodo es Ohno 

Este método supera en gr;in 1nod1d¡¡ ni n1clodo fordrano ele riroducc1on El Ohn1smo 

generarin una revolución <inlc 1~1 forrn.1 cl<ls1ca de producc16n ford1<1na y t;iylortsta. que 

se basa en In n1ns1f1c.<1c1ón de un solo prr-:Hiucto p.1r.1 rcrltJcrr c::ostcs. en lanlo que el 

nuevo rnélodo plcintc.1 q11c e~. rnf:'JOT rirod11c1r rn 1n,1~;a prorlucto~. v;ir1.-ido~~ pero en 

cantidades pcqucfl<is. ;iunqu0 los dos rn.~·lodos trc-n0n el n11sn10 obJf~lrvo que es fa de 

reducir costos pero con varrablcs drfcrenre~. y<i que el fordr!>rno par<l obtener rnayor 

productividad oritrt por l<i via cbsic;:¡ que es J;i de mcrernentnr I~ producción. en tanto 

que el Toyot1smo opta por l;i vía nias dur;i p;irél 0Jc¿ir17.1r l:i product1v1d;id m{1xir11a que 

es :J través de la reducción de mano de obr:i. in1plcrncnlilndo /;i flcxibilidod del trabajo. 

en el cual un trabaj;idor puede re;ilrz:ir vnrias <lCt1v1d;_:idc>s, lo que permite ir 

reernp/azando rnano de obra y es que el trotJ.-JJ;Jdor se vuelve pollvilfcnte. es decir 

hacer n1éls funciones; por CJefnplo el obrero conoce In opernc1ón de una máquina 

determinada yil que adern.tis de opcrétrl;i snbc rcpararl;i 

en este sentido el concepto de proc1uct1v1dad t:in en bogn, se desprende de este nuevo 

método de producción ya gencr<Jlizadn. QtJC en nuestro caso tcrn1in.:ir1a con los bonos 

de productividad de acuerdo a los rendimientos de cada trabajador. 



la nueva forma de sindicu/ismo se refleja en lél firma acordada entre TELtvtEX y el 

Gobierno. El convenio est<l orientado a la adncuación de Jos sindicéltos al rnodelo de 

desarrollo actual. esto cs. a crear un sind1c:allsr110 que adf">rntls de subordinado 

pollticamente al gobifHno y ;i su p;irt1do, tenga diri9entcs qtff~ 1ucnucn un r>;ipcl activo 

para conseguir l<l rnúxrrn:i producffv1dad efe los lr<ihn1ador1~s. lo que s11.~1npre sF;? 

traduciril en n1ás fFlllilncr¿is ri<ir¡i los er11pres:ir1os 

Por lo anterior. ni fitu!n de f;i ,,ti!u:._1r~.rn·)n obrern P~ l;:1 forrn;1 rn;-is hurn<1n1t.,r1;¡ y 

democrática dentro del proceso product1vn Pn h r:11·1r lo"". tr;1b.:iF1dorps pueden 

desenajen<lrse de la rtutom;it17<Jción y de la ru!1n<1 dr;H1.r efe 1111:-i :ir.t1v1d;1d que el 

sistema capit:ilist;i h:i rrnplantado fJrl In or~F1nrz:ic16n del tr~bZJ¡o 

La forn1;:1 rutinaria y ni t1ccho de ser sólo un¡-i p;utc d0/ proceso r>rodur::l1vo sin 

capacidad de dec1s1ón. no f1<1 hecho sino cre;n 1u1zi inconfnrrTl1d¡-id en los tr:ib;i¡adores 

que se refleja en f<J b<lja productrv1d<1d, asi como /;i Hl.,Sr!';to::?ncia al !rZJb;:110. q11Pd<lndo 

claro por otr;:i p;irte. que f;i JCr<1rq11ia vertrc;il hél irnp0d1rfo zi f;J c-/;1se tr;il>:-1¡ttdora. su 

participación en las d0c1sioncs que élfccl;-in el proceso prod11ct1vo 

La organización dnrnocr.-it1c<i y el rol de ftmc1oncs que c~;tan rrnrlir.ito5 f:n l.<1 

autogestión conllcv;i11 untt respunsilbilrd;1d colccl1vZJ. q11t:• oar.rnlrzZln un óltHll~nto c-n fa 

productividad y si entendemos que 0.n J;-1s en1prcs;1s nu!O(lf'?S!1.::Jn<irré1s. los ohreros son 

sus propios pzitrones. de cslil mancr;i, s1 los obrero~; qt11cren rnf"?'¡orzir su 1nqreso 

dependerá de su esfuerzo colectivo 

Sobre esta razón, la .:iutogest16n es un rned10 pélrn .1lc<'lnz;ir una conc1cnc1n socml de 

participación colectiva, que ;"J la rarga redund:lr.i f>n un r.:in1b10 cJe rnentalrdé"Jd i\ntc el 

individua/isrno se irnpondr;l l;:i c11csl1ón colcct1·.1;i de p;irl1r:rp:ic1ón. p:lril ;:ilc;inz;ir los 

objetivos que se pl;:intec /01 cornunidad o bren l;:i socredzid en su con1tmto. n tr<'lvñs del 

consenso en forr11<1 dcn1ocrót1c<J 

De Jo cual, se desprende que en la organización autogcstronana la gente pélrt1c1p<l en 

la fijación de los objctívos que ella misma hahra de pcrsegwr; l.:1 nutogestión debe ser. 

por tanto. un s1ste111n desarrol/ista y humanista. l\cl:-Jr;indo que este concepto. se 

enmarca en forrnn integral en cu.nnto a fa pcrson~. es decir el desarrollo Biosicosoc1al 

del individuo en términos generales y no en térn1inos económicos en el sentido 

peyorativo de desarrollisrno . por otro lado cuando hablamos de f1un1anismo nos 

ubicamos en la concepción de Marx. en la que se entiende que debe desaparecer toda 



forma de explot.ric1ón. toda enajenación del individuo en el proceso productivo, 

acabando pues con la división del traba10. ya que es cierto que el i11d1v1duo se enajena 

en una sola actividad en lns d1st1ntMs fnccs de Ja producción y esto solo se logrnria 

acabando con la prop1cdnd privada de acuerdo a M¿irx, pero no es esa división del 

trabajo entendida como la parr:cl<lc1ón do nct1vrdadcs. sino aquella división entre el 

trabajo intelectuill y el rn<lnu;il. c5 decir donde el obrero cn11cnda que e~ el creador y 

elabor;-irdor de sus productos, es decir 11r1 s~r hun1Ano cornpleto ~n dondP. p1ens.;:i y 

rea fiza y no solo un e1ecutor rlP un;"t so!:-1 ;irt1\nd~vi. d~ !e =-intr.::;or :.=; • .:: dt~'->prende que la 

nutogest1on es J;i al!errialrvó'.l o en !;tJ c<1so 1:1 cooper;1t1v."l. q110 PI ~1r;fr·n1.'.""1 r::iprlñl1-::.t;-i 

buscar;'! para rL•Soh1cr lo!; prob/Pni.--is d•.• la crisis r>conon11c;'l. social y polltrca que el p;iis 

enfrenta, por una parte debido ¡1 l;:i 1nc:-ip..-1c1d;id de rn.1nlener r.d pleno en1pleo. el 

carácter despótico dP los Gob1Prnos al unpJ.-irifar l.1 polilrc:-i nPohbt_'."r<1I y el reclarno de 

las cornun1dndcs a su derecho dP. l0ner gobiernos ;iutn11ornos y tr;-id1c.1on.:-il~s. ;idenxis 

de la part1c1p;ic1ón de l<J soc1cd;id c1v1I en r:>I dcr0cho d0 111tcrvcnir Píl léls. dccrs1oncs que 

h;in ;tfect;ido él l:i n1:iyoria de la pol.Jlac1ón. cuestion;indo e>I rwnbn flUC h.-i ton1ado el 

Estado de m1pos1c1ón. ante cslo?. tu-,.chos /;-¡ socrcdoct crvll, <Jdern.""ls dP los r>art1dos 

polit1cos. fléln cuc~>t1onado .:-il partido de Estado. ri;:ir<l bus<::éH nuevos ciluccs rn<ls 

democréitrcos de pi1rt1c1pac1ón y en Ja tr...-insfnrrn.-1c1nn dC'" un Estado dcn1ocral1co con 

consenso socrill En rclilc1ón a l<t ~ulono1ni.:i. csl;i no s1g1nf1c.:.i scpi-lr.-::1t1sn10 yil que esta 

se apegn a los rnilrcos IP(l<"llcs cfr: una n;ic1ori pluraf1sla. ciue rervind1ca una 

constituc1ona/idad. en este sentido ¡,_, <"l1Jtono1ni<i rlF>tH:- ser cnlr.ndid::l con10 1m proceso 

de conforrnac1ón de su¡clos ;iutónon10~ con diferentes rnvele!"'~ d,-,. conc1ct1zacrán y que 

constituyan la estrategia de r:i<irt1crpL1c1ón ~n la 1ntegr;ic::1on de un;i nueva Nación 

den1ocr<..ltic;J y plural. ya que el fin de la ;iutononli;-i 1rnphcé1 f-,./ reconocirn1cn10 de la 

personalidad 1urid1c;i de las con1ur11d¡-¡des en la ndrn1n1strnc1ón y ~cstión de los recursos 

de su territorio. <Jden1!1s de l;i libertad de elegir a sus rrpresent;infcs ~s d0cir el respeto 

de sus usos y costurnbres en la r>lecc1on de !;LJS nutoricfadcs. en lJltirn;;i inst:-incra lo que 

se busca de la autonornia es ese derecho negado de elegir y dcc1drr directamente y 

esto Jogicarncnte V;J ligado .:--. 1...-i ;iutogcst1ón í"'n CtJ.<lrifo ;::i la dcrnocr;ici<"l directa que en 

ella se practica. 

Por tanlo. In tesis de dicha mvest1g;ic1ón, es sustentcir que l,, autogest1ón perrnite 

recrear nuevas forrnas de organización socml que tienda a la transformación de nuestra 

sociedad hacia una más democr<ltica. donde el consenso social sea su particularidad, 

ya que la autogestión rechazR todo autoritarismo y por tanto se considera como Ja vla 

para alcanzar una forma de vida rnás dernocrática. dentro de los centros de trabajo: 



fábricas, oficinas. escuelas y organizaciones sociales. <1 fin de que ós1<i5 conllevP.n :-1 In 

búsqueda de un Estado r11<ls dcmocríit1co, en una trnns1c1ón pacif1cn. 

Entonces, el objetivo del estudm tiende ;i sustentar que In autoges11ó11 os el 

reforzamiento de esa actividad soc1nl haci.1 1111 Esfildo df~ tr<lns1c16n. si se r!nl1Pndc que 

la autogcstión es la via parél alcan7íH un:l conc1enc1a ~·(v::r;il Por tn11to l:i 1rnns1r~1ón que 

se plantea no debe ser czirocter1z<:1d¡-¡ con10 un.1 sm1r1~~ rPforrna, \' un fin en s1 rnrsrn(l. 

sino solo corno un rned10 parn lransforn1Z1r p.•ul;itin;111H~n!f? 1.-i~ rcl;ic1on0s sor..i;:ilc~. 

existentes que en rcsun1cn J;i ;:iutogest1ón '""'.(' car<tcterin·-1 por bu$c.:ir 1.-i l1bcrt<1d del 

indíviduo y rescalnr su hurn:intsrno h01c1<t otr;-1s fnrn1;:1c. <Ir.- crn1v1ví~nr.w ">oc1al c.olecl1va y 

volcar de nueva cueril;i el poder .::1 lil ~;ocu:d:id y no ;il F :;;t.-1dr) 

En este sent1rio entendernos l;-1 1r:i11s1c1ón con10 lHl r:1sc1 h<H:1<1 ;-1del;-inte :il rt~~.µPcto 

Trotsky hace un S{~ri,-1l:irn1ent<) .. n ~;u F'roor.i:na clt: 11.111·~1oun <1 los qt1e 1,;Pri 111.-il uni1 

reforma y poder élprovechar p.;;os cso;1c1os qui-:- .~J1rr! rl r-..-~t;ido Bur~}lJ(_•<-, porque 

suponen que es eso ~ol<trncnlc tm:i rr-forn1.-, y sin c.-,n1h10•; de prof11nd1dnd;~ frotsky 

afirma que es;is reforrn¡¡s dcbf_~n ~er il~rovf•r./1adet~-; y no olv1d;-H qu,. ., .. .,ils rcfc1rn1ils no 

son el fin que busc;i el prolctzir1éldo. sirio un rncdio tn!ls p.'."H<l ;ilcanzélr l<l n1ct<1 que se 

tiene asiganada que es In drctrtdura del prolct<ln.-irlo y onc:1d1rnos l<is rnclzi~~ pl;in!c<ldas 

por Ja sociednd civil. pero tornb1én crilrCC1 ;1 los ultr:::117qu1erd1slas y;i que c·~;fos suponen 

haber saltado tOdilS l<"ls .-.t.-,pa'.• que concfucPn .:ir 1•nfr1_.nL1nHPn!o rcvolLJc1onar10. incluso 

a pesar de las rnas;is, la pnncrp.-il fucrz;J de cornb::t!P. tzil vez dernilsrado alril'."i.Jdns. la 

importancia de este p.:isa1e es prcc1s:in-ientn f~S•1 n1asa <i!r;is;:lt1:i que JUP~Fl un papel 

importante pcira in1puls<1r J;-:t .<n1toqcstrón y porler tran ..... fnrrn;-ir l;i sor.tPd..-id en su 

conjunto. Por eso vernos en 1'1 •1t1toqp~;f1ón r¡11P !;-i parf1..-:1p;-H:1r_H1 df~ lq•, fr;1tl:1F~rlnrt~s f?'n 

el proceso productivo en forrn:-i crilcct1v.'."I y '~n In torn:i ch.:- df:'c1srorics t1•-:-ndc a 

cuestionar los plnntcarn1cntos. que ¡ifr•cten <l lc1 socredad en su con1unto lenw~ndo en 

cuenta que In dcrnocrncrél in1p!ic1ta en /;1 :-lufogest1ón sólo sera roc;rblr> con I~ 

participación del pueblo en gcncrnl, o s1 ~;e quiere cnt(~ririrr la soc1ed;1d cr.111. pero 

ahora la pregunta seri3 ¿corno7 A rrn n1odo de ver seria ;-1 traves de J;i luchd d1;ina de 

fas masas, en dcfcns.:i de sus condiciones de vida y de tr.-,b~JO. es decir en el reclamo 

de alzas salariales, fin .:l los topes s;ilan~lcs y el mc1or.-i1n1ento en los n1ir11mos de 

bienestar social y la exigencia de las libertades c1v1/es (ILbertnd de prcns<i. de reunión. 

derecho a elegir el sindicato que n1ós nos interese y la nutodeterr11innción en ello), lo 

que lógicamente se entiende dobe exislir un;¡ dirección politica que respete la 

autonomla de las orgzinizac1011cs que se mlegrcn a esta dirección y se respete fa 

autogestión que se vi"?ne proponiendo ya qw~ ésta debí'~ lcndcr <t c::ueslron;u ni Estado 



y asimismo exige milyor p<irt1cipnción en lns deci~iones que arcct;in a la sociedad en 

busca de una mayor npertura dernocrática. 

Un segundo objetivo. es quA la .iutogestión debe garanti7ilr la nueva forma de 

producción y de oru<1ni7-nc1ón socml. que nscgurc el ernpleo. ya quP hoy en c1ia es muy 

común escuchar de despidos rnns1vos. tilnto obreros como de cmplc~dos. así corno el 

cierre de empresas 

Un tercer ob¡ctrvo. PS élf1rn1Llr quC" lzt auloqest1ón e~ una gnrnntia p;ira l:i democracia 

sindical. tl-"ly quP ;ir,l;ir:u QtH~ cu;-inr10 h.,bln de dr>rnoCr;lr.i;i ~1n.;1c;1I no pretendo 

estereotipar tern11nologias corno decir s111d1c;lfos mdcpendr~ntcs u oficiales, es decir 

que por el solo t1ccho de hnblélr de dcrnocraciil. se debe entender que abarca todas las 

formas de smd1c<Jtos o forrnas de orgarnz;ic16n obrcrn en defens<l de sus intereses 

con1unes. donde las dec1s1oncs se sor-netcn a un consenso y su voz y -=;u voto de los 

agrernindos es rcspct<ldo y se lleva a 1<1 pr<ict1ca la propucst;i enunc1;:id,1. quien cumple 

estas características en si rn1"'.nK1 Jlcv:i irnplic1ln la den1ocraci:i y que ésta permita 

alcanzar unn c1er1n dosis de dernocr;ic1a politica. oconón11ca y sociéll. n partir de los 

centros de tr;ihajo y de las organtz<"lcrones sociales autogest1onzu1;is, adqu1r1endo con 

ello una conc1enc1a colect1v<1 de part1c1pacr6n y esto pernuta cuestionar fas decisiones 

que afecten a la comunidad donde se desenvuelven . .-isí con10 en et Zlmbtto de la vida 

nacional. 

El presente estudio ha qtJPcf;-ido cf1v1d1rlo 0n tres p;Htes El pr1rnPro ab<"lrca fil formación 

de la Co1nuna de Pnris, corno la prm1cr;:1 rnuestra de la luch<i cn1anc1p;idora de los 

trabni~dores ante la explolLJc1ón y el derecho <1 autogobernnrse. asi corno las 

expc11encias llevadas él cabo por los soc1.;-1llstas ulór11cos. en busc;i de una rneJor forma 

de vida para los traba1adores y n los planteamientos teóncos de Proudhon identificado 

como anarquista -y quien rechaza toda forma de ;iutontansn10 y 1:1 intervención estatal

resaltando su grond1osa idea de la ;:isoc1ación de productores para acabar con la 

explotación y la pobreza Y para concluir esta p:ir1c. se define !;i conccpc1ón ideológica 

de la autogestión. diferenciando los conceptos de control obrero. adrn1n1str<Jc1ón obrera 

o democracia industrial y partic1pac1ón obrera 

En la segunda parte se hace una resena histórica de las experiencias autogestionarias 

a nivel mundial, res::iltando la experíenr.t;:"l Yugoslava, tanto con10 el n1ovimiento 



estudiantil de 1968 en Francia. que cuestionarla la posición de los sindicatos y los 

partidos de tendencia sociahsta o cornun1sta. para irnpuls.ar la autogesllón obrera 

En la tercera parte, que es la rnódula de la tesis. hnblaró de la formación corpor<Jt1va 

del sindicalismo mexicano. desde el periodo presidenc1;il del Gral Lilzaro Cflrdenas. 

apoyándose en l;i cl;_i~e trab;¡í;¡dor,;i pnr;¡ impuls<ir el c1es;-1rrollo econóniico del pnis. 

hasta llegar a la reconvcrstón mdustrinl que el sol1111sn10 viene plZtnfei'lndo él pnrt1r de la 

política neol1beral, en este sentu.to no hay que olvidar que el S;"lhmsrno tJusc;iba ese 

..:recimiento h;1cia el mercado exterior 

Y es a pL1rl1r de es<1 rolit1c<l ncollber:il que scri<tlarnos P.ntonccs la pcrspect1vél h:tc1LJ un 

sind1callsn10. que no viene ;:i ser c1e neocorporat1zac1ón sino que este nue'JO s1nd1cato 

debe partir de l<t ripcrturzt dC"n1ocr;it1c0 del Est:ido. p;ira q110 se pueda '1i1blar de un 

sindicalismo libre y dcn1ocritltco en el cual lo elección dcrnocrf.ltica rle sus lid~res parle 

de la base trabaj;idorn con capacidad de poner o deponer a los lideres sindicales que 

no convengan a los intereses de los trabajadores. sin la 1ntrorms1on de ningt'Jn agente 

exterior. 

Concluyendo, la vida democratica del país hara posible la autogest1ón y el paso hacia 

la transformación del Estado autoritaric, en forma p;ic1fica. a una nueva forma de 

sociedad más participativa, teniendo este papel protagónico la sociedad civil 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

Antes de abordar el temn en cuestión, se hace necesario recorrer algunos aspectos 

históricos en Francia. con la revolución de 1848 y que corno conscctJenc1n llegaría a 

determinar la formación de la Comuna de Pnris. con10 sin1bolo de la representatividad 

obrera. 

Recapitulemos en sus rnsgos generales las f;:ises recorridas por In Revolución 

Francesa desde el 24 de febrero de 1848 hasta el n1es de d1c1ernbrc de 1851. en tres 

periodos. 

Erimer_pcrlodo desde el 24 de febrero h<ista el ~1 de 111.-iyo de 1848, período de 

constitución de b Republic;i o de la As .. mblc<t N;:tc1onnl Const1tuycnt~ 

En febrero de 1848 estalla la sublev;ic16n, el rey abdica y se proclama la República 

Las jornadas de febrero proponinnse con10 ob1et1vo una rcforrnn electoral que habia de 

ensanchar el circulo de los privilegiados políticos dentro de la misma clase poseedora y 

derribar la dominación exclusiva de la aristocracia financiera 

Pero cuando estalló el conflicto real y verdadero. el pueblo subió n lrts b<Jrricadas la 

Guardia Nacional se mantuvo en actitud p<isrva. el e1érc1to no opuso lH13 res1tenc1a 

seria y la n1onarquía huyó. la repúblic;i parec10 ser ICJ cv1d~ncia por si rrnsma 

Cada partido la interpretaba a su rn;1ncra Arranc;::id:i por el prolntarmdo con l<is arrnas 

en la mano. éste le unprnrnó su sello y la proclamó .. Rf""!pliblica Soc1a1 .. , 

Así aparece por primera vez el proletar1ado con sus defn¡'lnd;;is propias de un Estado 

Social, que garantice trabajo y sustento a todos y h;:iya un nuevo rF!parto d~ bienes de 

la sociedad. 

Debido a la fuerte n1011illzac1ón de los obreros de Paris. se fundan los "Talleres 

Nacionales" los cuales se crearon por la ex1genc1~ del proletariado en aplicarse 

demandas socialistas y para conformarlos. Luis Blanc y Albert. son designados 

secretarios del gobierno provisional y pasan a formar parte de lo que se denornina la 

Comisión de Luxemburgo, cuyo objetivo es organizar los .. Talleres Nacionales" que 

1MARX- ErlGEI-"'. El. L>l•-"'..:.:..·-'..:!l'-' I..!.i.u;: .l.:...:.-:..- '..l.-;; l.,,\J..l.:.; U'-1l...i.¡..ll. "-'...:-. · •!•r ,, •. •1:•!1·;,!·,, ...... · •• ···l. 
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postula el primero. 2 , con el fin de proporcion<'lr trabajo a los proletarios. Estas empresas 

fracasan por la resistencia de los industriales y por su propia desorganización. 

Se convoca a unél As;in1blea Constituyente. De sus 800 rn1ernbros única mento 100 son 

partidarios del socialismo: los cnmpcsinos conservadores tienen la inmensa mayoria. 

El gobierno· provisional renuncia nntc l;i As<1rnblca Constituyente y el nuevo gabinete 

trabaja ya sin los rcprcscntnntcs obreros 

En junio se cierr<tn los l" <tllercs N;icion:-iles. r>rivnndo a mñs de 1 00 mil trnbajadores del 

sustento 

Segundo periodo. desde el 4 de m<lyo c1c 1848 h<istn fines de n1ayo de 1849, periodo 

de In fundación de la Rcpúbhca f3ur~ucsn 

La Asarnblca Nac1on;il. que se reunió el 4 de nlnyo de 1848, sC1l1dn de léls elecciones. 

representaba ;i la Nación Er.-i una protesta v1v1ente contra las pretensiones de las 

jornadas de febrero ' 

El prolct<iriado de París contestó il est.-. dccl<ir;ic16n de In /\sarnblea Nacional 

Constituyente con lil insunccc1on de Junio.el ncontcc1m1cnto rn:is gigantesco en la 

historia de lns guerras civiles auropcas "L<i clase obrera, sin d1ngentes. sin dirección 

de ningún tipo. bnjo In prcs1ón de una s1tu~ción en retroceso. libra una lucha tleróica. 

Las barricadas cnen de una en una hast;i que el din 26 de junio es derrotado el último 

bastión de la insurrección obrera A partir de nlli l<'t rn;isncrc se gencrnltza· ejecuciones. 

cautiverios. b n1ucrtc por asfixia en !;is hornp1lantcs clocicas de Paris Es dificil 

precisar el nún1cro de ca1dos . pero se cnlcul;i que no <isccndicron ;-i menos de cien mil. 

Cerca de 15.000 fueron condcn<ldos ;i trnba¡os forz;:idos en las colonias de 

Sud<lml'!r1c:::1 El famoso terror Jacobino de l 784. que se d1ó durante el proceso de la 

Revolución Fr<incesa. parece 11n ¡11cgo de rnnos frente a l;-tn1élfl;i niasacre·· ·1 

"Durante las jornadns de 1ur110. tod;-ts IZis clases y todos los p<lrt1dos del orden. frente a 

la clase proletaria. con10 partido de la élf)arquia.. ciel soc1illismo. del comunismo". ~, 

;.:;.•_.:._..!·.;. __ .:...:.:i. ,l .:..\ 

,l'•l<·l.;· 

~X-E?IGF.L.<;, Pp.r:tt" p 102 

JO 



Venció la República Burguesa 

A ~u lado estaban la aristocracia financiera. la burguesía industnal, lri clase n1edia. los 

pequeños burgueses. el ejército, el lumpeproletariado organizado como guardia móvil. 

los intelectuales, los curas y la población del cmnpo 

Pero esta cruzada ininterrumpida contra las n1asas productoras le obligaba. no sólo a 
revestir al poder ejecutivo de facultades de represión cadn vez n1ayores. sino ni mismo 

tiempo, a despojar a su propio baluarte p<lrlan1entar10 -la Asamblea Nacional- uno por 

uno de sus rnedios de defensa contra el poder CJecut1vo. h<:ista que éste en la persona 

de Luis Bonaparte IPS usurpó el pode>r En i851 lél Asamblea intentó aprobc=ir una ley 

que lim1tnba el derec::ho al voto y que despl<Jzabil ;:i t1es millones de hab1t;intcs de los 

nueve que figuraban en los padrones Luis Oon;:ipartc apoyándose en el descontento 

social. se opuso a los deseos de la Asamblea y en no•.11en1brc de i 85 1. envió un 

ultimátum exigiendo el mantenimiento del sufragio universal 

IeLCe.LJ:>_erJodo: del 2 de diciembre de 1851 al 4 de septiembre de 1870, caida de Luis 

Bonaparte y el preárnbulo de la formación de la Con1una de Par is 

La división interna entre la burguesia. permitió a Bonaparte apoderarse de todos los 

puestos de mando, ejército, policia. aparato adrn1111strativo y hacer saltar el 2 de 

diciembre de 1851. el Ultimo baluarte de la burguesía la Asamblea Nacional 

Pero las ambiciones de Luis Bonaparte or1llarian a extender su dominación territorial y 

entrar en conflicto bélico con Austria.Prusia. por cuyo efecto París seria sitiada El 30 

de octubre de 1870 los obreros habian tomado por :r:;alto el hotel de Vllle y capturaron 

algunos miembros del Gobierno. es decir de la Guardia Nac1on01I; conservando éstos 

su autonomia y sin ser tocados por los soldados Austro-Prusianos 

Pero un;:i vez sellada la paz. después de la cap1tulac1ón de Paris, Thiers. nuevo jefe de 

gobierno. tenia que darse cuenta de que la dorrnnación de las clases poseedoras , 

grandes terratenientes y capitalistas, estaban en constante peligro mientras los obreros 

de Parls tuviesen en sus manos las armas. 

En esta situación el Gobierno Francés. instalado ya en Versalles. le declara la guerra a 

los parisinos y asl el 26 de marzo fue elegida y el 28 proclamada, la Comuna de Parls. 
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1.1 LA COMUNA DE PARIS 

El 26 de marzo fue elegida y el 28 de marzo de 1871, proclan1ada la Comuna de Paris. 

De los hechos h1stór1cos realizados por la Comuna de Parls. es decir, por el 

proletariado, lo que nos interesa ser·•m1ar es que con las iniciativas tomadas por ésta, en 

la organización soci<'ll, sobre todo. la emancipación del proletariado en la participación 

directa de la producción 

El 16 de abril. l;i Con1uniJ ordenó que se nbriese el registro estadist1co de todas las 

fábricas clausuradas gor los patrones y se preparasen los pliJnes para reaunudar su 

explotación con los obreros que antes trabajaban en ellns. organizándoles en 

sociedades cooperativas. y que se planease también la organización de estas 

cooperativas en una gran Unión 

Oecrcto ___ sobrc_la_ requisición de la filbricas_corradas. 

La Comuna de París, considerando que un gran número de fábricas han sido 

abandonadas por sus cl1rcctores. quienes han huido, sustrayéndose a sus deberes 

ciudadanos. despreocup<indose de los intereses obreros. considerando que a 

consecuencia de esta serie de fugas cobardes. numerosos trabajos importantes para la 

vida comunal han sido interrumpidos y que la existencia de los obreros está en juego, 

decreta: 

Hacer una estadística de las fábricas nbandonadas, así con10 una evaluación 

precisa de la s1tuac1ón en que se encuentran y del estado de los instrumentos de 

trabajo que contienen 

2. Elaborar un inforn1e exponiendo l<:is condiciones prácticas para la inmediata puesta 

en actividad de las f<ibricas. no por los desertores que la han abandonado. sino por 

las asociaciones cooperativas de los obreros empleados en ellas. 

3. Concebir un plan para la formación de estas sociedades cooperativas obreras. 
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4. 1nstituir un tribunal arbitral que determinará, cuando regresen. los empresarios. las 

condiciones de la cesión definitiva de las fábricas a las sociedades obreras y las 

indemnizaciones que las sociedades deben de pagar a los empresarios. 

Esta comisión de investigación deberá dirigir su informe a la Comisión para et Trabajo y 

el Comercio. ta cual someterá a la Comuna 1o más rápidamente posible. un proyecto de 

decreto que deberá hacer iusticia. tanto a los intereses de la Comuna. como 
de los obreros".6 

Parls. 16 de abril de 1871. 

a los 

"As\ como ta acción de la Comuna en el plano económico social es dinámica. profunda 

y revolucionaria al hacerse cargo del poder público. suprimiendo al ejército permanente 

y a la Guardia Nacional, para formar una milicia popular. En el nivel económico sus 

limitaciones se ponen de manifiesto. Sus hombres no están preparados para romper a 

fondo con las estructuras del régimen burgués Se registran las fábricas y se elaboran 

planes de producción ..... ~ero et banco de Francia no se toca a pesar de que tenia una 

fortuna en reserva. a pesar de ta escaséz de metálico que padecian los comuneros y las 

cooperativas que se pretendian echar a andar" .7 

Como tos miembros de ta Comuna eran todos. sin excepción. obreros o representantes 

reconocidos de 1os obreros. sus acuerdos se distinguian por un carácter marcadamente 

proletario. 

Los prusianos representados por Bismark y ··ante el peligro socialista. llega a un 

acuerdo con Thiers y libera a los prisioneros de guerra franceses para que luchen contra 

la Comuna". 6 

Resultado de ésto fue que en 1a n1itad occidental de París. en los bardos ricos . sólo se 

opuso una leve resistencia. que se hacia más fuerte y mas tenaz a medida que las 

fuerzas atacantes se acercaban a tos barrios propiamente obreros. hasta ttegar a su 

apogeo aquella matanza de hon1bres desarmados. mujeres y niños. de los defensores 

de la gran Comuna de Paris. r:~eprimida \a insurrección. Thiers afirmaba: "ahora et 

socialismo se ha acabado por mucho tiempo''. Sin embargo. a pesar de los cien mil 

muertos, en su gran mayoria pertenecientes a\ proletariado francés. a pesar de la 

"MF.ttOEL _Ol;J.:c:cro. Con::;;cjca.-~- _______ Obrcro.s. f\.Ut.oucot.i.On. 
M6xlco . .-.d.r:r."'.1'rl•\ .p 
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muerte o la prisión de dirigentes obreros que lucharon a la cabeza de la insurrección de 

la Comuna, el movimiento volverla a estructurarse y a seguir avanzando. "La causa de 

la Comuna -afirmó Lenin- es la de la revolución social. la de la emancipación integral. 

politica y económica de los trabajadores. la del proletariado universal".9 

Por lo anterior. la Comuna sienta las bases de la organización democrática a través del 

sufragio universal, sobre todo, en la transforrnación del Estado. en el cual los 

gobernantes en lugar de ser servidores de la sociedad se hablan convertido en sef"tores 

de ella. Asi pues. la Comuna empicó dos remedios infalibles. En primer lugar. cubrió 

todos los cargos adm1n1strativos, 1ud1c1ales y de enseñanza por elección mediante 

sufragio universal, conccd1endo a los electores el derecho a revocar en todo momento a 

sus elegidos_ En segundo lugar. todos lo funcionarios. altos y bajos, estaban retribuidos 

como los den1as trnbajadores Con este sistema se ponia una barrera eficaz al anibismo 

de la caza de cargos. y ésto sm contar con los mandatos imperativos que por añadidura. 

introdujo la Comuna para los diputados a los cuerpos representativos. 

"1.2 SOCIALISMO UTOPICO 

El socialismo moderno es. en primer término. fruto del reOejo, en la inteligencia -por un 

lado- de los antagonismos de clase que imperan en la moderna sociedad entre 

poseedores y desposeidos. capitalistas y obreros asalariados y por otro lado. de la 

anarquía que existe en la producción. 

Pero por su forma teórica. el socialismo empieza presentándose con,o una continuación 

más desarrollada y más consecuente. de los principios proclamados por los grandes 

pensadores franceses del siglo XVIII 

No reconocian autoridad exterior de ningún género La religión. la concepción de la 

naturaleza. la sociedad. el orden estatal. todo lo sornetian a la critica mas despiadada: 

cuanto existia habia de justificar los titules de su existencia ente el fuero de la razón o 

renunciar a seguir cxiliendo_ A todo se aplicaba corno único la razón pensante. 

Existiendo el reino de la razón. en adelante la superstición. la injusticia. el privilegio y la 

opresión serian desplazados por la verdad eterna. por la eterna justicia. por la legalidad 

basada en la naturaleza y por los derechos inalienables del hombre. 

''Ibid. p. 
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La reivindicación de la iguald<1d no se lin1itabn a los derechos polilicos. sino que se 

extendia a las condiciones soc101lcs de vida de cada md1v1duo. ya no se trataba de abolir 

sólo los privilegios de clase. Un cornun1srno ascético. n lo csparti'lno, que proh1bi;:i todos 

los goces de fa vida: tal fue la prin1era forn1<1 de m<irnfcstarse de In nueva doclr1na. 

Entre los pensadores o teóncos del sociZlll!';rno utórrn::o ~e pueden citar n S.-i1nt-S1n1ón. 

Charles Fourier. Robert Owen y Luis Blanc 

El rasgo cornún de estos pensadores e-=. t:I no ;1duilr corno r~prt:-scntantcs del 

proletariado, que entre t<'lnto. hé1bín surg1(jo corno un producto t11stórico. no !'.e proponen 

emanc!par primeran1cntc a un;i cl;isc dctcrrn1n<id;i. sino d~ golf}e. ;i toda 1<1 hurnan1dad. 

pretendiendo instaurar el reino de la razón y de la JUSt1c1a ctcrn~ 

Se pretendia instaurar un est<ido racional. una soc1ed;id a1ustada n la razón y todo 

aquello que contradecia a la razón eterna, debi<l ser desechado sin picdnd 

El proletariado. que apenas empezaba a destacarse en el seno de l:is masas 

desposeidas. y totaln1entc incap;iz todavia par.n desarrollilr unil acción f)Olit1cn propia, 

no representa n1ás que un estamento oprunido. castigado, 111capaz de valerse por si 

mismo. 

Esta situación histórica de los fundadores del soc1ahsmo. permite entrever el estado 

incipiente de la producción capitalista. la inc1p1cnte condición de clase Se pretendia 

sacar de Ja cabeza. o sea de la razón. la solución rle los problcn1:is sociales. latente 

todavia en las condiciones económica~ poco dcsarrolléld:ls de lil 0poc<i Por tnnto. lil 

sociedad no encerraba rnas que rnales. que la razón pensante. era l;-i llnrnada a 

remediar. 

Tratábase por eso de descubrir un sistema nuevo y mós perfecto de orden social. para 

implantarlo en la sociedad desde fuera. por n1edio de la propaganda. y a ser posible. 

con el ejemplo, n1ediante experimentos que sirviesen de modelo. Estos nuevos sistemas 

sociales nacian condenados a moverse en el reino de la utopia. Aunque algunos 

teóricos de este tien1po las consideraban demasiado fantasiosas. a pesar de las 

prácticas llevadas <'l cabo, por cjernplo las de Roberto Owen. no todos lns rechazarían y 

sobre ésto escribiría Federico Engels. "Nosotros. en cambio, nos adn11ramos de los 



geniales gérmenes de ideas y de las ideas geniales que brotan por todas partes bajo 

esa envoltura de fantasta y que los filisteos son incapaces de ver".10 

1.2.1 ROBERT OWEN 

Mientras la revolución se dcsarrollab;1 en Francia, en Inglaterra se efecluababa un 

proceso revolucionano, mas tranquilo pero no por cito menos poderoso. 

El vapor y las máqumas·herr::lmient;;:i convirtieron la mcinufactura en la gran industria 

moderna, revolucionando con ello todos los fundnmentos de lo:i sociedad burguesa 

Acelerando con ello el modo de producción cap1ta1i~ta a un<'I gran velocidad y 

produciendo a su vez lil d1v1s1ón de la sociedad en grandes cnp1tahstas y una gran 

cantidad. por lo tanto. de proletn11os desposeídos. originnndo con ello una serie de 

grandes cala1rndades sociales hi:'lc1nnrn1ento en los tHHnos más sórdidos de l.'.'ls grandes 

ciudndcs; disolución de todos los lazos tr<"ld1c1on11lcs de la costumbre. de la sumisión 

patriarcal y de la fnm1li<1. prolongac16n abtt5iva del trab<J¡o, desrnoraltz.rtc1ón de 1a clase 

trabajadora. lanzada de súbito a condiciones de vida totalrnenle nuevas. del campo a la 

ciudcid. de la ngricultura a la tndustna 

En estas circunstancias se alza como reforn1cidor un f;Jb11cantc \l;unado Robert Owen, 

quien considera que el carnctcr del hombre. es por una parte. el producto de su 

organización innata. y de otr;i el huta de IEts c1rcunstanc1as que lo rodean durante su 

vida, y, pr1t1c1palrnentc. en el periodo de su desarrollo 

Se puede considerar a Robert Owen como el iniciador de lo que podernos llamar hoy en 

dia. autogestión obrera. ya que considera que In explotación de los traba¡adores no 

debe darse entre los hombres. puesto que poseen los rnismos derechos que les ha 

dotado l;i: nnturalez<l y por esta r:i7ón. hacia p<1rtic1pe a los obrc1os de las ganancias 

obtemdas 

Por lo tanto Owen en su libro. El nuevo mundo rnoral. tratará de dar solución a los 

males que 8iqucp:::in al hon1brc. creando paré1 ello un rnundo. en el cual el hombre no 

sufrirá, no se preocupará por el sustento. tcndrél una vida cspintual. nsi como un 

sentirniento de caridad: para lograrlo, deberi'ln integrarse todos los hombres. "Cuando 

todos sepan que con la unión se puede obtener uno felicidad mayor que con la 

C:i#!nt.1 !:i.co_,.__Ob.r.an 
I;.::.,H;Q~J..J...i::..;.t·:;..i.:.::...·ü. •..:'.t. l'!'YJr•..::;•.·. l' \ 1 'I 
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desunión, toda oposición, toda lucha, entre hon1bres, entre naciones, por intereses 

individuales o colectivos sean estos intereses de la clase que sean. cesarán". 1 1 

Bajo estas circunstancias el hombre no pensará para si mismo, es decir que el 
individualismo desaparece. y la idea de In colect1vid;1d resurge, el hombre planteará y 

preguntará que hacer por la sociedad para mejorar sus condiciones de vida 

la realidad del hornbre debe ser constituida en base al pensamiento colectivo. porque 

una socied~d desunida j<lmás logrará mejor;ir sus cond1c1ones de vida. no podrán crear 

la riqueza. conservarl<'l o distribuirla. 

Mientras la sociednd no adquiera esta conciencia colect1va. los objetivos planteados 

para alcanzar el bienestar social y la felicidad de la colect1v1dad seri.ln nulos 

Los plantean1ientos de Owen. son realn1ente crentsvos y en la actunlidad parece ser que 

los siglos de vida del hombre no héln cambiado. la explotación. el empobrec1m1ento. la 

desigualdad social. siguen existiendo. el desempleo y la miseria siguen latentes en 

nuestra sociedad actual. por eso c;ibria pregunt<.irsc qué tan irreal es el pensamiento de 

este socialista utópico. y qué tan viable es re;iln1ente aceptar el pensamiento o 

conciencia de la colectividad en beneficio de los que se integran a esta sociedad tan 

dividida por cuestiones politicas, económicas y socioculturales. y con un fuerte 

desempleo. trabajadores despedidos después de haber creado una fuente de riquezas 

sin una oportunidad de organizarse colectivnmenle y conservar su fuente de lrabnjo a 

través de la autogcst1ón obrera empresarial 

Un ejemplo concreto de Owen. es la gran f{1bnca de hil;idos de algodón de New Lanark. 

en Escocia. de la que era socio y gerente Una población que fué creciendo 

paulatinamente en una colonia n1odelo. en ILJ que no se conocia la embriaguez. la 

policia, los jueces de paz. los procesos. los asilos parél pobres. ni la beneficiencia 

pública. Para ello le bastó colocar a sus trabajadores en condiciones más humanas de 

vida. 

Y fué él quien creó, como medidas de lranscisión p<1ra que la sociedad pudiera 

organizarse de manera integramente comunista. de una parte. las cooperativas de 

11 PENSADORES SOCIJ\I.ISTJ\.";, f'.rc~ur.::iorc-u t.lc.l . .:::oo::ial..i::::;mo. M<:-x. (:ol.-•rci<'>n 70. 1 <170. f' 1 o -11 
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consumo y producción que han servido para demostrar prnctican1cntc que el 

con1erciantc y el fabricante no son indispensables, y de otra parte, tos bazares obreros. 

establecin1iento de intcrcatnbio de los productos de trabajo por medio de bonos de 

trabajo y cuya unid;id era l<l hora de trabajo rendido 

1.2.2 CHARLES FOURIER 

Fourier plantea en su obra médit<l "Un nuevo rnundo amoroso" un tipo de armenia. es 

decir un equ11Lhrio entre todos los hotnbrcs que componen el globo tcrrélqueo, en sus 

pasiones y sent1rnicntos dP- 1ust1c1<1. rne1ornd.:is a través de las asoc1ac1ones como única 

alternativ;i par<'l logrZtr la fel1c1dad de los hornbres 

"El ciclo quiere que nos ayudemos de p;iL-tbrn y obr<l, que a los esfuerzos del trabajo 

añadnmos los esfuerzos de la mvPnt1v;i parn descubrír nuestro societario si no. los 

propios progresos industriales se conv1eftcn en germencs de desgracia En el extremo 

de una evolución un1lnteral, la desproporción es tnn gr:-lnde entre la rnonotonia de la 

existenci<t socml. la s1mpliriczición dP. los ind1v1duos y los poderes rnntcriales de la 

ciencia. ciuc nuestro mundo cst::l en peligro eminente si no consiente en 1;1 prueba de 

transcísión a la arrnonia" 1 :? 

Fourier considera que e-1 nspccto nrrnórnco es la única opción parél h;icer frente al 

avance de una sociednd tecnific<lda con el fin de rescatar los v<llores noturalcs y 

habilidades del hornbre, pero n1;ls que esto. srilvar n una sociedad que sufre de pobreza 

y en la cual los individuos se arnqu1lan unos a otros 

Sobre el tipo de gobierno en "armonía". considera que en éste no debe e:x1st1r ningún 

tipo de gobierno. sino Jn!';.t1tuc1oncs nucvcis que aseguren todos sus privilegios. Dado 

que todos rnant1encn un !;izo de unión. porque privadas del lazo de lé\ cultura. el aislado 

es bcstm bruta con forn1a hLH11~u1a. por ello. en <irmoni<t. la variedad de los encuentros 

multiplica las pos1bil1dades de lodos y corno y;:i no reinan los prc1uic1os y reglas fijas. los 

individuos son l;:inzados hilc1zi todos los lazos que son c;:ipaces de anudarse y el devenir 

de unos. se apoya en todos los den1<is: enlonces el todo social se hace más rico en la 

medida que C<lda uno progresa h<icta si 

Entonces los hombrP-s como un todo. buscarcln el progeso social; todo en el nuevo 

mundo se une y multiplica 

IR 



Al igual que los ciernas pcns;idorcs utópico~. sentar;\ c;11s hnses filosóficas nn la r;"17Ón y 

en las leyes naturales; el reproche hólCl<l los s1stcrn::ts socinles estnblecidos por los 

hombres a través de sus leyes. que milrgin<ln y destruyen a los propios rn1ernbros de la 

sociedad, y que les son ncgndos por t<1nto. sus derechos de iqu<lldad y de htv:!rléld. 

De ahl la necesidad de Fou11er de crc;ir un nuevo fl/lundo /\rnoroso 

1.2.3 LOUIS BLANC 

Louis Blnnc. es cons1d1:r:ido corno un precLJt~-;or 111¡1~; d.--. los '.;oc1;1l1stas utnp1r:os. sus 

ideas soci<ilist~s snn un;""l sintr'~1 ..... clc- !:1~ d0 -;us \nt1t0n1~>nr;'1nc--n~--; y,1 rn0nc1rir1<Hlos en las 

páginas anteriores 

Al igual que ellos. no cons1clt~r.-i que cx1st;:i 1n1;i d1!r~rt>r~c1.-ic1on de clnses y que unn de 

ellas es la que proveen el dPsqur.hr<1J;in111:nto f1-;1co y niara! rn l;-i n1.1yori;i d0 la 

población. Piensa que In civll1zaci6n es 1r11pcdecta y por tanto. la c;-ius<"l de todos los 

males. 

En su libro "La organización del trabnJo". escrito en 1839. sostiene que la cornpetencia 

es un sistema de exterrnirno del pueblo. la con1pctcnc1a p<ira lél burgucsin. es un n1ot1vo 

perenne de en1pobrccim1ento y de ruma 

Siendo así cor11enzarc.1 rior prc~untarsc s1 el pobre P5 un rn1cn1hro de l<i sor:1edad o un 

enemigo de ella. dudo qu0 ;il pobre se te n1e~.Fl el proµ10 •lerer.tio dt• f.!J(1~c.l11 llbrernerite. 

debido a la apropr~ción de q11c ce; ob¡eto y f:-n v1st<1 dF> qHc ec;t;:'t rjp<;po~01do rlr. todo. 

dirá el pobre: "tengo brazos. un;i m~cllgenc1<i, f11crz;i y 1uv0ntud. ton1.:-irf. t0n0d todo esto 

y dadn1e a cambio un pedazo de pan" Csto es lo que hacen y dicen todos los 

proletarios. 

No obstante. podria ser que vosotros les respond1ese1s "No tengo trab<tJO p;-ira ti''. ¿qué 

queréis que haga entonces? ved pues. que no le quedan 111/1s r:¡ue dos opciones 

matarse o mataros o vosotros 1
' 

De lo anterior. cabría preguntarse entonces si l;i cornpctencia es un n1ed10 de ;iscgurar 

el trabajo, a lo que responderéi. como hoy en d1a lo vemos. que d1chn cornpetencia 

tiende a desvalorizar la fuerza de trabajo, yn que éstn se subasta y asi al haber reserva 
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de n1ano de obrn, sean arrojados df:! la fñbricas nulcs de trnbajadores, como antes lo 

conten1pló Louts Blnnc. 

En la actualidad lns ciudades c1np1eznn n ser focos de gr3ndcs rn1senns. los 

campesinos en1igr<in haci01 l<l c1udnd en buscn de un mcior futuro. asl pues, tanto los 

obreros como los c;:unpcs1nos rinsru1 n engro!'óar l;is f1lns de los desposeidos en la urbe, 

ejerciendo lHlél presión dcrnoqr;lf1ca y por tnnto. una m;:iyor rescrv;:1 de mano de obra 

corno fucrz<l de tr<tb<lJO p;ir;i el 111e1or postor. y;i que ven su fuerza de trabajo 

de!=i.vnloriznda y con r.sto 1<1 h<irnbrun;l sr~ -;rguc h¡¡c10ndo prr.scntp cnda dia. Esto 

:o:.uced1ó en Franct<l r.11 Psos. ;11'los y esto se cst;l ¡->rcscntztndo en nur·stro pais. asi como 

en Z"l\ll!C'I pntoncr.s r1 !--.<l\.1r10 no :i!c;irvah:-t para S<l!1~fé1cr-r l;v; llr:!'r.cs1dadcs rnils 

clc111cntalcs. debido ¡1 l<t desvalor1z<lc1on de In fuerza de tr<lb;1¡0. de todo esto dirá 

Blanc .. son la~-.. ltlf'V1t.1b!,-·<; con.-;.P<.t1('nr.1:l"', do;- un 1.-•ritrncn 1nd11.-;tri;1! •~n Pl que C:'lda 

f<lbrica se co11v1Pttc r.n llll<l 0.!><:tJPl<l dP corrt1í"c1611 1 te d1r.ho que del 1nd1v1du¿11isn10 nace 

l<l con1petcncr.,.dc lo r.0111petPnn;1 n;'lcc l;i 1neo:;t;ib1lld:id de ~.al;n1os. su nr;-in desnivel 

respecto al costo de l:i v1d;i todo In cu.-11 c11tr;ir1C1 1.-i d1soluc1on de J;i fZ1rnd1;i" T:c1mbién 

CLJest1onar;l al Est:ido .. (_Es cierto qtH! asi se destruye la f¿u111l1a?" sin dud3 se debe 

entender quC" esto tiene rcl<ic1on con el pilpCI que ¡ucg<l el Est0do ;il m1plC1nlar el control 

salario!. es decir el tope s;ilar1;1I 

A partir de eslé"l s1tu:ic1on podernos dccu ciuc l<l élutogesllón obrcr;i se hace necesaoa 

como un pivote de séllld<l p;1ra 01 Es~<tdo.p;ua n1antcncr l;i unidad f;1111iliar si se 

cons1dcrn que un buen s<tl:-ino rucrl1~ s;it1sfrtc0r 1:-io:;. nrcí:!:.1d~1d0~. rno:l clcrnentalcs del 

hornbrc y su farn1!1;i y ;¡si tarnb1en rn;int•~IK'I 11n;i •.:-~t<Jbthd;ld socra1 '1ntc el desempleo y 

la raquittc<i pcrccpc1on que rt~c1ben los tr;ibnjé1dorrs y que trile co1110 consecuencia las 

funestas re1Lic1oncs fa1111l1ztrcs. por ev:rn!JIO. <llgunos n1nos y.1 no cstud1<1n y s1 estudian. 

su cnpacid:-id se ve lm11tada por 1'1 f;illa de nl11ncnt;ic1on /\si hoy en dia vemos a los 

nulos re;:1llzar unA g;i1n<l de ;1ct1v1rl<1de!'". y subcn1pleos nos cncontrnn1os al lln1pia 

parabrisas. el vende cl11ctets. de r11;trOrT1eros o payasitos albureros o ;:ilgunos otros niños 

cxplotéldos en I;-¡ ft1b11c~s o t;-¡l!ere!::-.. en busc.:1 de ;ilgun¿¡ <lportación económica y 

abandonado asi sus estudios 

Sin ernbargo, para evitar todos estos rnalcs socrnlcs. Blnnc reconoce. corno en nuestros 

días. que se hace necesario no sólo una reorgan1zac1ón social del trabajo. sino que se 

dé una reforma polit1ca para alcanzar una reforma social 



Blanc va más alla de sus contemporñncos, puesto que él ya plantea 1<1 torna del poder. 

ya que ésta permitiría nctivar el rirmcipio de asociación y de orgé1nizac1ón del lr<"lbLljo 

siguiendo las reglas de In razón. lil 1ust1ciC1 y In hurn:inidad 

Tengamos presente que en nul"slros dbs, su1 unn vcrdi1c1era reforn1i1 f"10lit1cn. es cierto. 

que esto can1bin In fonna y no c-1 fonrlo de>l problen1;-i pollt1co. como P.s el control del 

Estado por las orgnn1z:ic1oneo;; sociales y obreros. pero no h;iy que olv1d::lr que 

buscan1os todavi;i en estos rncHncntos un;i tr;-ins1c1on f")ac1f1ca ;-int~s de llf""!g;·n n lns 

ultimas consecuencias que es In rpvoluc1on pe>ro considero q11P 1"!stn fo~n1a de 

participac1on parn In rr.>torrnn f)Ol1t1c;-¡. pPrr111IP vPr r.011 1n;is cl<iridad qu1Pn0o:; ~on los 

enemigos del pueblo. y .:it1quuu conc1enc1.-1 "".obre 11ut~slr.1 po~>1c1on en el r.;irnb10 de 

sistema polltico en Ufl;l forrna n1;:is rP,11. ;il "->:lh•··r flllP tnd;1 11~fnrrna ;-11 fin y ~11 c<"thO no 

cambia la profund1dztd de las cosns. C.!n ultt1n;i 111st:inr.1zt s<:> prclPtHff"! ir p;i1Jlill111<"trn~ntc 

democratizando y concient1z;:u1do ni c1ud;l{l;ino p;-¡r;i PI c::in1b10 que se quiere con 

consenso social 

Nunca se podr<i.n alcrtnzar los niveles óptirnos de b1cncslar soc1'1I. rnás <llln. cuando 

estamos viviendo un;:-1 politic;ci ncollbcr;-¡1, ciur. tiene la tendcnc1¿] de vender las 

empresas. antes nacionales. al sector privarlo y ron ello. el dflsplnzarn1ento d8 rn1les de 

obreros a engrosnr las fil<lS de los desen1pleados /\ntP. esto. no puede decirse que la 

reforma política que hoy anda en bogél conlleve un;:i r0forma soc1;il. r..unndo existe un 

contubernio entre la Sccretari;i del 1 r;ibéljo. !il C1 r ... 1 y el Estt1do. esto nos h;ice rludar de 

una reforma transparente. no h;:iy que olv1d;1r que l;i C 1 f· .. 1 y S 1 PS fr¡-¡b,1¡zin pnrn un 

mismo patron. es decir que ;unh;--is se intcqr.-111 al s1st··~rntl y c-1 control que PJt~ru~n corno 

tales, en mantener el estado de cos;y; del s1s!Pni<1 pol1t1r:o rnr.x1r:;i110 

En cuanto a la rcorganizilción del lrabaJO !:.or::1<:il, nranc pl;1ntc;i lo s1guw~nle 

En primer lugar constdern al gobierno como el pr1nc1p;il regulador de la 0roducc1ón En 

cuanto al salario. la diferencia salarial cstari<i graduzid;i de ;ic11erdo ;-¡ la icrarquiéJ de 

funciones y a su vez. debcra ser suficiente para asc9urar uné1 cx1slPnc1;1 drgna del 

trabajador. 

"Sobre el balance de !3s ganancias, éste se hara cad.-i ilrio y se tiar~l en tres partes· 

reparto por p<:utes iguéllcs entre los trab<:11adores -o sea. los n11en1bros de l<t asoc1ac1ón

.A) Una parte será destinada a la n1;inutenc1ón de los enfermos. de ancianos y de los 

impedidos.-8) otra a hacer menos gravosas léls cr1s1s que se d1f·Han en otras industrias. 

puesto que los diversos lugares de la producción dcberéln prestarse ayuda entre sí. 
C)Proporcionar los instrurnentos de trabajo a qwcnes quieran formar parte de la 

asociación, de forma que esta se amplie indefinid<tn1ente 
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Sobre los capitalistas: podrán participar con capital en las fábricas sociales y tendrán 

con ello sus intereses asegurados, ya que estarán garantizados en el balance anual, 

percibiendo iguales beneficios que los que percibe un trabajador común y corriente".1 4 

Asf en toda industria importante, habría una fábrica social con1pitiendo con una privada. 

Si el problema que plantea Blanc es el de la competencia. entonces es seguro que esta 

industria privada desapareceri<i. porque la administración social tcndria, respecto a la 

fábrica individual, la ventaja de la cconon1ia de la vida con1Un y l;i ayuda de un sistema 

organizativo en el que los traba1adores. sin excepción. estarian interesados en producir 

pronto y bien 

La existencia de esta cornpctcnct;:i est<lria regul;:icta por el gob1rrno. no se pretende 

destruir la industria privilda por l;i vi<'l violenta sino por la via de la asociación, ir 

absorbiendo la admmistrac1ón privada a la adm1mstrac1ón social Así. el gobierno en vez 

de ser como cualquier capitalista de hoy, el duerio y el tirano del mercado. serla el 

regulador de la economia. 

Al respecto se diria que el Estéldo no lo perrn1te. por eso es que planteamos que desde 

la base es decir de la sociedad civil en la cual se aglutinan todos los individuos 

productivos se debe impulsar el can1bio para transformar la Ley General del Trabajo, 

hacia la administracion social de las empresas productivas 

Sobre el crédito. que lógicamente seda aportado por el gobierno. se entiende que dicho 

crédito serla para ampliar las fábricas sociales mediante el reclutamiento de nuevos 

obreros. A esto se pregunta: ¿Qué necesidad tenernos de los bancos? ¡Suprimámoslos! 

En resumen· hay que llevar a cabo una revolución socinl 

1. Porque el orden social actual está dernélsiado saturado de maldad y miseria y de 

infamia 

2. Porque no hay nadie. sea cual fuere su posición, su rango y su fortuna, que no esté 

interesado en ella 

3. Por último. porque es posible. fácil incluso. e igualmente necesario. llevar a término 

paclficarnente. esta revolución . 

.. La corrupta civilización a que estamos todavía sometidos, ha enturbiado todos los 

intereses. y, además, ha turbado los espíritus envenenando las fuentes de la 

inteligencia humana.La iniquidad se ha convertido en justicia: la miseria en verdad y tos 

hombres se han despedazado entre si en medio de las tinieblas". 15 
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Por último, un punto que es importante en cuanto a l;i reforma política que es la 

democracia y que pern1ite llevarnos a una reforn1a social igualmente dernocrática y por 

la vla pacifica, es cuestionada por Blanc. en cuanto a In posición que deba tomar el 

Estado . 
.. Ninguna doctrina. ya sea ésta polit1cn. religiosa o sociHI, ha sido puesta jamás en 

práctica sin que haya encontrado en su can11no rnéls detractores que adeptos Las 

doctrinas no consiguen h;ir.erse con rnuchos r111lltantes hasta que hnr1 tcrw::to rnuchos 

mártires Todas las ideas que han in1pulsado lns acciones hurnéln<ls, ¿no fu~ron acaso 

consideradas locuras antes de spr terndas por 1dezis cuerd;, ... ,? .. •• 

En resumen. si ri;-ir;-a lcis soc1ahst;1s utópicos. In.:; rnalpc; sociales se dcr1•.1;"tn del pg(1isn10 

humano. para quienes le siguen. es decir los socwlist<is c1enlifrcos. su OTlflCn se 

encuentra en el r11odo de producción cap1tallslil 

Asi es que todos ellos. los soc1alrs.lzts utópH:os co1nc1den P.n sus 11félncs por construír 

mundos ideales en los que el <11slarn1enlo es substrtuido por J¡-¡ asociación y la 

competencia es ren1plazadél por J;-1 cooperación No se trata de destruir el s1stcrna 

capitalista. que se rechaza. sino de substltlJirlo paulat1niln1en1e y pacif1can1e>nlc>. por otro 

mejor: el cooperativo 

Pero esta solo se da cuando el trabajador torna conc1cnc:1a de su posic1on cJe cl.:isc 

como tal. pero esta conciencia debe venir dP J;-i soc1cd<td civil corno in1pulsora de 

cambios democratices en la lucha diaria de lzt dcfcns<'l de los derechos humanos en 

terminas generales. es decir. l1ber1ad de :-i~oc1nc1on llb(>rt<id de- Pxprr.s1on y In libertad 

de tomar decisiones en aras del interes general y que en ull1n18 1nstanc1a descn1bocana 

en una confrontacion de cl<tses 

Por tanto. los soc1<"Jlistas utópicos reconocen todos los signos externos de la 

desigualdad social. y en vez de combatir las cnusas de dicha desigualdad. proponen 

una alternativa ideal de asociación, solidaridad. igualdad. <lrrnoni<1 y felicidad. que ha de 

nacer de un régin1en de explotación. pero sin entrar en conflicto con él. 

16rbid. p. 91 
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2.1 ANARQUISMO (PROUOHOM) 

P-.. oudhorn es consider<1do COfnO uno de los i11ic1é1dorc5 de las asocíac1oncs obreras en 

Parls. a ralz de /;1 revolución de 1848 en Frzinc1<1. en contra de la des~1urn;:in17aciOn en 

las fábricas y en lns 1ndustr1C1s y debido al llhcrélhsrno econórrnco que se v1v16 en ese 

momento debido ;:¡ In revoluc1ón irtustr1;1I 

Proudhon1 rech:;:iza tod;ci 1ntervcnc16n del Estrido porque considcr<:"1 que va Pn contra de 

las libertades del hornbrc y por t<il r;izón rcchnza todil orrJ~rn1;:;:ic1ón vcnid;:i desde la 

cúspide del poder Olnzil es c-sta lo r<izón por 1,, cual ~n le conc;1dt:>ra ;in;irqwsta El 

significado de anarqu1srno es d1fic1/ de prcc1s<H. í'ero se s11r>onc que tiene su rai.7'. griega 

ya que éstos entcndinn el térrnino .-in;nquitl con10 '"sin '.fO!i1,.rno" 

Por esta razón se idcnt1f1c<'l este pcnsnrmento con un<'l sociedad flhrc de todo dominio 

politico autoritario. que atente contra la libcrt;id 

Sin embargo. en el ct1cc1onario de politíc~ de Norberto Bobbio y N1cola Matteucci. se 

define por anarquisrno "el movurnento que as1gn;i tanto al hombre individual corno a la 

colectividad, el derecho a usufructu.<H de tocin libcrt,,d. srn llrn1tcs de normas. de espacio 

y de tiempo, fuera de los confmps que surgen de l<J n11sn1u cx1slenc1a del ind1v1duo. vale 

decir: la libertad de <lCtu;ir sin ser oprunidos por ninguna autoridad. encontrando 

únicamente los obstáculos que l;-:r n;-:rturalcz;i npone. PS dPc1r, "la opinión .. "el sentido 

común", "la voluntad de tOdi1 lzt cornumdad.. ;i los rtUP el ind1v1duo. srn tener que 

someterse. y por tanto sm constricc1ones. se <Jdccu.n en virtud d'C: un acto de voluntad 

libre.1 

Derivado de lo anterior. lci volunt.;id de los obreros por orgarnzilrsc por sus propios 

medios, constituye para Proudhom el "hecho rcvoluc1onnno" 

Estas asociaciones est;ib;1n i11spirad;is en los plantc;irn1entos de Lou1s [31.LJnc y que 

Proudhon1 pondría en práctica en la Comuna de Pélris a través de la creación de los 

talleres nacionales. 

Como se recordará, Blanc. considera al Eslildo corno el orgnn1zucfor de las que CI flélrna 

Fábricas sociales; por lo tanto. la gestión estaba regulada por el Estado en un principio. 

1 Norbcno Bohhio, Nu:nla J'\1;it.._·ui.:d Uj¡;cic11.1uo Pulíli1.:u. ~-h·\n_· ... t•t! "XXI p 



Ante esto, Proudhom considera que este tipo de organización es una forma viciada, es 

decir. que ta participnción del Estado es incompatible con una gestión libre; en nombre 

de la autonomla de las personas. y por esta razón se opone a cualquier organización 

impuesta y venida desde nrrih;:i "Nosotros, productores asociados en vtas de 

asocinción ·escribe en su ninrnficsto electornl de noviembre de 1848- no necesitamos al 

Estado. La explotación por el Est;¡do s1guc siendo In nionnrquia. al asalariado. Ya no 

quere1nos el gobierno del hmnbrc por el hornbrc El soctahsmo es lo contr~~io del 

gubernarncntollsrno. queremos que l¡is nsociac1onec; scnn et prirner nllcleo de esta 

vastn federación de cornpar,ias y socicdnctcs. reunidas en el espacio común que será la 

Repübhcél Ocrnocrñticn y Soc1éll".~ 

A~i Proudhorn ciifcrenc1tlril lo que CI cons1dernrln un societhsrno de Estado, de un 

socialisnio Ctutogcstion;tr10 

De este choque 1deológ1co entre Proudhorn y Lou1s Blanc. el primero sostendrá que él 

representa un socialismo democrático, una revolución que será hecha por el pueblo; en 

tanto que Blanc representa el socialismo gubernamental o autoritario y que plantea una 

revolución hecha desde arriba. por el Estado: y por lo tanto. no garantiza la plena 

libertad de los honibrcs para su autorenllzación, es decir la autonornia de las personas. 

punto esencial para hnblar de la autogcst1ón 

2.1.1 EL FEDERALISMO AUTOGESTIONARIO 

Derivado del fracaso del nsoc1'1s1onisrno (los talleres nttcion;i\es). que para Proudhom 

se debió él In rclnción QUP. cxistié'l entre el Estado y I~ sociedad civil. o sea de sumisión y 
de dominación. se <tbocnril a 1de01r una futura organización federalista en la cual se 

pueda equilibrar la autoridad y ta libertad 

Asl para llegar é1 concebir el fedcr¿"Slisrno. partira de definir qué es contrato. cuya 

esquematización le pern11t1rcí sostener lcts bases ideológicas de su federalismo. 

El contrato dice."EI Código C1v1! Francés. en su articulo 1 101. que es un convenio por 

el cual unn o muchas personus se obligan para con otra u otras a hacer o dejar de 

hacer alguna cosa" ."3 

~ llcnfi A1 .. ·1111 L:1 l\u111µc .. 1i'111, ~h',1cn. cd.1- e--¡.: 19!-t~ p.l'-1·\ 
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Una vez que ha difinido el contrato, se avocará a los tipos de contrato. pero que nqui se 

señalarán sólo dos tipos, que permiten a Proudhorn plantear su pensamiento 

federalista. 

""Art. 1 102 Es sinalagmatico o bilateral. cuando los contratantes se obhg;:in 

reclprocarnentc los unos pnra con los otros 

Art. 1.104. Es conrnutat1vo. CU<lncio cnd::i unn de lcis pmtes se oblig;i a dar o hncer algo 

que se considera equivnlcnte n lo qun se le d<l o n lo que por elln se h<lcc Cuando este 

equivalente consiste en las probab1\1dadcs du gzu1anc1zt o f)erd1dn que riuede hacer p;ua 

cada una de las partes en la re;il1zac1ón de un suceso 1nc10r1o. el contrnto es ;-¡lc<itorio .. " 

Asl serialará que los contratos pueden ser dornóst1cos. ct•Jllcs. cornercinlcs o políticos. 

este último es el que interesa n Proudhorn 

.. Para que el contrato polit1co llene la cond1ción de s111;i;l;igm;itico y conrnul:1t1vo. que 

lleva consigo la idcn de In dernocractn. p;n<l que cncerr:-ido rJentro de prudentes limites 

sea para todos ventnjoso y cómodo, es ind1spf~ns<1blP que el cniti;~da110, al entrnr en la 

asociación: 1) puct1<l recibir del Estado t;i;nlo corno le sacr1f1c;, 2 )Consrr-vP toda su 

libertad. toda su soberanla y toda su 1nic1.t1l1va en todo lo que r10 se rcf1crc ;-11 ob1eto 

especial para el que se ha celebrado el contr::lto y se husc;:i lzi g<lrnntia del Est<:1do 

Arreglado y comprendido as! el contrato polit1co. es lo ti11e 11;-irno una ff:·d0rilc1ón"" 

Considerando concretamente la l1bcrt<1d. la sobcraniz-1 e 1111c1at1va en todo ;i.qucllo que se 

refiera al objeto del controlo. dcfinir;'.i realtnentc quó es la feder:ición 

.. Federación. del lntin foedus. genitivo foederis. es decir. pz-1cto. contrnto. tratado. 

convención por el cual uno o muchos jefes de f;:imill:i. uno o muchos n1unicipios. uno o 

muchos grupos de rnunicipios o de Estados. se obligéln reciproca e igualmente los unos 

para con los otros. con el fin de llenar uno o nu1chos ob1etos par1icul~re!'; que desde 

entonces pasan sobre los delegados de la federación de una manera especial y 
exclusiva".6 

4 lbid.p.R6 
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En pocas palabras. el federalismo es un contrato social que se propone y discute 

aprueba y vota, lo que quiere decir que dicho contrato puede ser modificado a voluntad 

de los contrnyentcs. 

Y para lograr el fcder;ilisrno. d<ldo qu.-. él cr<i hostil n cu<tlquicr tipo de autoridad, 

recon1iend;i un sistenHl contr<ictuíll y rnuh1í1hstí1 s1111ultfine:in1entc <iphcablc al campo 

político y a l<l: vid<i económic::i. y cuy~1s respcct1v¿"js autonornirts son la condición misma 

del dman1isrno de un con1unto plur<ilLst<t Estn <1dnptac16n recíproca se derivn del hecho 

de que ya no est<ln orgnrn7nd<ls desde lil cúspide del poder, 5mo que óstas se 

organizan de abn10 h<1c1a arriba. en l<i cu<Jl la orga111z;-ic1ón se sustente en la base. Sin 

emb<irgo. Proucthorn consrd0rc1. que f'I verdadero prnbl,.rn:l d" 1:1 c;oc1cdí1d no es lo 

politice. sino lo cconór111co '"Diré s1rnplen1cnlc que el gobierno federativo. después de 

haber reforn1ndo el orden polit1co. h0 de emprender neccs;1riarnentc reforn1as de orden 

económico. he aqui en qué cnns1sten esas rcforn1;1s. del rn1sn10 rnodo que. desde el 

punto de vistn politice. pt1P.rl0n confeder;-irsc dos o rnas Estados mdepcnC.1entes para 

garantizarse 111utuan1ente la ~~egu11c:!ad de sus tprr1torios o para protección de sus 

libertades. desde el pt1nto de v1std econó1111co Cilbc confederarse. ya pilra la protección 

reciproca del con1crc10 y de l<i industria que es la que se llan1a unión ilduancr~. ya para 

la construcc1ón y conscrv:ic1on de l~1s vi a!'. d0 transporte. ciln11nos. cnn<Jlcs. ferrocarriles; 

ya p<lrLl 1::1 orgziniznc1ó11 del crrrl1to, de los sequ1os. etc,.. 

El objetivo de esto ern sustraer ;i los ciudadanos de cu;¡lqu1er ltpo de explotación, 

respetando su libertad. no h.-iy que olv1d;n que en su conlcxlo h1slór1co c;c desarrollaba 

econórn1can1ente el l1beral!srno Y p<Hil ti;iccr frrnte :i estos n1onopollos que empiezan a 

surgir. plantearia la federación ngricol;:i industr 1<Jl 

La sociedad de producción dcscans.-ir<l en con1pi111i<is obrcr<l~. y prcvec una sep~ración 

pero a la vez cnnPxn. de l;J ::lqr1cullur<1 y la 1ndustr1;1. elementos const1tut1vos para una 

federación agrico!a.índustrial 

La federación agricoln mdustnnl. por el contrario. t1cnde n acerc;use cada dia mas a la 

igualdad por n1cdio de 13 orgnnizCJción de los servicios püblicos. hechos al mas bajo 

precio posible por otras manos que las del Estado. por medio de la reciprocidad del 

crédito y de los seguros. por medio de la g¡_uantla de la instrucción y del trabajo, por 



medio de la igualdad en el impuesto. por medio de la combinnción industrial que perrnit<l 

a cada trabajador pasar de sirnple peón a industrial. a artis.tn. de jornalero n rnncstro··.o 

Ampliada por una parte por el conjunto de los productores, de los agrup~rniP.ntos de 

unión de los consu111idores. por otra, a la extensión del principio fPder;"tt1vo a otros 

paises. que desembocarian en la crc:-ición dr la confcdcrnc1ón n1utua\1sta 

Siendo asl, la gestión general de la soc1cdé.1d cconón11cél. por élCtJerdo de 1r.c1proc1dad 

podrá regul:ir las rclé.1c1oncs entre los productore-; o bien cntrn produr:tores y 

consumidores. no sólo é.1 rnvel nar::1onnl. sino tnn1bu:~n rn el plé.1nO 1nternac1on:-il y que se 

realiza independientcn1cntc del Estado '"Es evidente 11uc unél rrvoh1c1on de esto indolc. 

no puedo ser obra ni de una 1nonn.rquin burgucs;i n1 de un.tl dc1nocrac1;i unit:irm. lo 

puede ser tan solo de un:i fcdcrztc16n 

No resulta del contrato unil.ritcrnl o de benefic1enc1<:t. no de mst1tuc1011c~ de caridad. smo 

del contrato sinalag111tlt1co y conmutativo" '1 

Asl Proudhom llega a sostener que la econon1ia sustituirá al Estado y no duda en 

afirmar que el tnller reemplazará al Estado. y a través de una polit1ca federativa. con10 

complemento de la económica. aqlJélla se abstendr<i. de guerras. debido a que se 

restringen las regiones autoadn11111stradas y asi se conjugl1en en repliblic:is federales 

las que, en su momento. se conslltuiréln en confederaciones autónom<ts 

2.1.2 PROPIEDAD Y POSESION 

Proudhorn sei1ala que la propiedad es un robo. asi la propiedad que el conde-na es la 

privada, porque supone que ésta es contraria a la just1c1;i. sea cual fuere su nombre y 

según las cosas que la producen; por ejemplo."el arriendo. alquiler. renta. interés, 

beneficio. ganancia y provecho" 1 º y que considera ..::orno la suma de los ::ibusos de la 

propiedad 

Ante este rechazo a l;i propiedad privada, es de suponerse que se optaria por la 

propiedad colectiva. sin embargo esta form43 de propiedad es rechazada por Proudhom. 

porque supone que t<:irnbién somete al hombre y contradice otro tanto In justicia. 

entiende entonces que la comunidad es una forma de opresión y servidurnbre. "El que 

"lbid.p.1-t·i 
q lbid.p. 145 
10 flcnri Arv"n op.cil I' 1.i.c; 

=''' 



entra en una sociedad de esto clnsc. sobre torio si es perpetua. tiene más trabas y está 

sometida a n1ás cargas que inicintivi'l no conscrvn. Todn oblig;ición. aún siendo 

sina1agrnática y conn1utntiva, es excesivo y repugna por igual ni ciudadano y al hombre, 

si exigiendo del asociado l<i totnlidad de los csfuerzo5, l;-i sacrifica por entero a la 

sociedad y en nad<J le deja independiente". 11 

Por tanto. el régin1cn social que dcb<:"r{t suc:cdcr n l<i prop1cdnd es aquella llamflda por 

él, de posesión. tCrrnmo rncd10 et~ \:is dos forrn;is nntcriorps y;i scilatadas 

Contra el derecho de us<tr y de nbusar que cnrnctcriza a In f)ropicdad. Proudhom, 

subrilya l.:ts vcnt<i¡ns d1..; cst;i p1op1Pci;ici dP posP-sión. rclntiva y surn1sa que al control 

JU1c1oso de l:i soc1cdnd, quect;::¡rizi :-ti arnp;uo de todo obuso Entonces si la propiedad es 

un robo. lrt posesión por el contrnr10 es 1nd1spensablc p<lra el mnntcnin"'liento y el 

desarrollo de un trab<1JO hbre y creador 

"Es neceséHIO ~precisa Proudhom~ que el corilzón del hon1bre sea o el estimulante 

perpetuo de Sll tr<ibajo. corno PI ctnf;tgornsta cuya ausencia hari;l caer el trabajo en la 

inercia y la nn1ertc" 1 :> 

Por esta n1isn1a razón. Proudhon1 cree neccsarin la cornpetcncm por<iue la considera un 

estimulo: es la expresión de b espont:'lne1dad socml. el precio de la libertnd de las 

asociaciones ... Suprm1id In con1petencin y la soc1ed<id privada, de su fuerza motriz, se 

detendrá corno un péndulo en el que el resorte esta flojo .. 13 

2.2 BAKUNIN Y LA TEORIA FEDERALISTA 

Bakunin, parte de la condcnél de In realidad: consídera que el pueblo vive en 

condiciones de miseria y de in¡usticm extrema Para abolirla. la religión le ofrece el 

paraiso en el más alla Pero el quiere el paraiso en el más acá. 

Y para alc<lnzarlo en la tierra hay que extirpar las fuentes del mal: El Estado, la religión. 

la propiedad. 

El estado se anula por la anarquia; la religión por el atelsmo. la propiedad por et 

colectivismo. La acción descentralizada de las masas sin interrnedio. la dictadura del 

proletariado. conducira al paraíso. al comunismo libertario. 

11 l'icOTI! Jo .. cph P11>11dhun.C1p 1.:it.p.•JJ 
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El 28 de octubre de 1868, en Gincbrn. el grupo ;icaud11f:ido por Bekunín orqnni7n unrl 

llarnada Afianza lntcrnricional de la dcmocrac1a socinllsta. que tuvo como objetivo. el 

organízar en cada país un Con1ité Nacional 

En su programa. la Alinnza cornienza por procl<tm<lrsc atc:'I, rccl;in1;i la abol1c1ón de los 

cultos. la substitución de In ré por 1<1 c1enc1<1 y de la JUStJClil d1Vl1l<1 por la JUSllClil hurnana 

Se pronuncia. no por IL1 eluTHn<1c1ón de cl<1s0s. ~•no por 1<1 vnn9u<'..Hd1rt polit1ca. 

económica y social de l<is clases Oucria QUC la t1crrn, los 1nstnnnnnto'S de tr<lbélJO. 

como cualquier airo c<ip1tal. rueréln prop1,..d;id colect1v;i de l;-i soc1cct<1d cntcr:i 

Propiciaba la igualdild de los 111er!los de desarrollo cf..-. todos los nrnos. es decir de su 

sustento. instrucción y rduc.:.oc1011. lo flll'-" coritrd1ui.1 ;1 l.:1 1qt1illd;1d n<1fur;il de los 

individuos ... La crianz<i y educ<1ción de los nrnos d~ <Hnho~~ sexo.:; 11;-isf<i su rnayori<l de 

edad, entendiéndose que la forrn;ic1ó11 c1enlif1ca y tecrnca. en lil que se incluyen los 

niveles más altos de forrnac1ón. spr{I 1gunl y oblig::Jlori;:i pilr<l todos 

Los niños no son propiedad de n<1d1e. no pertenecen ;:i sus p;:idres. rn srquicra él la 

sociedad. Pertenecen solamente a su prop1::1 l1bcrt;:id futuril .. '"' 

Se declaraba enemigo de todo despotismo y no rcconoci:i otr:-i fornlé1 poli11c41 que la 

r-epublicana. 

Rechazaba toda forma politica que no tuv1er;i con10 frn inr11cd1nto y directo el triunfo de 

fa causa de los trabajadores contra el cap1trtl 

Negaba al Estado en todas sus formas. que deberían desapnrecer en lil 1Jn16n universal 

de las libres asociac1oncs El Estado es el :iparato opr~sor que l1n1itn la /tbcrt;id de los 

hombres y los esclaviza regulando su vida. en este sentido B:ikurnn def1nr.- ni Ec:;tado de 

la siguiente manera "Es l<l org;:irnznción histórica de /:i autorid<ld y l;i tutela. divrna y 

humana. ejercidns sobre la rnasa del pueblo en nombre de ;ilguna religión. o de la 

capacidad excepcional y privilcglada de un:i o V.:lr1as clases prop1etarté1S, en detrimento 

de Ja gran masa de trab<'.ljadorcs ClJyo trabDjo obl1g.:1torm es explot;ido crueln1cn1e por 

dichas cl:Jses". 1 !"· 

Abogaba por la solidaridad internacional y rechazaba toda politrca fundada en el 

patriotismo y la rivalidad de las naciones Finalmente. proclamaba la asociación 

14 Jrving Loui"'· llnrov.:11..- Los .i\.ua1~u1:.it..u ff '\IO l.E'>p,11).1, ,'\1!;1111".1 l·dr1nrio1l. l'H<:! p lh~ 
l.'5 lbid.p.168 

" 



universal de todas tas asociaciones locales por medio de la libertad, entendiéndola 

como "la independencia del hombre respecto de las leyes inn-,utablcs de la naturaleza y 
de la sociedad. Es, en prin1er lugar, la capacidad que el hombre tiene de emanciparse 

gradualmente de la opresión del mundo fifiico exterior, con ayuda del conocimiento y del 

trabajo racional. y, adcmñs. sigmfica el derecho del hombre a disponer de si mismo y a 

actuar de acuerdo con sus propins opiniones y convicciones. derecho que se opone a 

las exigencias nutontarias y despótic.:is de cunlqu1cr otro hombre. grupo, clase. o 

sociedad globnl". 1G 

Por tanto Bnkunin. rechaza todCl ccntrnltzac16n del poder. considerada como 

omnipotencia del Estado 

El rechazo del ccntraltsmo qw~ trnc .:ip1:1rc1nd01 l<t prefercnctn otorgada al federalismo se 

encuentra sosten1d.:i por B<ikunin. grcici;¡s n la relación que establece entre la 

construcción Proudhoniann emnnadn de tradiciones artesannles, comunales y por el 

pensamiento positivista que le confiere un carácter de necesidad cientlfica. 

Por consiguiente los estados centrnlizados. lc1os de nacer de la base. de las masas 

populares. están nferrados n un poder absoluto que se establece de arriba hacia abajo, 

siendo así. el poder centralizado o absoluto. contradice las leyes de la naturaleza y 
retomando aún In teorio del evolucionismo en el cual In matena se va conformando de 

una sustancia si1nple a unn sustetncia compuesta. de lo inferior n lo superior. Por tanto. 

"toda sociedad. que seria \lbre de seguir su propia via sin ser desviada por la teologia o 

la metafísica. se enca1ninari.:l nnturalrnentc hacia la federación que es e\ orden mismo 

de los áton1os. en los que las acciones y rci1cc1ones se combmnn t1<tcia el infinito". 17 

Sobre esta idea cst::ib;i seguro que ln dcfcnsn por el fedcrn\lsrno traeria consigo al 

advenimiento de unn verdadera sociedad más humana Se debe entender por 

federaltsn10 que varios estados independientes deciden privnrse de una parte de su 

soberania en beneficio de un<'l autoridad superior Y cuando se habla de federacion se 

considera entonces que una vez que los estados independientes han cedido su 

soberania a una autoridnd superior. en forma consciente se entiende que bajo 

consenso. es posible lograr una federacion. es decir la agrupacion de los estados para 

lh lb1d.p. l!'\1J.tí1'l 
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formar algo mas grande. una unidad internacional. muy por encima de los estados 

miembros que la conforn1an. En este sentido debemos ubicar que cuando Bakunin 

habla de fede1alisn10. lo ubicn corno Lllgo independiente y cuando pl<lntca federac1on, 

como algo que se cornbina h;ic1a el infinito. la agrupac1on de estados que forrnan una 

unidad. 

Por tanto deberla existir en relL1ción a lo polit1co y a lo econórn1co. una evolución 

orientada de abajo hacia arr1b<1. que pcrmihcr<1 establecer sobre esta base. !<1 p1rán11de 

social y polilica; respetando n~i lns leyes de In n;itur¿lleza: que la r11ctafis1ca y la 

teologla hasta entonces habíun desconocido. en pPqu1c10 del ho1nbrc. SDJU7qnncJo su 

voluntad y limitando su autonon1iil personal 

2.3 FEDERALISMO POLITICO Y ECONOMICO 

De acuerdo a la concepción Bekuniana, se debe luctl<ir conlr:i tacto tipo de poder 

centralizado: contra los junst<is de lil rnonarquia y conlrzt aquellos que plantean un 

socialismo de Estado. por este lado recordarnos a Lou1s Blanc 

Ya dentro del terreno politico. el feder<1hsn10 restablece líls llbcrtéldcs comunales. 

recomienda revitalizílrlas y dcfe11dcrl<:ls ante todo poder c~ntr:ilizndo 

En el terreno económico. propone que el feder:ilrsnio se apoye en con1parlias o 

asociaciones -ya pl;intc;:ido flOr Proudtlom- estas nsocrnc1one~. l1qzH.1ils un;i~ a otr:ls. 

tendrán indcpendcncm en sus dec1s1ones. de este modo defiende ;i los organismos de 

base y les devuelve el poder que le retira l<l cúspide 

En lo referente a la propiedad, opta por la colect1v1z:ic1ón y rechaza lél propiedad 

comunitaria o mutualista y asimismo hará de lado la concepción de Proudhom. que es Ja 

de posesión 

Esta propiedad colectiva estará administrada sobre la base local. por la sol1darización 

de las comunas. y sobre la base profesional. por compañias obreras. 

Prácticamente funcionarán ajustélndose a contratos bilaterales conmutativos que 

vinculan a quienes los suscriben; quedando aclarado que dicho contrato puede ser 

rescindido por cualquiera de las partes. ya que cada federación es independiente. (caso 



contrario a to que Proudhom concebia como última instancia a la confederación y que 

obedece a sus propias leyes). 

Debido a su caracter abierto y n1aleablc las federaciones mantiene?n un orden pluralista, 

que permite adaptarse a lns situaciones que vengan surgiendo. 

La federación pern1itircí que el hornbre pase del Estado de la animalidad hacia la 

hurnanidad, representando así una esperanza que permita ni hombre estar más acorde 

con la verdadern naturaleza hurn;:1na. que es lo que se busca en el planteamiento de la 

autogestión obrera 

Y paril concluir. í3<lktmu1 sef1;1!n cuatro estadios del desarrollo hun1ano '"El primer 

estadio es el de In ¿1111111alldnd. f~I segundo estadio del desarrollo de la humanidad, es la 

esclavitud El tercero. dr-ntro <k•I cun1 estarnos viviendo ahor.-i, es l;i etapa de ta 

explotación econón11c.:1. del tr;¡h<1JO asalanéldo La cuarta etapa. hacia la cual 

can1inan1os. y C1 la que es de esperar nos estamos aproximando ya, sera la época de la 

justicia. de la libertad y de la iguald;::td, la época de la solidaridad n1utua". 16 

2.4 EL MARXISMO 

Si bien el rn;uxisrno propone la abolición de la propiedad privada y por tanto. la 

desaparición del Estado Burgués. no establece con claridad la posición de los 

trabajadores en la fábricns. en lo que se refiere a su auto;:idn1inistración Sin embargo, 

est.:lblecc l;i d1ctaciur.1 del proletariado como algo transitorio en lo que se refiere a dicho 

Estado. ya que éste ttcndc a desaparecer conforme se vaya alcanzando la conciencia 

socinl hasta llegar al comunt!'>n10 

No obstante. dcben1os rescatar el hurnamsrno de M<irx. en cuanto a que observó la 

explotación de que es objeto el proletariado Ademas rescata el carélcter c1entif1co del 

socialismo. que ya antes venian plnntcando los soc1allstas utópicos del siglo XVIII. Asi, 

Marx sienta las bases de que el cap1tal y la propiedad privada son las causas del mal 

que aqueja a la socicdLld, descubriendo así la lucha de clases que se gesta en un modo 

de producción capitalista y reconociendo a sus principales protagonistas. como es a la 

clase burguesa. poseedora. y él la cl;ise proletnria. es decir. ;:iquella masa obrera que 

vende su fuerza de trabnJO como único rnedio para poder subsistir y cuya fuerza es 
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malbaratada debido a la ley de la oferta y la demand<i como se maneja en el sistema 

capitalista de hoy en dia. 

Por ello, Marx plantear~ la emancipación del prolctarr<.ldo. derrocando al Estado 

Burgués. para l!ber;irse de est<l forma de explotación. expropiando por tnnlo. los medios 

de producción, y<l que é!itos deben de pasnr <1 las m;inos de In clase trabaJadora 

2.4.1 EL MARXISMO Y LA AUTOGESTION 

El marxisn10 plantei"l l<i C1boflc1on de 1<1 propt••d<ld rir1v;ida de los n1ed10s de procfucc1on y 

la sustitución del sistcrn;i cap1t<ihsta por el s15fr:n1<1 soc1ali~t.'.."1. <1 travós ch-. la d1r:f;1dur;1 d<C!I 

proletariado. sin ernbargo. esle Est<Hfo prolrt<HIO tendrin que dcsttp;uccer 

paulatinarnente. conforn1e se fueran sztt1sfacicncfo lrls necesidades rje l;i sor.1ednd. así 

como los ¡¡ntago111sn1nc; de cl<tse. n1ed1anlc la conc1cncr;1 soci¡il "T'f"_ ... rn si 1.-1 doctrina es 

tan clara en fo que conr.1ernc .:-1 lzi or~FH11 ..... ¡1crón del Fsf;1do obrern. estil n111y IPJOS d<~ 

serlo en lo que concu.?'rne il fil org<H117rlC1ón dP la economin. en el p•---r1odo de 

transición .. rn 

Marx no plantea en forn1a concretzi /;1 cuestron de la ;it1togesl1ón. i~c;til podría 

interpretarse a saber. qurzZis en fil socialrzac16n de loo::-. 111Pd1os de produr.c1on. dado que 

Ja apropiación de los n1edros de producción presupone un;:i CZHilctcristrcil de la 

autogestión. puesto que dichos rncdios. d0 ;u1tcri1ilno deben ser control;idos y 

expandidos por los trabajadores. en bcncf1c10 de ellos 

Pero la relación realrnentc cx1strntc entre el n1;irx1srno y f<"l ;iutnqest1nn. es el 

humanismo que Marx rnan1f1esta cuando ;:ifrrn1zi que es necesario <-1c.:Jb;ir con cualquier 

forma de explotación que se e1crza entre los t1ornbrcs 

El humanisrno de f\..1arx plantea el rescate del hombre de toda enéljenac1ón ··r.,,11cntras el 

hombre no se reconozca corno hombre y no h~ya organrzado ~I rnundo hun1anamente. 

su ser social se manifiesta bajo la forma de cnajnnac1ón··.:-r 

19 Erncsl Manücl._Conuvl .Ul.11i;rv. _Cvu:.r:jos Obn;1us • ...i\utu,¡:~·:.u...,u. "-t..'~it: ... l·d. Ero1. l'.J7.1 p.Jfi 
20 Mondolfo Ro<lolfo. lilJlumani!iwo cu.!\1ar.x. MCxu:n. cd. F.C.1-... 1977 .p 54 



¿Qué quiere decir esto?, que mientras el hombre no reconozca que es el creador de su 

propia obra. de su producción, de su poder sobre los objetos para transformarlos y 
mientras no adquiera esta conciencia scguira enajenado. 

Y esta enajenación se debe a la división del trabajo y por tanto a la propiedad privada. 

Con la división del trabnjo el hombre se vé supeditado a ser sólo un ap~ndice del 

proceso productivo, y su autonomla se pierde porque está ligado a una máquina 

perdiendo asi también su creatividad ... La extensión del uso de máquinas y la división 

del trabajo quitan a este último . en el actual régimen proletario, todo carácter de 

autonomia, toda libertad de 1mc1at1va y . por consiguiente . todo atractivo para el obrero. 

El trabajador se convierte en un simple accesorio de la máquina. del que sólo se exige 

una operación mecánica. monótona. de fácil aprendizaje ... 21 

Trayendo como efecto la limitación de su capacidad, tanto creadora como flsica. y por 

tanto a su limitación corno hombre, ya que no desenvuelve en su totalidad todas sus 

facultades . 

.. Consecuencia de este proceso es la pérdida de la condición de hombre, autor 

consciente y autónomo de su obra creadora, ta reducción del hombre a un puro 

instrumento(la mano), apéndice de los instrumentos mecánicos y puesta al servicio de 

estos en el ejercicio de la fuerza de trabajo ... 22 

De lo anterior se entiende que la división del trabajo limita la libertad del hombre ya que 

lo reduce a una fracción de su naturaleza humana, e impide que el hombre se desarrolle 

en forma integral. 

Por otro lado. la propiedad privada. ejerce la separación del producto en relación con el 

productor, ya que si bien el productor(obrero) produce un bien. este no le pertenece, 

siendo así que el producto es ajeno al sujeto que la produce. 

Es en este sentido que la autogestión reclama la pertenencia del bien socialmente 

producido y rechaza la división del trabajo entendiendose como aquela separación entre 

;!I lhid.p.54-'."i5 
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¿Qué quiere decir esto?. que n1ientras el hombre no reconozca que es el creador de su 

propia obra, de su producción. de su poder sobre los objetos para transformarlos y 
mientras no adquiera esta conciencia scguira enajenado. 

Y esta enajenación se debe a la división del trabajo y por tanto a la propiedad privada. 

Con la división del trabnjo el hon1bre se vé supeditado a ser sólo un apéndice del 

proceso productivo. y su autonon1ia se pierde porque está ligado a una máquina 

perdiendo asi tmTibién su crentividad "La extensión del uso de máquinas y la división 

del trabajo quitan a este último . en el actual régimen proletario, todo carácter de 

autonomia. toda libertad de 1rnc1at1va y . por cons1gu1ente . todo atractivo para el obrero. 

El trabnjador se convierte en un s1n1plc nccesorio de la máquina. del que sólo se exige 

una operación n1eciinica, monótona. de facil aprendizaje.-21 

Trayendo como efecto la lin1itación de su capacidad. tanto creadora como fisica. y por" 

tanto a su limitación como hombre. ya que no desenvuelve en su totalidad todas sus 

facultades. 

"Consecuencia de este proceso es la pérdida de la condición de hombre. autor 

consciente y autónomo de su obra creadora. la reducción del hombre a un puro 

instrumento(la mano). apéndice de los instrumentos mecánicos y puesta al servicio de 

estos en el ejercicio de la fuerza de trabajo. ":n 

De lo anterior se entiende que la división del trabajo limita la libertad del hombre ya que 

lo reduce a una fracción de su naturaleza humana, e impide que el hombre se desarrolle 

en forma integral. 

Por otro lado, la propiedad privada. ejerce la separación del producto en relación con el 

productor. ya que si bien el productor(obrero) produce un bien. este no le pertenece. 

siendo así que el producto es ajeno al sujeto que la produce. 

Es en este sentido que la autogest1ón reclama la pertenencia del bien socialmente 

producido y rechaza la división del trabajo entendiendose como aquela separación entre 
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el trabajo rnanuat e inf('>lec!tml v reclarn~ pmn :'.ii colcctivrtn1cnte el disfrute del bien 

producido colectivnrnentc 

En este sentido J;i ;:Julogest1ón rcscntu el humanismo de l'v1<irx. ya que rechaza toda 

forma de cxplotnc1ón v de <Jprop1ac1ón ind1v1dual. por eso se dice flllC la nutogcstión es 

humanista porque bUSC<l /<J hbcrfild y fz¡ ;JlJfOTlOflli;l del '10rnbrc. il fraV(..'5 de l<:I nesf1Ón dC 

fa empres¡¡ por r;irfe cfp los fr<ib<IJ<ldOí0S Y entab/<ir '1tH;•vaS rP!;lCIOrleS de 

producción,acé'lbc:indo cori la propiedad priv.--1da 

La autogestron se ori0nt;i a r-ncontr.-ir:--.e con la socced;id en su r::ollJtir1!0 dr:.· la ctJal fnrrnn 

parte. lo que nos /Jpv;1 ¡i rc-,-,1.1ntc~r '1t10 sc'ilo 1•n f"'onu:n1d;HJ ··s po~~1btc• 1.-1 l1bf.:rtad df-!I 

hombre y.:i que solo rnodrf1c.1ndo fas relac1onr:-~. t~conórn1r;..-is dr- prDdur.crr~•n ~;r;o ptu:-de 

rescatar ;ti hornbrc e rnc;Prtilrlo socr<ilrnente 

"'La enajcn<Jcrón relr~}los;i corno till se prClduce solo ,..,n l.:-1 csfer;i de la concrenc1;i, en 

carnbio la cnajcnac1on econonuca es la en.--iJcnzir::1on de la vrdn re;il. de rnodo que su 

eliminación abarca <tn1bos aspectos la suprrs1ón posrt1v<t de l.:i propiedad privada. en 

cuanto apropiación de /¿i vida t1urnana. os rnics In supresión pos1t1v;i de tod;;i 

enajenación y por tanto el retorno del hornbrc de J;i relrqrón. de l.n f<trnrlril. del Estado. 

etc, a su existenc1~ llurnana. PS. decir social ;---. 

En resumen J;i <1utogesl1ón y el lnJtn.--1111sn10 de t·~1,orx v;in de ftl rnano. "l:l que el 

humanismo de rv1arx. es la ex1gcnr:1;i dr.- l<t ~·ur-cr;-ic1011 de la cn.:iJen.:lcrón htsrnana. es 

decir, de la condición en quP el hornhrc cCH110 lr.-ibilJildor en el ~.rslen1<'l c.,n1t<:llrsfa. se '1<1 

perdido a si n1isrno corno persona. se ha rcduc1do a cosa . ., rncrc:inc1<"1. a ser un 

instrumento de los instrurnentos de riroduccrón y c~slo soro puede superarse rnod1f1cando 

fas relaciones de producción y la autogest1on abre cs;i po~;1b1l1dad 

Pero la autogestión no debe ser limitada solo en 1,--i csfrra de I~ producción srno que 

debe extenderse en todo el r.ontcxto soc1.:il del hornbre. es decir. ser hornbrc libre. 

autónon10 y con c;ipzicidad de cuestionar y decrdir en cu;llquier lugar que requiera su 

participación, ins~rt<indose en l<i sociedad en s11 cOnJt111fo y poder nsi transformar el 

mundo que lo cnaj0nn y que lo l11n1t;i En este sentido. "L., :iutogcst1ón corno concepto 

teórico práctico no puede lirnit<:1rse al an1b1to do Ja riroducc1ón y menos aún al de las 
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en1presas con10 unidades auf611ornns con fncultades de dec1s1ón independientes. En la 

épocn de tr.<Jns1c1ón <11 soc1;ilisrno drbe hílbcr unil infcgrnc1ón r-ntrc el nivel económico y 

el político , tanto con10 lo hay en 01 periodo cap1tahst;i, es decir, de estar separadas 

estas instancias. mev1tabler11cntc se gencr;u1 dcfonnac1oncs que podrán canallzar~e 

hacia form<is. burocrñt1cas en la orgnmznc1ón del Eslildo y en la rtdministración 

productiva ".:-.a 

En este sentirlo lil autoqest1ón <::orno tm.-i et;1p;i dn J;i tr.:insic1ón. f1<1c1::i forn1as de vrda 

cada ve? 111fls Cfrrnorr¡1f1c-~1s Y' p;irf11._·1p.Hn:ds. debe ser ;ipoy;ida y sustentnrsc en la 

socied<icJ civil. p;:ir.1 qu• .. n1PdrzHlt~·~ ron"->•-·n~:o sPci;il. sr: p-:;f;tblr:!?c::in las nuevas 

relaciones soc1illes que J;i soc1cdild en ~~ti COrlJLHllO rlanlec, esta es fil trascendencia de 

Ja autog~stión y por lo cu<JI no dPbc> ub1c;irse ~o/o en J:1 esf~rZl de lo producción 

2.4.2 LENIN Y LA AUTOGESTION 

Acerca de la nutogcst1ón. podemos rescillcir de Lenin los principios de control, por parte 

de los ciudadanos. cu<1ndo plantea que cualquier revolucionario dc1nócrata que se 

precie de serlo, debe en pr1n1cr lugnr. abolir el secreto con1erci:il, entendido éste como 

Ja forn1a en que los grnndes emprcs;inos y ricos ocultan sus g;in;incias y por tnnto, la 

disminución en el pago de sus impuestos De ahí que l;i abolición del secreto comercial 

deba ser aboflda y que Ct1nlqu1cr grupo de c1ud<Jd<Jnos pueda v191lar. mediante 

documentos comprobtorios los gilstos realizados de las grandes ernpresas 

"Esto seria féic1f con un decreto; y sólo ül daría vizi libre a fil m1c1.at1vn popular en el 

control de sindicatos de cmplc:-1dos. ~1nd1cato de obreros. por todos los partidos 

políticos. solo por esto seria posible que el control flicra cíic<iz y cfcn1ocrélt1co" 

El control por parte de la b;:¡se o de los ciudadonos como lo plantea Len1n, implica ya 

una participación d1recra del pueblo para saber como se n1aneja el dinero que existe en 

las arcas de la nación; o córno se maneJn In cuorn sindical que aportan los obreros y los 

empinados nsí corno t;-intas otr:ls org;in1zac1ones que existen. de manera que cada una 

de ell;is rinda cuentas cfaras 

!·• flcmk .. k) 1Jro11-.1L't11 l.L·nn 1\~J'1.·1;~os S<.•l>n: .. f<.:urfa y l'r;"11.1íci1 <.le 1.1 .-\ull.J~C!'.!l1uu -, !'..SIS, ,'\.h',icn. J•J76. p.76 
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''Entonces, control y contabilidad, son los intrumentos técnicos que pern1iten "poner a 

punto ... cuando la rnayorin del pueblo comienza a llevar por su cuenta y en todéls partes 

esta contabilidad. este control sobre los cap1talistas (que se convertiré'Jn en empleados) 

y por sobre los sellares intclectu;iles que conservan sus hjb1to~ cap1t;tlistas. este 

controf sera rc<iln1Pntc univcrsnl. general, del pueblo e11tero. y nadie podr<t rehuirlo"_;-r, 

La participación de todo el pueblo es fundílrnental p<ir;i illcanznr este ob¡~l1 1.10. ;:isi uníl 

vez que Jos ciudadi1nos hay<in éllc<irizado un nivel de conc1cnc1a social sera posible 

interferir en todos los nspectos que conforrni'ln In vid~ 5QC1al 

.. Pues cuando todos h<iyan nrrcndido :"I d1r1grr y dHIJilfl en reillld<td por ~.u cuentn la 

producción social. cuLJndo fl;iy;in <iprend1do n llev¡ir el cón1puto y el control de los 

haraganes. de los snf1orrtos. de los gr:ir~llJtlS y <1cnifto; depos1tanns de las trad1crones del 

capitalismo, el escapi1r de este registro y ;J este control. reaJ1zacto por l;i tot;ilrdad del 

pueblo. será sin rernis1ón. ;i/go t<ln inilud1to y d1fic1/. una excepción tan r.-ir;i, y susc1t;irá 

probablemente una sanción tan rápida y sever;i_ fllJC /¿i ncccs1d;id de observar las 

reglas. nada cornpllc;1dns y fundamentales de toda conv1venc1a humanil. se convertirá 

pronto en una costumbre .. =' 1 

Sin en1bargo, el control por p<irtc df""? los c1udad;inos flac•<J los ricos empresarios va 

encaminada a una pélrf1c1pac1ón en el gobierno. Jo que podrii'l entenderse :iroo asi como 

autogobierno y enc;1minado hnc1n /;:1 lucha conlra el burocrnt1srno "'Sólo c:unndo !oda !a 

población participe en la administración del p;iis se podr<l luchar flasta el fin contrn el 

burocratismo y vencerlo totarrnente En las replJbllcas burgucs.ns no sólo es 1tnpos1ble 

esto.la ley misma lo impide. Las mejores repübricas burgucs;:is. por den10crilt1cas que 

sean, impiden por innurnerables trabas leg1s/ativ:-ls la p:irt1cipac1ón de los trabaJ<idores 

en fa administración" :> 11 

Por tanto Lenin preconizará un soc1alis1no cuyo runcionan1iento estara asegurado por 

los Soviets (o consejos de diputados obreros) y que. por ello mismo. se hallara ;11 abrigo 

de toda tenlativa de reconstrucción de una burocracia r:iarásita y opresi'Ja. ya en su 

escrito en El Estado y la Revolución,.escribe:'.'que en Ja sociedad socialista , una suerte 
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de parlamento compuesto de diputados obreros. determinará el régimen de trabajo y 
vigilará el funcionamiento del ''aparato ... pero csle aparato no será burocrático".~9 

Al evocar una república dcrnocrélticn del tipo de Ja Comuna de Paris o una república de 

los Soviets de los diputados obreros y sold;idos. Lcnin no vncila en proponer medidas 

que ya habian srdo torn<1dils por l¡i Con1un;1 contra los burócratas· 

1 )"'Sobre lét c/e91b1l1dad de los func1onnrros y la revocación de 

necesario. por el pueblo 

2) Salario no superior é.11 del obrero 

éstos. si fuere 

3) Adopción rnmed1ata de rned1dils, a r1n de que todos desemperlen funciones de 

control y vigilancia. de que todos se conviertan durante cíerto tiempo. en 

burócratas y que de este n1odo n;id1e pueda convertirse en burócrnta". 30 

Asi /í'I experienciil de la Cornuna vendría a ser la tarea inmediata del proletariado 

revolucionar10. 

Ya que el cap1tal1smo simplffic3 las funciones de fa administración del Estado y reduce 

todo a una organización del proletariado y que toma a su servicio. en nombre de toda la 

sociedad. a obreros. inspectores y contadores y a raiz de la revolución de 1917. Lenin 

considerará. corno todos los socialistas. la aspiración al libre florec1miento del hombre y 
Ja tendencia de los trabajadores a apoderarse de fas en1presas y a organizar la 

economía y a la soc1ed~d 

2.5 EL SOCIALISMO Y LA AUTOGESTION 

2.5.1 LA AUTOGESTION Y LA REVUELTA DE 1968 EN NANTES.FRANCIA 

º*Es la explosión de todas las estructuras en mr1yo de 1968. Jo que hizo nacer la 

curiosid;;id por un proceso fund:irnental :lntiautoritario en1prendido en otro lugar, es 
decir, Yugoslav1;i, y del ClH1/ h;::1bian bastado estudios casi anatómicos hasta antes de 

que tuviese Jugar su élCfuaflzac1ón ... 31 

::•J Jlcnri An•on. op cn.p.:::!IJ 
JO Jhitf.p JO 

JI ll1itJ.p.J<I .10 

40 



La confusa aspiración de un n1ayo de 1968. de sustituir un centralisrno opresivo de 

origen jacobino y unn burocracia todopoderosa. prop1n del modelo socialista tradicional, 

por organismos pollt1cos y económicos descentahzados en lo que fuese lícito a c;id;i 

uno asumir de nuevo su existenci;i total, ton1n..- ;--¡ cmgo SlJ destino. en unn p;:ilabrn. 

significar una vida que se hn hecho absurdn. v~ en pos de una doctnr,a g!Ob;"ll que 

pueda traducirla en térn1inos clnros y <l ese efecto l;:l autogcst1ón se presta 

maravillosnrnentc 

Es el 16 de O""l;:lyo de 19GF\ cuondo l¡¡ CFDT (Centro! Frnnc~s3 de Tr<"lb<l¡<-:~drJrc~) se une 

a la idea de autogcstión pubhc<tndo l1n texto que desde ese lllUITH_~nto. cun~;t1tuye por 

decirlo asi. la carta del soc1ahs1110 nutogcstionatio en Frnnc1a 

Al decla..-arse sohdnrm con las 1n;-¡n1festé1c1oncs .-_~stud1nnt1lcs. la CFDT ha sentido sus 

profunda motivaciones 

La lucha de los estudiantes por In dcn""1ocr<tttz:-ic1ón df~ la5 un1ver.!;1cti"1df"!s es de la niisma 

nC1turaleza que la de los trnbn1ador~s por lu den1ocracm ('!n IZ"l.s Pn1µrcsns Las 

coacciones y bs estructuras msoportablcs. contrn lo qtJe los cstud1.'."lnt0s se rebelnn. 

existen paratelan1enlc. y <i n1cnudo de ni<tn~r<t <iún n1<Ís intolerable. en l.:is f<'.lbncas. 

talleres. servicios y ;"trifn1n1slr<li:tnn~s 

A la n1onarqui.:i indu~tfl~I y üd1n1n1slréltlva. es n0ce<o.élr10 rcen1rlnz<lrl<l por estructuras 

democráticas éJ b<tse de autogcstlán La extensión de lzis llbert;"lrj8s s111d1c:;i\es. el 

reconocimiento de la Sección Sindic;¡l de c1nprcsr"I. 1:-i g<trontia ciet c1np\co. el derecho 

de los trabajadores a la gestión de In econon""lia y de su ernprcsa. deben ser afirmados 

con mayor fuerza que nunca""=' 

La autogestion es para los trnbajadores el hecho de ;:i.dmmistrarse por si 1n1smos y de 

dirigirse ellos misrnos 

Como durante la Co1nuna de París.. la c1Ud<ld de N;,ntcs se organizó el\;i 1n1s1na. sin 

pasar a través de los cuerpos intcrn"led1ar1os del Estado 

Todo empezó al finnl de l<i scaunda setnnnn de huelgü. (24 de n""l;:"tyo de 19GB). en un 

barrio de Nantes. Francia: con un porcentaje 95°/o obrero. donde las mujeres de los 

huelguistas agrupadas en las asociaciones de familias. decidieron organizar el 

suministro y la distribución ellas misrnas. Las mujeres de los huelguistas convocaron a 

una reunión de ínforn""lación. después de la reunión. una centena de esposas de 

32 lbid.p40 
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huelguistas se dirigió a Ja fábrica rnás cercana para ponerse en contacto con los 

Comités de Huelga. 

En seguidv se creó un con1ilé de aprov1s1onamienlo que ngrup.:ibn a tres asociaciones 

farniliarcs obreras. Eslc corrnlC se puso en cont.:iclo d1rectan1ente con los campesinos 

del poblado n1ás práxuno. de un<1 rr.un1c'm surgió la idea. nntre los cnmpesinos 

sindicalizados. delegados obreros y c~;tud1<111tcs. <lSegurar una rc/¿:ic1ón permanente 

para organizC1r una red de d1stnbuc1ón. sir1 1ntcrrncd1<1r1os 

El 26 de 111élyo, en c-1 n11sr110 rnon1cnlo. i1 nivel s1nd1c<il. se plantea lél const1tución del 

Comité Ccntr<11 de H1iel~F1 

Esta elccc1on m1pllcatJ;"1 p;irn los sind1c;ilistas dcc1d1rsc entre el bloqueo total de Ja 

producción o la utilrzacrón de estos rnedms de producción por los productores, n fin de 

asurnrr la creación dn un poder populilr ilUlónorno 01cflo corn1té agrupó a siete 

sind1c<1tos: tres smd1catos obreros. dos s1nd1catos can1pcs1nos y dos s1ndic<1tos de 

univers1tanos 

Dos delcg,,dos por c.-ida s1t1d1cato tCfHPo;;cnt;ido f="I corn1tó c.-~ntrill de l fuelga luvo la 

misn1a idea que los con11tés efe b;lrrro. p<lr:i org.-1m::tr el aprov1sionarn1cnto 

En realidad. los con11tés de b<1rr10 revelarían una rnayor cfrc,,c:1;i en l<i orgnn1zación del 

aprov1s1onarn1ento y su .'.lccrón sera rnucho n1{-is profunda que la de los sindicatos 

A partir de f;i creación de un rnerc:1c10 dHecto efe l<i producción. se convcrt1rñn en las 

células de pol1l1znción de los bnrnos obrero~ Our;Jnfc este ticrnpo el Comité Central de 

Huelg<l coordinó In org;in1zac1ón de los rl1vPrsos aprov1s1on;irn1ento~ 

Los comités de bnrrio se cxtrcnden corno nianch;i de <icc1te por todos los b~rrios 

obreros 

El miércoles 29 de n1¡iyo. P.! Corn1té CPntr;il rlc f-fuelga. abre seis lug¿Hes de venta en 

las escuelas Los sindicatos agrícolas lanzan un /larnado ;i l;i solidaridad obrera y 

campcsin;i el 23 de n1ayo. para organizilr concretarncntc el aprov1s1on<.lrnicnto Se crean 

equipos obrera-cstud1ant1/cs pilra ayudar a los campesinos en la colect¡-i de la papa y en 

la preparación de nuevos cultivos; los precios son equrvalentes al precio del costo. 

Se establece también la ayud;i mutua obrero-can1pesina de la siguiente manera: los 

campesinos proporcionaban los alimentos y materias primas par<i ser procesados. los 

obreros proporcionaban los alimentos industriales necesarios al ganado 



La ayuda mutua obrcro-can1pesina se realiza en los hechos en cada una de tas 

acciones con una clara conc1enci<:t de su c<iracter po1it1co '-" transforrnac16n de las 

técnicos de producctón agrlco1<l y la proletnr1znc1ón del cmnpcs111ndo est<ln en cmnino 

de crear unn nucv.tl clase Ci:lnipesmn en la gcnef"nc16n de ¡óvcn~s nurir.ultores. una 

clase que une dircct<irncntc Gu dest1no al dp l;i dilsc obrerC\ 

Esta organizilc1611 dirPct¡1 n tro:ives del nuevo poder 111,p\lcabn In nx1stenc1;i fje un trente 

po1itico unido, entre los ca1npes1nos. \;1 clasP ol)fer;:i. lo'.; t:<:",tud~;:i11\Pc; y In c\;v;r) 1nó!d1a 

Este frente un1cto ~;e- re.-1117.ó en N;intc ... , y p(•rri11\1ó p:-1'.;;H '' 11n;-i s1 ... ~1undn et;1p;1 c1e \;i 

lucha: In creación de un poder ~•utonn1110 lÍl~ \o.,., t1:1b;i.¡:H1nrPs f10ntn a lc1 d~o:;111tenr.nc1ón 

del poder de l:i r:lzl~,,'! dr"111n.:int" Sin cnib;irqo (_·~~t•! rorh~t ;'llJtononlo que carncteozn ;i 

esta segunda etapn tcnctrin. p0c<1 du1nc1on <.1<:-b1do <l L-1 rf~íHPs1011 que ~:.í) <.l1.~s.ato ~n 

contra de ella 

2.5.2 EL PARTIDO SOCIALISTA Y LA AUTOGESTIÓN 

A f"aíz del decrr!to e1n1\i<.lo por la CFOf(Centr;ol f7r.-incesn de Traba¡adores). 81 partido 

socialista vino .-i rnori1f1c;ir su pro~rzu11a cu;ltlo <1nos desrnH:s 

El socialismo autogcstionnr10. 1;\! como es profcs.-ido en rrnncm. tiende claro está. es 

decir. poi" orgarnsn1os polit1cos y económicos desccntr<'llLZndos. rnuy contJ"<"lr10 él! rnodelo 

socialista tradicion<'ll. o mc1or conoc1do con10 totalitario con un;i cr,ntr;i\iznc:1on totnl 

Ilustrada poi" la expcttcnc1a de Yugocs\nv1a. pcrsu0d1d<1 del pl'"óx1n10 .;Jcccso al poder. la 

izquierda espera nhorr<lrse asi las dcsvic:ic1ones cstnt:i.les y burocr.3t1c.-:ls de las que el 

socialismo fué vict1ma en los p.:iiscs del Esle 

Dividido entre dos c:ulturéls. unZl 1nc;p1rada en el idc.-il d~rnocr<itico y otr.:l cipoy<ldél en unél 

visión conflictivn de las u~nlidndc~s soc1alos que i1npllcél por fucrz.:o \;-¡ pnrnacia de la 

conquista del poder polit1co sobrt~ l;:i reorg<HllZ<lC1ón cconon11cn. el flEnt1do Socialista. 

luego de haber inscrito la exigencia ;:iutcgest1on;nia en su progrélm:-t de niarzo de 1972. 

sólo se interesa por ella reéllmcnte a partn de octubre ele 1874, que se encucntf"~ bajo el 

signo de una autogeshón cuyo proyecto es apartado por los desertores del PSU, en 

particular por Michcl Rec~ud. 



El proyecto autogestionario encuentra su fornla definitiva en las quince tesis sobre 

autogcstión adoptadas y enmendadas por la Convención Nacional del Partido Socialista 

del 21 y 22 de jumo de 1975. 

Las quince tesis están d1vid1das en tres partes: 

"En la primera parte . la autogcst1ón es situnda históricamente. Encontrándose primero 

la referencia obhgatori.-i a los sucesos ocurridos en mayo de 19G8. después de haber 

acus<tdo a la tccnocr.:ic1<J de hilber provocado un formidable ;iumento de las 

desigualdéldCs y un JP.for7.<"ltn1cnto de l;is rel;ic1oncs jcr:lrquicas. la segunda tesis . es 

contra todo aquello que desde h;:i.ce siete u ocho aí\os reaccionan los trabajadores de 

los principales paises de L.u1op.:1 Occ1dent;il 

La tercera tesis se rcn,ont;i a l<ts nnt1guas tr:-ld1c1oncs rcp::ir11éndose entre el 

socialisnlo Francés y el n1élrx1sr110"""' 1 

"Resulta asi unél dcf1rnción del proyecto ;uJtogestionélrio en la que es rnanifiesto el 

sincretisrno El proyecto autogcst1on<i110 a partir de la prop1ed<id colectiva de los 

principales rncd1os de producción y de la plarnf1cac1ón. es l<l inversión de la lógica que 

hasta el presente ha cziracterizndo lzt evolución de líls sociedades industriales" 3 4 

En la segunda p;:nte. la autogcst1ón es csbozad;i en sus g1nndcs lineas J\.si. la sexta 

tesis hace descélnsar obJehvos proptff!Slos por el proyecto autogestmnano y la acción 

que ésta 11nplicn "sobre los tres pilares fundamcnt;ilcs de 1od0 politica socialista. es 

decir. la sociallzac1ón de los princtpetlcs medios de producción. la planificación 

democrática y la tré'lnsformac16n del Estado" ·1 '' 

La evocación de los tres p11cHC5 lleva ínev1tablcmcnte a pensar en la fórmula análoga de 

la CFOT. Sin en1bnrgo. si h2:y 1dent1dnd en dos de los pilares. la propiedad social de los 

medios de producción -la CFDT es cierto. vn un poco mas le1os reagregando los medios 

de canibio- es decir. el cornerc10 y la plarnficac1ón dernocratica. el partido socialista 

difiere de In CFDT en la rncd1d<l en que agrega la transformación del Estado. es decir, la 

conquista del poder politico 

:n llcnTi An.·nn.op.cit.p 4H 
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De esto en la décirna tesis se acl;irn la posible d1stens16n entre lo polilico y lo 

económico; da una respuesta mostr;indo que c5t;:¡ tr;1nsforrnnc1ón d~I E~lado debe ir 

acampanada y estar soslenid:l por C"I rr1ovm1i~nto revoh1c10n;u10 <iutónomo de 1~ cl;isc 

obrera. Oscilando entre l<t espontane1d<ld y l;-i conc1cnc1<1. f)ntrc el socml1c;rno c1r-~ntif1co y 

la voluntad de llber:tción de tus trab3J<ldorc~ fucrél dC' tnrlo ':"'.1~\f.?nla i'lprr-~11i1.-:inle-. ~I 

Partido Socialista se ef,fuerzn por co11c1linr csléls dos tcnd~nc1as conh:id1clor1<1s en SlJ 

proyecto autogcstion<H•o 

Advirtiendo sobre dos errores conr:c-rrncntc~ <t b pr;ict1r:a ctcl Est<ldo. el cu;il 01 Partido 

Socialista debe Pv1t<1r, c-1 prnncro e>s el que cree que ri;ir<t <tphc<lr unn polit1Cél soc•<ihst<i 

basta con utiliz:tr el <tp<trnto de Estzido. tal c01110 lo linn c:nnst1tuido kts dascs dn1gcntes. 

el segundo consiste en rspcr.'.lr todo d,... lar; 1r1~~!1un1,.ntns '1utónornns d'~ nodPr que 1:1 

clLtse obrera creó CSr>ont<i11c;11nente en c1crtns 1no11u~ntos ele luclla lus soviets. 

consejos obreros. cordones 1ndustr1nlns y li"ls 1u111;-is d•! vf!c1noe. 

En la tercera p;:-irtc. f¡i ;:-iutogcst1ón es cons1der¡HL:i dcsdr-- f'!I punto rle v1st;i dP l;t Unión 

de la Izquierda y s1tu<ltl<t en r0l;:ic1ón con el Progr.:irn3 Cor11un. por esto l;:is 1n1pl!cilr:1ones 

estratégicns que ;illi -:.,. nxpon•~n lH~ne sob1,.. todo. t111 va!or ll1s!f">ric:n rc-trnr;pc-.-:t1vo Se 

puede no obst<:1ntc cncontr;ir ;illi una doblt: n•:!~1<1c.1on S• por un l;ido r.l H~grmen 

socialista rcch3ZLt <il cap1t:ili<:~t;i. est<l deb .. 1n1..-.~r.-.r •.·n s11 furv:1on.-in110nto r:w!rtns 1nu;is 

autogestionanas. Así. en l<t dCc1r11a scgund<l !Ps1s prPc•!~;i A Psta pol,.n11c.-i c;id.'l vez 

más activn. el patrón 1ntcnt<1 ;;iport<tr rcspuest<ls QlH~ .-ipunt;in h;ic13 su5 1nteresi::?s 

fórmulas de part1cipac1ó11. de ca ~csl1ón. d1rPcc11Jn p<trt1c1r;it1va por ob1et1vos rcl:ic1ones 

humanas. ennquecm11ento de las tnre.-is. hnr;irin"'- vi111;ib!es. etr: 

"La experiencia del rnovirnicnto obrero atest1gu(1 que no P.x1stc11 ob¡ct1vos 111 fonnas de 

lucha que no puedan ser recupera dos por el Célp1tnhsmo ·· -.-. 

Por otro lado. el partido sociallstél se opone a toda fusión entre la lucha politica y la 

lucha sindical, ya sen bajo la forn1a lenirnsta que consiste en subordinar el sindicato al 

partido, o bajo la forma escandinava y anglosajona. que pone al partido al servicio del 

sindicato. 

36 lhid.p.48 



La complen1entaricdad del partido y el sindicato. cuya independencia se funda en la 

solid<::uidnd, es precisadn en la déc1111a tesis· el princ1pnl problema es evidentemente el 

de la intervención en la emprcs<l y la relación con el smd1ca10 obrero 

Si sienipre h<l rechazado la forrna de dcpcndenc1é1 del sindicato con respecto al partido 

y particulann~ntc n l<ts teoti.-is LernnistilS de In c.-idcnn de lr:-insm1s16n, el Partido 

Socialista cniprende hoy uni:l supcr::tc1ón de In conccpc1ón de los partidos social 

deniócratas csc<:1nd1navos y dPI tabor1sn10 br1t:'lnico. que tienden a convertirse en la 

expresión 1nstituc1on<ll de l;i luct1a s1nd1cal en 1::-t crnpr0sil 

111 CONCEPTUALIZACION EN TORNO A LA AUTOGESTION 

En los tiernpos actuillC~. rstit en boq;-1 la pnv<lt17ac1ón de nuestro pelis 

La desincorporac1ón de l<'..ls ernpres<ls nacionales. hn rcdundnndo en un desempleo 

niasivo: c<ibría preguntarse por QUt'~» <il ser pr1v¿it1z;idas dichas enipresas, éstas no 

pasan a nH1nos de los tr¡¡tJa1adorcs. yc:t que son ellos quienes conocen realmente el 

trabnjo que se cJps;irrolla 0n r-11;-is d~ulPS l;i oportun1d;id de autoreallzarse. de 

autoorganizarse. y con ello. es de suponer que se ;ib.:it1ri<l de alguna rnanera. el 

problcn1a del desempleo Debe decirse que corresponde a ellos nnpulsar la crnpresa. en 

última instancia. darles esa CLlpac1d;-id llélmada de autogest16n 

Sin embargo. al n1enc1onar la pnl;:lbra autogestión. se entiende 1dcológicamcnte. como 

un concepto contrario a todn forn1a de producción c.:ip1tallsta. sin entender que no 

solan1ente debe quedar en ese concepto. sino que éste rn1srno conlleva a aclarar que el 

sistema c<ip1lalista. dentro del proceso de producción, ha cnci1!!nado al trabcijador en 

forma rutinaria en la actividad que desernpc(1a. No habl<.lrnos sólo del obrero. enajenado 

en la operación de unzi rnitqu111n. sin cap<tctdad para razon;ir o sugenr porque se hace 

cada vez más monótona. como se observan en las oficmélS prtvadas y públicas, 

actividades suniarnente rut1n~H1<.ls y rnecflnícas; forn1as de organización verticalmente 

jerarquizadas. sin que torne p<nte la clase traba1adora, y ésto conlleva lógicamente al 

obrero o e1npleado a una apntia hacia cualquier forma de part1cipac1ón donde se 

requiera su opinión, están l;:in acostumbrados a obedecer. a hacer sólo lo que les piden 

y socialmente. claro está, no participan en sus comunidades y se vu~lven antisociales; 

no los motiva nada a mejorar su condición de vida en la instancia social. cultural y 
politica que habitan. preocupados sólo en el sustento. debido al raquitico salario que 



perciben La noción de autogestión no es complctrimcnte nucvn T;unb16n sn puede 

afirn1ar que el concepto de nutogestión, no es pecullnr ctcl pr:-.nsnrn1r.nto soc1nhsta. 

cuando menos. no en todos sus clcrnentos Los cuadros d1ngcntes e~t;idourndcnsi:?s 

también han llegado a pens~r que los gerentes deben rt:>prcsentar a tod<l l;i ccnnunid;id. 

de la cual forn1an parte. y no solan1cnte los 1nt,...rcscs cxc!us1v1r;tas rle los ;icc:1onistas 

Advierten que deben rlcfendcr los intereses etc la snc1r-d<ld f.?n qcncrnl, m¡'ts que buscar 

la máxirna obtcnc1on de utll1d;1d,...s .. L., expos1c1on d.-. l<t<:;. futura~. mr:l1n;1c1onr•; d"! J¡:¡ 

economia cstndounrdcn::-~e. o las soluc1onc-s para su 1n~1!('s!ar. con frncuenc1;1 mr:luyen 

referencias a la dcrnocrac1a econon11c:t o 111dustr1;1l. t111:-1 rna·ror ;iutnnornia d('·I tr;ibaj::-tdor 

dentro de sus lahorcs. o .,ue se rrnporr.1on.--. :-1 loe; obr~rn<; u1r:..-.11t1vos rn;l5 ftJ<>rtes que un 

premio, por el Cx1to de lns orga1117ac1oncs cstadour11dr-!n ..... e: ..... (l~ r10~gnc10<; .. , 
A este respecto. cabe hacer notar que los esl<ldour11de11<:.Ps l~nt1enden la cuopt~rat1va 

como si fuera autogcstión En los ar)os de 1970, r.-n v<trios. de ~us P.st;idos y r:1udades 

más importantes. tuvieron varms forrnas de cooperativas conm cxpencnc1as de trnbajo 

colectivo. Esto fue el resultado de los arlas de recesión de 1969-1970 

3.1 AUTOGESTION OBRERA 

Dadas las circunstancias. empecemos pues por definir quó es lit autogestión y 

compararla con aquellos otros conceptos con10. control obrero. democracia industrial. 

autoadministración obrera Y cooperativa. conceptos que no caen solamente en el marco 

socialista corno algunos creen 

La autogestion debe rescatar la dignidad humana a travcs de la supres1on de lél divis1on 

del trabajo y la abolicion de la propiednd pr1vadél haciendo de cst;i una prop1ednd social 

La autogestion es contraria a todo poder cenlral1zado. por l.~llo se pl.:intea la autogestion 

como "la participación de todos lo rn1ernbros etc un;-¡ organ1zac1ón en \<1 propiedad y en 

el control de la organización. En ella. la gente no es un nuevo ob1eto de In pl;i111í1cac1ón 

y el control ejercido por un grupo oligcirquico En la organización autogestorn. la gente 

participa en la fijación d0 los objetivos que ell<l m1sn1<1 ti;1br;i de perseguir: la autogest1ón 

es por tanto. un sistcrna llun1anista. 

Humanista, puesto que tiende a capacitar a cada mdrviduo de una organizac1ón para 

gobernarse a si n1ismo: se le debe capacitar para que participe y se retribuya a si 

mismo, asl como el desarrollo de sus demas capacidades bios1cosociales. porque la 

1 Cri9lophcr E.i.ton Gunn. L.i .Adu1iu.isUa¡:iúu.Obrcra cn_los. Es.tadv.s L1ni<.l1.1.s •• !'-ti:-.'\i1:v_c1.L ~tlau11:."-..1!.'77 .1.1.18 
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organización está al servicio de cada uno de los individuos que la integra. en fugar de 

tratar a cada individuo como un 1nstrurnento en manos de la organización "7 

La autogestion debe ser entendida con10 una nutorenlización plena en todos los niveles. 

hablando cultural. política y cconón11camcntc. para los trabaj<'ldorcs en general y para fa 

sociedad n11srna. 

La autogest16n permite a todos y .n cacJ¡] uno de los trabajadores torn;Jr las decisiones 

sobre la conducción de In empresn_ la f.:'lbr1cn. deben y tienen que ser capaces de 

opinar sobre la procJucc1ón. la espcc1f1cac1ón del rol de funciones y todos deben tener la 

capacidad de ocupnr los n1vPles d0 pttP<;toc; en In 0rqnn17;ición. y., qt1r- todos formnn un 

todo dentro del proceso de producción. por eso la autogcsttón es ta acción directa por 

parte del trab.:lJ<:ldor. en tornar las nt:.•ndas de ~;.u t_·rnpresil. acabando así con In d1v1s1ón 

del trabLIJO en;i1en:intc Es cl<lro que l;i d1v1s1ón del tr01b0110 en conjlu1to sigue existiendo 

con la caracterist1cn de que riu1en l10nc .-:1s1~n;-ida un,, func1011 o nct1v1dad. no es eterna. 

por eso el rol de funciones. l<Irnbtén 1;:1 autogest1on fes dcvtJclve esa personalidad 

perdida en las rcfac1oncs socrales cap1t;1f1strl con que func1on<l :i tr<Jves de la división 

social del trabn10. es decir deben rcsc.1tar su cscnc1:i de creador proc.iuctor 

ILl autogestión debe rect1élz<lr toda 1n¡ercnc1;-i cxtcrnél Lns dcc1s1ones deben ser siempre 

cuestionad<ls por los propios tr;i.h<lJ<Jdorcs de l;i empresa o fábncn 

En realidad la ;1utogcstión obrP.r;1. en t;-into que proceso de dcscnnjcnnción de las 

relaciones de producción. debe e1erccrsc sunult<:lncarnente a todos los niveles. en 

donde el productor continua siendo una victima de rel;icioncs económicas enajenantes. 

Por tanto la definición de autogest1ón debe ser entendida de la s1gu1ente manera· 

"La autogestión 1mpl1c;i pues. que sean tomadas ni 111vel de félbr1c;:i, con la participación 

consciente de todos. por conscios obreros dcmocri1licarnente electos. todas las 

decisiones de gestión que se;-in aplic::lbles ;i In f<'.lbnca. indcpendienternente de las 

interferencias externas L<:l outogcst1ón unplrcél liJ desaparición de la estructura 

jerárquica de la empresa y la reducción de sus relaciones mercantiles. con un número 

creciente de bienes y de servicios que se distribuyen conforme al principio de 



satisfacción de necesidades, según prioridades den1ocráticamente establecidas por las 

propias masas trabnjadoras "3 

3.2 CARACTERISTICAS DE LA AUTOGESTION: 

• La autogestión en su forn1a económica, nnplica la gestión.entendida corno las 

actividades diarias de una en1presa de dirección y conducción 

• La autogestión es lo adrninistrélción de la cmprcs.-i por los propios trabajadores 

• Las decisiones relativas n su conducc1ón son torn:idns d1rcctan1ente. por todos 

aquellos que pnrt1c1p.:in en la crnpres.::1. escuela. hospitales. b<irr1os. etc 

• Es activ~ lil p;irt1cipación dP 1<1 cl;isc obrPrn y de los tr.élb;1¡<1dorcs corno elemento 

deterrnin<inte del crec1rn1cnto social y econórn1co de un pnig 

• Autonornia de la cn1presa con10 cond1crón csenc1nl de l;i part1c1pac1<'in de los 

trabajadores en el proceso de gestión 

• Con10 sin1bolo de dc111ocr<:ic1<i dircct;i n travPs de <is<Jmblezts donde l;J; cok•ct1v1dad 

asume el control ;ibsoluto. pt.>ro flUPdc dP 1gu.1I rnanr-r;i definirse corno rcpresent;it1vo 

ya que us<:i subst;1nc:1alrnent•-~ lil'> forrnas rr-!prPsent;1t1v.1s1r:on<;PJnsi 

• Aparte del pr111cipio de gestión. es t;J;n1b1&n el c¡erc1c10 fl'"!rrn;:1nenlc- de los poderes de 

decisión politica y de control de ;iq11el!o5 que l;i c1ccul.1n 

• Dispone total o pnrcia\rnenle de l;"ts g:=1n.1nc1<1s o utdrdndes obtcnrd<ls 

• Establece su prop1;i rcrnuner<ic:ión de ;"tCUercio a los f.'.lctorcs de product1v1dad 

• Ejercen el derecho de gest1on a través de !;1 pilrt1c1pnc1on de los tr:ctbélJadores 

• Desea llevar a cabo la soci.'.lllznc16n del poder d1rect1vo 

• Contratan trabajadores y se ocupan de su forn1ac1ón tP.cn1c<l. In rot<ición de funciones 

se aplica regularn1ente 

• Persiguen fines de lucro en un<i economia de rnerc.:-ido 

• No existen medios coerc1t1vos de d<'lr o quitar pr1v1lcn1os 

• Sus ganancias aumentan de acuerdo a la productividad de su trabDjo 

• Tienen libertad de ernprcsn y se expresél en lél determinación legal de sus derechos 

en lo que concierne a la producción. los intercambios y de distribución. 

• Exigen lél supresión de la propied;¡d privada de los medios de producción y de la 

división social del trabajo 

3 ETnc"I Manúcl. <.."onlrol UL•rcn .. •. Couscjos.ObrcnJs~.Autol:.C!itión. l\té~u::n. Eil ET;i. 11)7·1.p.'.'H-~lJ 
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• La propiedad social. es de la sociedad en su conjunto y no de los trabajadores.del 

Estado o de la burocr.:ic1a 

• Con10 un proyecto socmlistn nlternnt1vo de los sistemas c;ip1tali5ti1 y socialismo 

estatizado 

• Por lJllir110 no puede h<tber en réguncn de prop1cdnd social. una propiedad en 

ausencia. n1 disfrute sm élport<H trabnjo 

La razón de 1::1 autof]est16n ~n (Jlt11na mstnnc1::1, es l;i altcrnntiva que el sistema 

capitollsta buscnria p:irn 1rsolver los í1rohlernas de las crisis sociales. debido al 

desplnznrn1cnto dr. la ni;ino d1~ obr;i rcn el nvnncc de la nlta tecnologia. "'La 

tccn1f1cilc1ó11 cnrnbia cualitot1v<11n<·11tl.: y t~l probh~·rn¡1 qtH~ se preo;.cnta en la act ualidad, 

es quP un rn;iyor nivel t_h~ pr<H1l11:ll•J1dad ("' nr->cc~ar1n p;ir;i ri110 lac:, o:-r11rH1~s:is con1p1tan 

en el rncrcndo, al n11sn10 tiernpu que eso llcv<t n la <1dopc1on de n1ctodos autom<.lticos de 

producción que provoc~n dcsoc11pnc1ón Es decir. cr1s1s soc1;-il ... , 

3.3 PARTICIPACIÓN OBRERA 

Es neccsa110 <sclélrnr lo <1LJC es l<"l p;-trt1c1pZlc1ón obrera. de lo que r•s <~I control obrero. es 

decir que In p;::1rt1c1p~1c1ón obrcr~ es uno forn1<t de t;cintas que el cilp1tZtl1srno us<:l en su 

lengu<Jje soc1<1hzilnte. no olv1dcrnos quP. el proceso de producr.1r)n es soc1;il pero la 

aprobacion es 1nd1v1dual y lils rorn1ns ci11c usa son pivotes de s<sllda il su contr<ld1ccion 

entre explotados y cxplot<:ldorcs 

"En este sentido. el hecho de que el Cilp1t;illsrno de org<tnización rccurr<:i a técnicas 

socialistas se cxpllcn más corno 1ruto de lns conccs1ones que le irnpone el desarrollo de 

las fuerzas productivas. que corno un rcforzan11ento de sus estructur<.Js intcrnns.""' 

De t<.JI manerél que el cqud1brio que el sistema c<:ip1t;Jllsta necesita, se logra CI través de 

un concurso volunt<irio de ;:iquellos tiUP. intervienen en Ja producción. considerando lo 

anterior como el trnsfondo rnater1fll del discurso de In parttc1p~c1ón obrera. En este 

sentido. se entiende que los p<:lrt1c1pnntes no codctcrrninnn la acción a emprender. sino 

que se les explica y hacen que élceptcn con10 correcta y razonable la decisión ya 

4 Alhcrin J, l'lá. lnt111du\.'.c1ún ;1 l.1 lll<..1.,r1.1 Cicncr.11 tic! ~t1w1n1lcn1<> 0!1rern. Ar~L"llltna. l"tl T1crr;1 de Fuc.-~o. 
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tomada por el superior. No controla por tanto. la autoridad ni el poder de der.1s1ón que 

parte desde lil cüspide y no de las bnses obrcr as 

No se pretende el nbilndono de los. obJetivos de orden cc.onorn1co. dry me1or;u lil ef1cnc1a 

de las empresas. ni tnrnpoco n1in1rn1zar los rend1rn1entos En sun1n. es solo un 

reconocimiento que se le hace ¡il tr,,b<1Jador. Pn lns dcc1~ion("'S ~in que su op1n1on 

modifique sust¿]ncialn1Pntc !¡i op1n1on crnpresari;il 

Por otro lado, cuando hublarnos de control obrero, pzun ;ilt]tnios es un concepto rnas 

completo que el dt:> p:-irt1c1pnc1ón obrer;i y otros 1.-, c-nt1PrHlen c::o1110 una surierv1s16n en 

la producción y no en lz-t torna de dec1s1oncs /\1 rcspí'clo. corncrita Ancjff°.> Gor.;: ··t.:I control 

de los trnbilJ<1dore~ ('s 1u1 prnC'csn rn•-_.dr;,nt1• PI r11;11 1'1 r.l;ioc;r> !r;1h;i¡ador;1 lttT11tn 

progresivnmC"ntc las opciones de poder del c;irrt;il y nsi rrnriulsa l;i luch<1 etc clases····· 

El impulso de la clase trztbGJndor.1 para lo~ir<ir el control df'I poder r;id1c.-i prec1sarncntc 

en el control que crr~ e1crz.a ~,obre lo~, r:-'1p1tnl1st;:is. contrnl q1Je p0r1111!1r:1 superv1s¡ir cnda 

una de las actividades PmfHCS<irialcs. h<Jst;i ¡iJc;:inz;ir lzi conc1cnc1:i soc1fll de controlar ;il 

Estado. Por lo cual Grzunsc1 suponin .. et control obrC'ro corno 1nslflnc1a rnodf;rn::l de l::1s 

clases.es indispcns:--1bl0 p<ir<i plantcur el nrotilr~rn<l dr:-1 pr;rk.·r obrPro snhrf~ !05 rncd1os de 

producción y. en consr.curnc1a. el prohlcn1rt de 1;1 conriwstil del Cst.1do ··· 

3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN OBRERA: 

• Solo puede tener lugar a nivel de eniprcs:is 

• Los trabajadores no adopt¿")n Id totnlidad de lzis dec1s1oncs 

• Intervienen los sindi::ntos de n1odo preponderante. ros partidos politices. l;:i iniciativa 

privada y el gobierno (Siendo el consenso polit1co crnprcsarial el predominante). 

• Es solo una nucvd técnica de gcst1ón que f;ic1!1!:l 1:-i co1nu111cación con el p~ttono 
• Lo importante es el proceso dn negoc1;ic1ón m;is. que lél negociación mism<l 

• El poder decisorio rn<is que los beneficios 

• El concepto de justicia social rn:is que el de prop1cdnd 

• No se pretende el abandono de los ob1et1vos de orden econón1ico. de mejorar ta 

eficacia de las en1presas. ni tampoco minimizar los rendimientos. 

6 G. E.spino7-... I>cn1t~r:1c:i:i Enir1ún1ic:i<l-'I P.1rt1c1p:u:ic'111 ,!e In._ lr.1h.11;ul•'fl"" <"11 1:1 hulu"tri:i Ch1lcn~ll. !\té,u::n. 
ed.F.C.E. 1984.p. IH 
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• Es solo un reconoc1miento que se le hace al trabajador. en las decisiones, sin que su 

opinión rnodtfique substanc1alrnente In opm1ón e1nprcsarial 

3.5 COGESTIÓN 

En rel;tl.Ción i1 In cogcstión con10 un<i <tllcrnativa del C<lpitalisn10 para rnantener su 

posición predon1inantc. pcrrnitc a los haba¡;:idorcs tener nccioncs de la empresa, 

h<lc1éndolc-s scntu p01rtc de cll<i. ;1unquc la rnayor p;irtc de la gnnancia se la lleva quien 

tiene mas ci1p1tal invertido. los casos de cogest1ón obrcr<i. se dan en Fr;:incia y 

Alemnnia., ello ha in1p\ic;ido mod1f1C<lr ln.s lcy(~S lnboralcs. para poder encuadrar este tipo 

de empresa sin alternr en su tot<Jlld;id el orden ¡u1 id1co del s1ster11a cap1taltsta 

La cogestión se refiere n un;i s1tu<1C1ón en qtJP- l;:i i1utor1dnd de l<i tomél con1unta de 

decisiones. no ortgtni'l conflictos" t lue\9;:1 decir que l;i c.ogcst1ón scr;i más democrática. 

sólo s1 la propin genP.rac1ón del plnn cconOrnico. es m;is dcrnocr:=:1ticn "'1 

3.6 CARACTERÍSTICAS DE LA COGESTION: 

• Instituye derechos de p01rt1c1p;ic1ón a rnvel de c1ud<.ld~nos en su cornunidad política y 

con10 trabajador en su con1urnr1::1d cconór111ca 

• MDemocraci<.l p~nticipativu". entre accmrnstas y trabn1adores 

• Los accionistas administran el c;:ip1tal y los trabajadores la gestión de la empresa. 

• La información proviene de la direct1vn(qu1enes administran el c~p1ta:). 

• La información es reciproc;i n travCs de J., discusión 

• Existen métodos de consulta preventiva y no obligatoria 

• Se consulta a los trabajadores para tomar ciertas decisiones a través de control. una 

negociación o un veto 

• Hay una codecisión. las decisiones se toman de común acuerdo entre las partes. 

• La cogestión es incompntihlc. cori In función conflictiva del sindicato quedando de 

lado la luch;¡ por la emnnc1p;ic1ón 

• Los sindicatos solo aprovechan las oportunidades que ofrece la cogestión. 

• La cogestión es el encuentro entre el capital y trabajo que tiene lugar dentro de la 

empresa. 

• La representación de los trabajadores es minoritaria. 

11 G.E~pinol'~,.op.c1t.p_;:!.i 



A manera de conclusión podernos ser,alnr que· 

La diferencia fundarnental entre !ns ideas de p<lrticipnción y cogesllón. por una parte. y 

el concepto de control obrero. por otra. puede resumirse de la sigu1ento rnanera· "El 

control obrero recfi.:1zC1 toda responsnbil1dcid por p<irto de los sindicatos o (y) por parte 

de los represcntnntcs de los tr.-ibnF1dores en la gestión de léls cmprnsas. exige. parn los 

trabajadores, un derecho de veto en toda unci serie de dominios que so refieren a su 

existencia coticfianíl en l;i en1pres;:i o n l;i durnción de 5u empleo F:I control obrero 

rechaza todo tipo de secretos. todn :ipcrtur;i de los rcg1~.tros cont;:ibles nnte sólo un 

puf"lado de burócratos sind1c31cs cscoq1dos cu1d:idostlrn~11fP. pn~ ~I r:0ntr:-lrtn. l;i n,<1yo .. y 

más completn d1fus1611 posible de Indos los secretos qun los trah<i¡odorC"'s pued:-in 

descubrir. no solan1ente al exarrnn.:ir l.t contabd1cJad p::itronHI y l<Js opcruc1ones 

bancarias de !¡¡s ernprcsas. sino l;:in1b1cn. y ~obre todo. ;il confronlnrbs con La realidad 

económica que encubren El control obrero rer.:hnzn tod<"l rnst11uc:.1onC1ftzac1ón. tod<J idea 

de convertirse. aunque sólo SCil por un periodo trans1toflo. en unu pilrte 1ntcgréln?e de l<:i 

forma en que funciona t"O'I sisten1<i. porque sus rcziltzadores cornprPndcn que su 

integración in1pllca nccesar1Clrnc11tc Stl dcgener;-1c1on Pn 1nstru1ncnlo dP conci!lac16n 

entre las clases."'l 

La cogestion o codec1~1on. con10 se conoce en clr>Tn<"lmn es cons1derndo por henn 

arvon. como In forrn.:i de orgnniznc1on de rrnnrP.sa 1111~ í'rcdornin<"lra en los paises 

europeos. En esta codecision . el Est~do solo 111terv1enc cuando el hberallsrno en,pieza 

a excederse. es decir. cuando In con,petenc1<"1 se desbordn y el Estado debe intervenir 

para regular la econornia. 

Ya que el liberalismo pugna por In libertad del mercado. 

la caracteristica autogestionaria que le adjudican es que se crean grupos autonón1os de 

trabajo. pero los medios de producc1on son del cap1tallstn 

Se supone que en esta el Estado presta n1ayor atenc1on a l;i 1usticm socml y la lleva a 

cabo a traves de una política fiscnl ya que progresivamente reparte en n1ayor grado una 

parte del ingreso nacional a los trnbaJadores En alen1ania para llevar a cnbo esta 

codecision se tuvieron que n1od1ficar articules sobre la ley del trabaJO. la codecision. 

considera que a traves de legislaciones se puede alcanzar la den1ocracia económica 

como política. Este modelo es considerado como el ideal y alternativo entre la 

autogestion socialist;J y la autogestion liberal, ya que en la primera el Estado controla la 

OJ Eme~1 l\.fandcl.op ul.fl.Z_\ 



produccion y el n1ercado, lirn1ta la con1petcncm. en tanto que el liberal, pugna la libertad 

de mercado y no a la intervencion del Estado y se in1pulsa la competencia. 

3.7 DEMOCRACIA INDUSTRIAL 

Al igual que las nnlcnores. J;¡ dcn1ocrélcia mdustr1;:il cons1dern al hombre capaz de 

autodirigirse y autocontrolarsc. h.,cm la dcmocratiznc1ón y humanización del trabajo. 

Se puede decir que la dernocrnc1~1 industunl. es fa posibilidad de los trabajBdores de 

participar en la torna de dcc.rs1oncs sobre cuesl1ones importantes de la empresa. 

estnndo implícita por supuesto. 1,, cf1str1tHJr.1ón del poder en el 1ntcr1or de la organización, 

pero no plantea situaciones de lucha politica. es decir f;¡ abolrción de la propiedad 

privada. sino que se ad.:ipt<l b<i¡o el supuesto de democracia a l:is condicrones que se 

sigue maniíestando el s1stern.--i c<lpital1sta como s1sternn de 1mpos1ción 

Y asi afirman, aún rn<ls '"La Dcrnocrnc1::i lndustrral en el sentido verdadero de su 

expresión. no es únicamente el cnriciuccrn1icnfo dfl trabélJO, sino el enriquecimiento de la 

vida rnisn1Cl" 'º 

3.8 AUTOADMINISTRACION OBRERA 

El planteamiento de la auto::idn11rnstr;ic1ón obrera en Estados Unidos especificamente. 

surge debido a la contr<id1cc16n del cap1t;ilisrno y a sus crisis económicas en cuanto a 

sus ciclos. es asi qun en los últnnos anos. debido al periodo de recesión que ha vivido el 

vecino país del norte, cada vez n1.-is se han mquietado por el tema de la 

autoadministración 

Debido al cierre de plantas de producción. ni aumento de desempleo, y la inseguridad 

del empleo. han hecho que el tema sea relevante 

Es una inquietud que surge a raíz del empobrecimiento de los trabajadores, de la 
pérdida de su empleo. y para asegurar éste. es necesario crear nuevas alternativas de 

producción. en bien de la sociedad Sin entrar en polén1ica de si estos conceptos parte 

de los creadores de la riqueza. aunque debiera ser asl. no lo es tanto, ya que en este 

ro LI\pcz Fcm;indc; Campol'.'>.La_.DcmL~racia_lnduslnaLcu clSci;tuI...Dc:¡.;cntraJizado_dc_ja..Admini.slracióD 
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caso, el propio Estndo nortcmncricólno es qwen ha ayudndo a forncntnr cst<l práctica, 

con las caracterlsticas p1opiL1s del c'1p1tnlisnio. c01110 se podrá cornprob;:ir 

.. La autoadrninistración ohrcra se define conio un proceso colcr.t1vo y prP.supom~ <¡ue 

hay metas con1unes entre la gente. no sólo en cu<into ílsegurnr una rer>roducc1ón 

material continua pnrn l<t sociedad. sino tnmbii?n en cu:-into n la unidad de producción " 11 

Uno de los objetivos bfls1cos ciuP. J1t1edcn ;isumusn p<tr<1 estas orgnni.znr:.1ones es la 

maximiznción del ingreso por tr<lba¡ndor. un oh¡0t1•;0 con11m ni;--1s ;in1pl10 podrin ser el 

logro de un~ flH_!LL.la s¡-¡t1sfílc:or:é1 de ingreso. s~gur1d;:id Pr.nnnn1u:;1 n tar90 plazo. 

satisfacción por el desernpeno del ltilbn10. se11t1Uo d.; una cornun1d.-1d que trnhaj.-i y 

contribuye n su C)(pan~H·H1 

La autoadn11nistrac1ón se refiere a la nulono111i;i ff_!l:il1va de In or~F1n17ar::1ór1 parn 

conducir sus asuntos. pnr;i dclcrnim;:n su curso de ncc1on D1chi'l ctulonornin presupone 

una ausenc1n de control externo directo. ya seil por p;ir1•~ dr los poscPdorcs rlc cnp1!<1I o 

por una jerarquía nutocriJt1c<1 de gobierno Por supuesto. que un;i or~FH11znc::16n 

autoadn1inistrada de producción no puede cx1st1r a1slr1dil Form;i p;irtc de una 

comunidad social rn;ís an1plia y de una cornun1d;:id loen! rn<l!; inrncd1;1t"1 

Dicha existencia socríll condic1on<i, rcstrinqe o s1rvc co1110 rncd1nc1ón en l<t qarna de 

acciones que puede tom~u. En el rnundo concreto. una firmn autoadrn1n1stradCJ. puede 

operar en una econon1ia en In que se 1nlercan1b1an bienes y serv1c1os. por r11cd10 del 

mercado, o en otr<l en la que se ti;iy;¡ toorado un:i forrn<i de plnnc:.ic16n p;:ira 

necesidades n1atcr1nles. que pr.rrnita una :-iutonorni;i 1111nort;inte riar;1 los prnd1ir:tn1r~o<;. 

"Para terminar. la élutoadrnin1stración es un proceso b;isado en prmop1os dr;-1nocr¡¡11cos. 

en norn1as y proced11n1entos que r>crn1iten que todos los p:lrt1c1pantes tcng;:in una 

misma voz en la adn1irnstr;:ic1ón de la organización " 1=' 

La autondministrac1ón obrera debe ser d1fc1enc1~H_1a de l:-1 par11c:1pnc1ón de los 

trabajadores en la administración. del control y la posesión por parte de los 

trabajadores. 

11 Chrlstophcr E;i1nn G11nn 1•p cit.p. IK 
12 lhid.p.20 
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La participación obrera es una forma truncada de auto::.dmmistrnción obrera. 

Generalniente. la participación obrera comprende una m;iyor distribución de algunas 

funciones ad1n1nistrat1vas a una mezcla mayor de gente 'lllC trabaja en una 

organización. 

"La autoadministración obrcr~ tiene uno pre1n1sn fundament;-il diferente que lodos los 

miembros de la organiznc1ón part1c1pcn plcnarnenle, corno 1esultado de su actividad 

productiva ditccta en la orgarnZélCÍÓn El derecho de adr11m1str<tr surge del trnb;-JJO, no de 

l~ pnsPs1ón del capital .. ,, 

A veces, la ~utoadnl1nistr:ic1ón ohrer;i hechél y <fr•re<:ha. cst;i unid;i con el tór111ino 

Control de los tr<lb:i1:idorcs 

El control de los obtf~ros sólo cspcc1f1ca que toda la gente que trabnja en una 

organización la controln, rn1cntras que no proporc1on;:i 1nd1c.:tción alguna de cónio se la 

administrará Ln autoadn1m1stré1c1ón ohrcra espcc1ftca una forn1él no 1erárqu1ca de 

organización y un proceso dcn1ocrt-lt1co n<ira la adr111nistrac1ón 

Entonces el control de los ob1c1os es un<t cond1c1ón nccesarizi p;ira la administración 

obrera 

La posesión del trubrtJ<ldor. se le h;, promovido corno un rncd10 p:irél conservar crnpleos 

al reunir nuevo c;ip1tnl p<11n unn f1rrna de un prop1etar10 haClél los tr;ib<tFldores 

A veces son atados a la f1rrnzi que los contrat;J 

La posesión de los traba1adorcs puede estar r~lnc1011;idn rr-n J;i autoad1n1nistración 

obrera. sólo cuando tiny unZJ. posesión suf1c1entc p;:ira poner el control en manos de los 

obreros /\ún entonces. los trnbajadorcs habr.:ln obtenido el control por medio de 

nonn;.1s ele posesión del cap1t.:t1. no por n1edlo de principios collcrentes con la · 

autoadministración obrera 

"'En pocos palabras. puede ser posible alguna forma de autoadministración obrera, si 

los trabajadores adquieren una pos1c1ón de posesión rnayoritaria. <'ll comprar el control. 

ll lhid.p.:!.l 



Si llega a realizarse una forni.a rcnl de nuloLJdnmi.1stración obrera, depende dr.! la fuerza 

de conocini.iento, capacidades. cornpron1iso y cor1c1e11c1zi de 1Jn arupo. !",cbre córno 

organizarse para lograr una forn1Ll n1its coopernt1va dü producción ·• 14 

3.9 LA COOPERATIVA 

Se ha hecho neccs::irio retorn;ir el concepto cte r:::nopr~ra11v11, debido :1 que !>C le 

confunde demasiado con l<t ;"1Ulogcst1ón y de hecho h:iy ;iutorcs que empiezan 

hablando de autogc-st1ón y tcrrntnan habl<tndo di:!' cooperativa. s1 bien es cserto que en 

su forrnn econúrnici"l. In ;:tulog0st1ón sigrnf1c:i "1rlrr11111~1tr<1r">c por s1 rrw:;n10~. es qu1zas 

debido a esta cnractcrist1ca que se le cornpara r,011 t,, co('P·..:1.itn:.1. iu qu•~ ~····11111~<--. pi1ín 

algunos dcfinirl;:-i corno ,,uto~0st1ón ">Hl 0n1bnrqn .-..-;ta :1pt111tn h01c1'1 t",1t11:1c10110s pohtrc:is 

y sociales y no solo cconón11c0 No se lnn1ta a e!5.trur.tur;ir l~s cnipr.--.-;os 1nd1v1dunlcs. 

sino que reestructurn n tod<i l<i ~.or.:1cd<id. es rl0c1r. qu•) las f-!rnprt~S<l'.:J (j(' <lUln!Jcstion son 

algo mas que cn1prcsns son con1un1d¡¡dcs. y r:nrno t.-ilc~s procurzin PI bienestar de sus 

miembros en la educación. In snlud y In cliltura Por ello grnc1ao:; n su estructura de 

propiedad social y lomn de dec1s1oncs dcrnocr<it1c¡is. ¡->t1cderi pPr rrnt1ro;e l<."l consccuc1ón 

de objetivos múltiples 

sin embargo la coopcr<it1va es co11s1dcr<Jdo co1110 un p1vot,~ de s.-ihd<i p<lra el Est;:ido ya 

que los cooperat1vistns no busc.lln unn confrontnc1on etc ct;1scs. sino un,, S<llida 

pacifica.'"el coopere1tivisrno ha s1do cons1dcr<l.do corno unn linP<l rlel reform1sn10 que 

permita seguir mnntcrncndo vivo el s1stern:i c<1p1t<lhSti1. a tr<JV()S d~ un<l fonna de 

asociación libre or1c11tada a rcsolvc>r necc~.1dnd0s b;:P:,1c.ns de trzib<liO.r:onsurno. 

producción y distnbuc1ón ·· 1•, 

Desde el punto de vista polit1co. el Estado aprovccl1Z1 IZJ gcneroccon de coopPrat1vv.s. 

cuando se observa una deninnda gcncrahz;ida de dcscn1plco. es decir que es 

aprovechado coyuntur<ilmente Por ejemplo J;i gcnr?rélc1ón de r,oop8rativas f1enera 

empleos y puede "absorver a las rnnsa descmplcilda··. evitando con ello inestabilidad 

social, sin embargo la contrndicción se le presenta al Estado, de i'.lCept.nr o no la difusión 

de cooperativas y es que al generalizarse las coopernt1vas. estas entrnn en 

contradicción con el capital privado y como est<'l influye en el Estado a través de las 

'"' lbid.p.24 
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(camaras de comercio. asociaciones ernpresariales). entonces el estado retoma su 

papel en defensa de los intereses del gran capital y empieza a lirmtar. a regular y a 

establecer lineamientos para f;i conforr11élción de cooperativas. 

Esta es pues una de las d1fercncins fundnmentalcs pai-n distinguir entre una cooperativa 

y de una cmprcst:l de <lutogcstion. yn que en I¡¡ pnmcra el E.stndo establece sus 

linemientos de conforrnac1ón y 1.-i autogcst16n cst<iblece sus propios lineamientos en 

forma autónon1<1 y tienden carnb1<ir el s1stcm<l politico actual. 

La cooperativ;i, tiene corno f1r1a\1d:id acélbélr con el concepto de lucro o de utilidad, que 

concebii- la cn1presa cuyo oh1<•hvo f"":''S PI dinero. concibe a la coopcrnt1vn como aquella 

acción encmninada a satisfacer neccs1d;idcs del hombre tnnto mdivuduales como 

colectivas. en este sentido l<t cooperat1vn S*" opone al liberahsrno y él los esquemas de 

explotación de los trabajndores. y por otra a lzts forrnns de colect1v1smo obligatorio de los 

paises sociahstns. 

Concibe un tipo de hombre nl<lS clcvztdo y con unél formación polit1ca que le permita no 

la obtención de utilidades exngcradéls, su10 una ganancia justa. pai-a satisfacer sus 

necesidades. 

3.10 Características de la Cooperación 

La autoen1anc1pación. es decir. la emancipación de los trabajñdores por su propio 

esfuerzo.era la idea motriz del movirniento obrero en el siglo XIX y en menor medida a 

principios del siglo XX. mspirn las tentativas tantas veces retomadas como 

abandonadas de crear en el seno mismo de la sociedad capitalista. empresas en las 

que los trabajadores se<=1n sus propios <tmos. y trabajen baJO las órdenes de un director 

elegido por ellos Asi nacen las cooperativas. ya sean de consumo o de producción. De 

acuerdo al Dr. G Mladenate. en la Historia de las doctrin;is coopei-ativas. 1933; 

mencionada por rv'largai-et Digby. c11 su libro El Movimiento Cooperativo Mundial. 

entiende que las cooperativas .. son asociaciones de personas. pequetlos productores o 

consumidores. que se han umdo en form;i voluntaria para lograr algún propósito común 



por e1 intnrcambio reciproco de servicios a través de unn empresa econónllC:n co1cct1va. 

trabajando bajo un riesgo con1Un y con recursos a los que todos contribuyen .. ,,, 

Pero la coopernción busca ilntcs que nndn distn.nci<H!iC r-tel cnpitnllsrno, de tnl n"lnnera 

que la explotación del hon1brc llegue n su fin sm qur ~~en nccc~<trio proceder n unn 

expropiación brut.nl, ni :a la menor ruptura de cnnhnu1dad "Por esta r1176n s~ dice que la 

cooperación es sólo parte cspccmh7nda del sistema d0 c111prP.sa pr1v<Hl<l y cnp1tal 

privado. Tan1bién y con rnflyor frccuP.nc1<1. sP ha sostenido que es una fo1111n de 

socialismo. un nnticipo patc•al de la soc1cdC1d t. .... ntct<inv)ntc socmhstn "un flnq1ncnto de 

un orden n1ejor cn1potrndo en un inundo 1rnpcrfecto .. 1 ' 

Repudia el provecho t<into de una p¡-¡rte. c:onKJ cJ1_• 1:-i rn1.1 l•i,... t;.-.~·.0¡;-1.'.~~~~s !•PnP.n 

derecho n unn JUSta 1cn1unc1:-ic1ón. In!'". cnnsun11rl0rc·<; ;i. un 111">tr"l precio Prisionera 

provisional de un niundo C<1p1tall5l:-1 donde reyn<J la ley de la con1rctenc1<1. \•1 cooperativa 

acepta las presmnes del rnercndo 

La cooperación respeta las leyes de ta hbre crnptcsa 

La innovación aportélda por la cooperación reside sobre todo en ltt experin1entac1ón de 

diferentes medios capaces de sacar él los tr<lba1n.dorcs del salnrmdo y reunirlos en una 

asociación de productores "libres e iguales" En este sentido la c:oopernción representa 

la primera tentativa de traducir l<l élutogcst1ón a los hec:hos L;-t pmtic1p;ic16n obr~ra en lél 

gestión, el interés colectivo en l<l product1v1dad. lil clccc1on d11cct<"\ de los 6r9anos de 

gestión sobre la base cooperacionnl. \<t. pc1fecta 1~u•1ld;1d r.ntrc todos los vot<inlr?s en 

virtud del principio según el cual "un hon1brc. un voto" la clcfin1c1ón de ob1ct1vos 

colectivos para el con1unto de la crnpresa cornün, la rotac1on de responsab1\idndes. son 

algunos de los instrun1entos inventados por In cooperación y puede decirse que 

continuados por los autogestionarios 

16 Ma.-gal'"ct IJigby . .J.ll .MuYi.micntu. COO¡tt:U.1.i"i·o.Mum..lial •. l-té.~\:O.J.;d.l'a...~!orlcA.1965 .. D-l~ 
17 lbid.p.13 



Por lo anterior sei'talamos algunas caracterlsticas que se aprecian en la cooperativa: 

• Son de interés social 

• Son sociedades mutualistas. 

• Es de capital variable. 

• No persiguen fines de lucro 

• Hay igualdad de derechos y obligaciones de los socios. 

• La rcp:irt1c16n de rend1m1cntos. en rnz6n del t1ernrio trabajado por cada uno en las 

coopcrnt1vas de producción 

• Tienen p<1trnnomo propio 

• Adoptan rCgin-icn de> responsab1ilcJ¡iri l1r111t.-u.J;1 o smlpl(~rnPntD de los socios. esta se 

cari'"lclcnzci cuando los socios sol.:-imcnte se obll9ucn éll ringo de los certificados. 

• Lil adr111n1stran los propios tr¡1b;--iF1do1Ps. 

• El objetivo es la orgarnz;ic1ón y ~.ol1d,:u1clilrl entre Pilos y no la remuneración del 

capital 

• Los factores de producc1on dctcrn1man su d1str1buc1on 

• El socio transrn1tc los derpchos patrm1omalcs que an1parnn sus cert1ficndos de 

aportación. en fovor de un benefic1;1r10 

• Pueden contrcitar n1<Jno efe obrn. pctn bélJO c1crtils condiciones: cuando las 

actividades a rc<:ihzar. se;in distintos del ob1et1vo soc1:::il de l;i soc1cc1nd cooperativa. o 

por sustitución de un socio tempornln-icntc de G n1cscs a 1 <Jño, o por necesidad de 

incorporar personal f~spcc1;il1~ado ;ilt;irncnle c<Jllf1cnclo 

• El c<1p1t;il se 111tcgr;i con !ns nport;1c1oncs df~ los socios ciuc runcfr~n ser en efectivo. 

bienes, derechos o trabajo y dichas ;1riortac1oní:'S ~e rcpresr-ntZln por certificados 

non11nat1vos 

• Son hbres de dc1nr lél coopcrilt1va. devolvrCndolcs el irnportn de 5us ccrt1f1cados de 

aportnción 

• No pretenden can1b1;u el sistcn1a politice que rige 

• El Estado. cst;1blece los l1nearrncntos de su conforrnac1ón. 

• Su función soc1;il es scitrsf;iccr las ncccs1dcidcs de sus agren-iiados y los de la 

población. ofreciendo los productos o scrv1c1os a un precio m<ls accesible. 

• Tiende a acah::ir con el conr.cpto de lucro o de ut1hdild y de sustituirlo por la idea de 

serv1c10 

• Los hombres trabajan par;i si mismos 

• Son propietarios y a la vez aportan su fuerza de trabajo 

• Eliminan la contradicción entre trabajo asalariado y capital. 



• Se basa en principios que dieron origen a la cooperativa 

• Se opone al libcrnlisrno(econórn1co) y n los esquernas de explot;icrón rJe los 

trabajadores; y por otra a l.as formas de colectiv1snlo obligatorio de los paises 

socialistas. 

• Buscan la transmisión del poder por vla pacifica y legal 

• Pretenden desaparecer la diferenciación de clases a través de federaciones y formar 

una república cooperativa. 
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SEGUNDA PARTE 

LA AUTOGESTION A NIVEL MUNDIAL Y LA HUMANIZACION DE LA 

AUTOGESTION 
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IV. LAS EXPERIENCIAS DE AUTOGESTION 

4.1. CONSEJOS OBREROS 

El concepto del s1ste111a de los consejos. fundndo sobre la potencia de la masa 

trabajadora organizad<i como sede del trabajo, corno unidad de producción tiene sus 

orlgenes en las exper1cnci<1s ti1stóricas concretas del proletariado ruso. y es t'.?'l 1r~.,..u1t;irlo 

del esfuerzo teórico de los comparleros con1unistas rusos, no sind1c<ilist;1s. sino 

socialistas rcvolucionztr1os" 1 

"Por consejo obrero se entiende geni.JílCéln1enlc un<1 1nst;:inc1a de orqan1?;ic1ón y d~ 

reprczcnt::icián nhrcr.;i <1 tr;rw·és de delegadas electos y re:vocable:-s '~'' lJ.t!">t~ " lct 

distribución y a la conccn!r;ic1on de l~s fuct?.c'.15 de traba10 industriales en 1.-1s diversas 

unidades de producción (fábric;:ls. sección. taller ) 

Según la tradición, el origen de la institución y de la rclilt1va dcno1111n."lc1ón r>rov1ene de 

los soviets const1tuirtos por primeré1 vez durnnle l<t rPvoluc1ón rusél de 1 !JOS y 

afirmándose posteriorrnente en la de 1917 (In pnl;ibrn soviet en ruso. significa 

justamente· Cót"'lsejo) "~ 

El reconocirnicnto de los consejos obreros. corno cle1nento portador de una 

reestructuración del sistema polit1co. rnediantc la cual se supere IFI dist1nc1ón entre 

económico y politico sobre l;i que se fund;i l<1 d0rnocrnc1;i f>élrl;in1r.ntnr1:-1. ha 

representado el presupuesto teórico y práctico de In cxperi0nc1i'l bolcflcv1que. niarcando 

un giro decisivo en l.<1 teoria n1arxista de la d1ct<1dura del proletariado 

En la perspectiva leninista los soviets representaban esencialmente la respuesta 

práctica al problen1:-1 de la org;irnz;:ición dr.I cslndo sncrnlista y de la cahlicación 

democrática de la dictadura del proletariado. 

1 F:rnent Ma.ud,,.l. C<: .. :;¡!.,L-:.>l. Ql.ll.C!.'..l •. Cvn.ocJo;; VL'L":'LO.O. Ji.U'-U~o:'~Ll.Qn .M .... c:-:ic-f".). 1~rl. r·;r.n. 
1974 .p.](", 

2 Norbcno nohhin. Nicola !\1;1lt."lJCCi.Dicdou;uit> l'ul!ticu.MC'\1Cn .. cd.S.XXI. ll1H4.r.J~H 
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La organización de los consejos obreros se bas;i en los siguientes principios": "en cada 

fábrica. en cada taller. se constituye un organismo sobre la bnsc de In representación. el 

cual realiza la fuerza del prolelnnndo. lucho contr;:l P-1 orden cap1tnlista o ejerce el control 

de la r>roducción, educando ~ fr'ldn In n"1asél obrern pnrn In lucha rcvolucionnrm y para la 

creación del estado obrero Así el consc¡o de fr1br1ca t1P.ne que constituirse segün el 

principio de la org.:l1117.ac1ón por mdustnn. tiene que rcprnsent<:1r pnra la clase obrera el 

rnodelo dC> la socicd<1d conlurnsta. n la cunl se llegaria por 1.:1 d1ctach1ta del proletariado: 

en esa sociedad se crci;i que y;i 110 h.-ibria d1v1s16n de cl:iscs. toc1<1s lns rel;ic1oncs 

hun1an;is cstnr;:ln re~uladns segun !;is ex1i:_1enc1a5 ti:cnic;:is de l;:i producción y de iC::t 

organ1znc1ón correspond1•_•nte y ''>f~ p1~n·-,;ll101 11ui:~ no pe,t:1r101n <;uhrird1n:ic1., .... ~ ., un poder 

estatal or9an1zado""J .co1no Sf~ vn. ésto t•s totah11t.:ntc diferente a corno s0 ó"lpreció en el 

derrun1be del soc1;:illsrno ruso 

Cada área se subd1v1de en srcc1oncs y cada sccc1011 en ~quipos ch: oficio. cnda equipo 

realiza unn pnrte detcrrn1nada del traba¡o. los obreros de carl;i equipo cll9cn un obrero 

con mandato 1n1pcrativo y cond1c1onado 

La asan1blea de los delegados de toda la empresa form;i un consf.!JO que rl!qc de su 

seno un corn1tó ejecutivo La as<ln1blc;:i de los sccretnrios polit1cos de los com1tós 

ejecutívos, forn1;:i el corn1tC central de los consc1os. el cunl elige, zi su vez. de su seno. 

un comitC urb;ino de estudio para In orgarnz;ición de la prop:iganda, la el;:iborac1ón de 

los planes de trabajo, lél arrohélción de los proyectos y de las propucst;:is de las varias 

empresas y hasta de los obreros 1nd1v1duales. y por L·11t11no. paril In dirección de todo el 

movimiento 

"Entonces los consejos obreros no deben ser otra cosa que sin1ptcs forn1as nuevas de 

la lucha de clases sociallsto; debcrfln ser cons1Cierados corno 1nst1tuc1oncs durables de 

unn socied;id nuevn. corno si fuesen y;i lmn reallznc1ón del soc1;¡llsn10 Si léls mr1sas 

llegaran a perder de v1stól o s1111plcn1ente releg¡-uan el objeto del cornbnte por la 

emancipación proletaria como In desaparición de la sociedéld de clases y por tanto, la 

desaparición del proletariado. entonces el congreso de consejos perdería su carácter 

revolucionar10"" 

Hecho que se manifestó en la sociedad rusa 

;\ Ernc"'I f\.1 ... ndd.op c11.p.:10 
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4.2 LOS SOVIETS 

El consejo obrero constituye lél forn1a n1ás simple y la n1ás radical de autogestión 

socialista: los obreros se apoderan de In empresa e intentan hacerla funcionnr por sus 

propios medios El consejo se remonta a la Con1una de París de 1871 

Pero es en 1905 en Rusia, que el consejo obrero. forrn:-1do por 1rnc1élt1v<1 de rn1htantcs 

socialdemócratas. con delegados elegidos V:l e.en por su bnrriD o oor su r.rnr>res:i 

aparece en nspccto dcf1n1t1vo Los consejos obreros no se contcntnn r:on el c:ontrol de l:-1 

en1presa pilrt1cufar y de l<:l v1d<i econon11c<1 aspiran i1 l;l gest1on duect.-. de tod;1 la 

economla nacionnl 

Los consejos obreros que hnbirtn surgido cspontflneamcntc en 1905. se reconstituyen 

en las jornad<Js de febrero de 1g17 

A ralz de una huelg<t en Petrogrado. la n1;iyoria de los obreros de l<is gr0ndes 

empresas industriales se unen al movin1iento Los conse¡os ohreros aparecen 

bruscamente; no tan sólo aseguran el control y la gestión de sus ernpreséls, sino que. 

decididos a continuar y perfeccionar la ed1ficación del conjunto social de ab<Jjo hacia 

arnba, eligen delegados en orden ascendente para los soviets loc.:ilcs. regionales y 

centrales. El poder económico de los soviets coexiste <tSi dur::inte alf}t1nos rneses. 

desde octubre de 1917 hasta la primavera de 1918. con el poder politrco prov1sron;:¡I 

Y con el decreto del 14 de noviembre de 1917, consngr<i su poder econórn1co lcg<tli7a 

la injerencia de los trélbélJadores en la gestión de lns empresas supr1n11cndo el secreto 

comercial. es decir, el acceso a la contabilidad de lns cn1presas. que dCJ::l de ser un 

dominio reservodo a los patrones. El apoyo que Lenin otorga a los soviets parece total 

Y en el congreso de los sindicatos, en la primavera de 1918. define a los soviets como 

comuna de productores y consumidores que se gobiernan a si misrnas 

En el séptimo congreso del partido que se realiza del 6 al 8 de marzo de 1918. Lenin 

promueve la adopción de tesis según las cuales las producciones socializadas deben 

ser administradas por las organizaciones obreras, es decir. por los sindicatos y los 

consejos de fábrica 



Pero ya en el exilio y en sus famosas tesis de abril. considera que al proletariado hay 

que confiarle el poder polltico y hmitn la cuestión económica del proletariado, 

reduciéndola a un simple conlrol obrero ejercido sobre la producción y queda sometida 

a una gestión tecnocr<'ltica de la cconoml;i 

Los directores y cuadros técnicos consnrv:ln sus funciones. y son Pªt:Fldos por el 

estado. y asi se precisa que los n1;'1s aptos part'l d1r1g1r la fábrica no son los consejos de 

fábricn, sino los de adminstrnc1ón 

El despojo progresivo c1e los cons(-~JOS obrero~; fmnlizn en 1920. cu<indo el control 

todavla ejercido por ellos h.-ist;i. cst;i fecha. péls<t a manos de la 1nspccc1ón obrera y 

campesina. organismo nombrado por PI estndo 

Sin en1b:u90. el <tb<lndono de J;i~ socmll.".H<:1oncs csponl.:'lneils fue sin cJudn conforn1c a 

la lógica 1ntrins1Jc.'.'"ln11-:-11h~ ;1utor1t•H1.-:1 y r.entr.11Jz.:idor<t del lcn1nisrno. r>Pro de cu<llqu1cr 

maneta se JUst1f1cLt 1nev1tzib!Pr11Pnte. cfr~h1rlo a l<"I situación rn•litnr que se v1via en aquella 

época. la guerrél civil que duró desde rn<1yo de 1918 hnstCl nov1c1nbre de 1920. y lns 

intervenciones rrnl1tnrcs cxtr<1nJeras in1ponen <=1 la JOVcn Urnón Sov1Ct1ca. nbnndonada al 

caos econón,ico y a l;i dcsorg<1n1zación ndn11r11str<1t1va. el retorno de una 1erarquización 

muy estrictn de las trucas y a In ccntral1z<1c1ón de los poderes de decisión con rniras a la 

producción de armas acreccnt<1dn y pl<imhc;;idél. el cornurnsrno de guerra y que resiente 

necesarian1ente el conscj1smo 

Los soviets se define con10 cornun<l de productores y consun11dotc!s riue se gobiernan 

asi n11smos Apoy<ldos por Len111 ~n un pr1nc1p10 y luego negnd<1, el control de la 

economia quedo en poder del Estado y lo poht1co n los obreros 

Esta cxpericncm de tos soviets no pudo contmuar <Jntc la nrncnilza exterior de invasion 

de que era objeto por l<ls fuerzas cap1taltstcts. por eso Lcnin tuvo que cambiar su tecnica 

centralizando todo el poder y sacrificando as1 los conscios obreros 

4.3. LA EXPERIENCIA YUGOSLAVA DE AUTOGESTION 

A continuación se scrlalan algunos de los objetivos que la autogestión Yugoslaba 

planteaba-

1) L&:J autogestión no cucstion&:J en modo alguno el principio de la propiedad pública de 

los medios de producción. No es la propiedad de las empresas la que ha sido 

transferida a los trabajadores, sino solamente su gestión y el derecho de participar de 



trabajadores y el derccgo de particip~u de lo!> bcncficio5 Nildic es ducr\o de I~ empresa, 

no es de los trabajadores. del Estado. ni de la buroc1nc1n, es de In soc1cdnd 

Ya no se tiene el est:ituto rl~ cvs.nlilri:l(tns. ~ulo el dr:- prorlur::toff:-s libres rn1ernb1os de In 

colectividad del trabajo <1utónon10. qlllenes tiene el derecho de gestionar la enipresa y 

los derechos de los beneficios que obtengan 

2) Por otra parte. con la nutogesl1ón. se pretnnUc que en lugnr de que todos lo~ poderes 

se encuentren concenlrndos en lé1 cuna de la p1r<lrn1dc. 1<1 ;iutogcst1ón tiende a ilpoy;usc 

en la base, descentraliza,. la adn11n1sltetc16n y que scnn los mtereséldo~ 1rnsn1os quienes 

regulen el problcrna en el lllarco de l<is c111rHt....,s0s y (1P olrns co1cct1v1dudcs loc;ilcs 

3) Y en las empresas. el ob¡ct1vo ccntrnl de l;i nuton0st1on e<; la nbol1c1ón clel -=>nli'lflO y la 

supresión de tod;-¡ distinción entrt:- los que d111~1e11 1<1 rlf1-J.,::h1cc1ón y dcci.-j~n el rnr,;irto de 

utilidades y los que rc'111zan el traba.JO 

Por lo cual los trabajadotcs de la cmprcszi yugoslilvil y::i no deben tener el status de 

asalariados, sino el de productores libtes rrncrnbros ck~ In colect1v1dLJd del trabajo 

autónon10 a la que incumbe la respons;ibilid;"td de la gest1011 de la ernprcsa y el derecho 

a la repartición de los resultcidos obtenidos Dicho de otra forrn<l, el solo hecho del 

trabajo dec:empetlado dentro de una ernpresa cunlqu1cra que ésta sc;i. confiere 

automátican1ente una parte del dcr~c:ho a la gestión 

4) Este derecho debe ejercerse colect1va111cnte por rncd10 de orgnn1smos elegidos. El 

conjunto del personal de la en1prcsa. que constituye a la colect1v1dad de trnba10. ellge al 

consejo obrero. que tiene la tarc¡i de definir l.:is lincns cscnc1.1lcs de l¿i f""'Olit1cn de la 

empresa: producción, 1nvcrs1ones. precios. repartición de util1d;ides. relaciones de 

empleo, etc. 

El propio consejo obrero elige entre los trabn¡adorcs de la empresa. un corrnté de 

gestión. órgano ejecutivo del que las tres cuart¿"JS partes deben ser tr¡iba¡adores 

empleados directamente en la producción, y del cual fornm parte 1gu;ilmcnte. pero sin 

poderlo presidfr, el director de la empresa. Este es responsable ante los organos de 

autogestión. 

5) Teniendo en sus n1anos la autogestión de la empresa. la colectividad de traba1adores 

debe asumir tanto los riesgos como las ventajas. P..I no dejar de ser tf"abajadores. los 
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mien1bros de la empresa están interesados en asegurarse las n1cjores condiciones 

posibles de trabajo y rcn1uncré"lción 

Con la reserva de que una remuneración n1inima les esta garantizando por la ley, están 

más o menos en la situación de los trabajadores que trabajan por su cuenta y que por to 

mismo. se hallarlan investidos de responsabilidades de gestión además de sus tareas 

nonnales. 

6) Es. por consiguiente, en el seno de cada colectiv1dact de trnbaJo r.n donde se deben 

tomar las decisiones fundan1entélles que han de resolver las conlré:ld1ccíones o 

diverQencias entre el interés cnlcct1vo y los mlPreses ind1v1duales 

En la medida que este ob1et1vo es re;illzado, el Pilpel de la <idm1rnslrilc1ón económica en 

niveles superiores al de In en1presn. reduce en gran n1:inera Toda intervención de la 

adn1inistración en los asuntos de l;i ernpresa. viene a ser contraria al espintu del 

sistema. 

En can1bio, éste debe perrn1t1r a la colcct1v1dad de !él empresa, utilizar plenamente los 

recursos disponibles en el lugar. adaptar su act1v1dad a las cond1c1ones locales y a las 

necesidades del conswnidor, en un;i palabra. hélcer que el trabajo de sus miembros sea 

lo más productivo posible, desde el punto de vista de la sociedad 

La autogcstión obrera debe sustituir a líl adn11nrstrac1ón cconóm1c¡i del estado y a la 

iniciativa privada: debe ser el estimulo principal de un desnrrollo espontáneo de las 

actividades económicas de una economía que permanece socíahz;ida por entero."S 

En cuanto a la división del trabnjo y a la autogesltón de In empresa. la división del 

trabajo en una empresa coloca a los miembros de l;:i colectividad en posiciones muy 

diferentes, en cuanto a la forma en que pueden tener influencia sobre la politica de 

producción seguida por la fcíbnca 

Sobre la base de esta división social del trabajo. ciertos miembros de la colectividad 

ejercen una influencia decisiva sobre la politica de producción. mientras que para otros. 

la influencia es prácticamente nula. 

~lhid.p.ll\ ·11-;, 
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Como sucede con los que ocupLln los puestos clave en el plano tecnol6g1co y 

administrativo. tienen evidentemente grandes po!"~ih1l1d;ides df1 pesar sobre lns 

decisiones a ton1ar. con 111ayo1Ps po•;1b1lld<tde tJc las que puede tener un tr<iba¡ndor o 

los trabajadores, que solo en c1crtzi med1dn. son rcsponsé1hles de l.c1 e1ccuc1ón df"~ tal o 

cual tarea parcinl 

La cultura gcner.<ll y profcsion;il etc- estos rn1~rntJ1os P<lrt1cularrnc11t•~ u1fll1ycntes de la 

colectividad. es rnás elevad<i <lUP 1;i de los ~<'ncr;ilrncntf:' ll:un;1dos obreros 

Ellos son. en gcncrc:il. c;¡pc:iccs •Je entender 1;1'.':. s1tt1;1r-::1011c..-. d•-: 11na 111:HH~•r:1 r1!0bal di[! 

distinguir los elerncntos cornphcildns y l;l rn:irH•r;i dP resolver ro~ probl1~rnas 

Dado el p<1pcl y l<t 1n,p0rt~1ncr;i qtJP tH'tiP P<:;,fe p•-;~;ldn r11:1v·.ir t···c11;r-:o y r:10ntil1•.o en todo 

el sistema cconón11co, f~I élSUnlo .-~s s;ibcr córno ~.e va a act1v<lr c•I <~~,pir1t11 d.-. la ~rnpr0sn 

en esta dirección. cu1da11dose al rnrsrno t1crnpo c1n l;1s trndenrras fL•cr11co bl11ocr;itic¡is 

esforzandose por l11111t~11l;is ptl1~1 quP sP tr¿111sfo1n1en p1epo11drr;in1cs. 

esforzandose ten1b1én y p<iratel;irncntc. por perrn1t1r que cad<i trilb;i¡;idor d~· la cn1presa 

desempeñe parte act1vél en 1i1 nutogcst1ón SobrP c-~~tzs b;ise d~ l<i c11v1s1ón del t1<1b;i¡o. la 

gran mayoriLJ de los trabi1Jadorcs con1prt~nde bien qt1~ s0 tr;it;i de un;i verdi1dCr<J 

autogestión obrerél. de un vcrcil.lc1cro control por pa1tp rlf;' los trzsb;i¡:idor•~s sobre tas 

decisiones a tom;ir 

La autogestión no es ese estadio de l01s rel;ic1oncs P-n que ria s~ rcspet<"l 1<1 orcp1r11z<ic:1ón 

del trabajo. ni el rCg1111en y procedimiento ~st;iblecedos. rn J,1 rc~ponsab1l1cf<'ld profcs.1onal. 

n1 las obl1gac1ones y dr;recllos flUC se oponen y r:orr<~o-.porid•.?11 ;i lils rcspon~nhd1d<"ldcs 

individuales en la producción r.ll~s bien. es lo contr;1110 L i1 pr<ict1ci1 de lo ;iutoq0~;t1on ha 

demostrado que, a part11 del rnorncnto en que los frélb;i¡::--tdores co1np;11ten l;i suerte de la 

en,presa. quieren saber ex<ictan1cntc quión tlacc qu0. cómo lo h;icc. y de quC es 

exactamente respons;ible En consecuencia. el objetivo de la autogcstron no es i1bol1r la 

división del trn.bnjo en un;:i forma p11rn1tiva y ;:in;:'irqu1cn que solo llcv;iria a una 

desintegración; el fin de la autogest1ón es enseri<H -<il con1unlo de los trabnJadores . el 

conjunto de técnicas y de oficios cspcc1allzados que pueden eicrccrsc en unn gran 

fábrica. 

La autogestión curnplirtl sus promesas dcmocrflticas no sojuzgando al hon1bre en su 

comportamiento frente ni trabajo. sino modificando su pos1c1ón económica y social 



fundnda en el trabajo, es decir transformando las relaciones implicitas en el sistema de 

producción 

La organización burocratica de l<t producción social no será combatida. ni la burocracia 

vencida, ni se niegan e ignoran las formils de conducta·creadas por las diferenciaciones 

técnicas y profesionales. ignorar y ncg3r ésto es reforzar la burocr;itización de Ja 

organización del lrab;iJo y, por lo mismo. comprometer la autogest1ón 

La esencia es pues. capnc1tar n los tr;ibn1adorcs par;i que sepan dir1g1r cficnzrnente su 

empresa 

La gestión debe ser obra de los trabil¡.;:1dores Se entiende corno In fiJ~c1ón de las 

relaciones soc1nles en la producción. corno l;:i don11n;:1ción que la clase obrera ejerce 

sobre las condiciones y los resultados del tratKIJO con1ún Por lo t:into. la gestión obrera 

no debe buscarse en el rnnrco de los problcrn:is tecnicos. conccrnrentes al desarrollo de 

la producción. sino en el n1nrco de l.1 rr.'1llZ;JC1on de los intereses personales y sociales 

de los productores 

Por esta razón. "los traba¡adorcs y sus consc1os e1ercen la autogest1ón cuando piden 

conocer las proposiciones hechas p<lrn un programa particular de producción o de 

modernización. y cuando discuten de ello desde el ángulo de la repercusión de estas 

medidas. sobre sus salarios. y sobre los beneficios de su ernpresn " 6 

4.3.1 DE LA CONTRADICCION ENTRE LA AUTOGESTION Y EL ESTADO 

El sistema social que imperaba en ese entonces se caractenzó por encontrar un 

equilibrio entre dos elernenlos dispnres el n1antenuniento del rág1rnen politice que en 

tanto que sistema. es herencia de la soc1ednd de clases. y la autogestión . forn1a politica 

de la nueva sociedad socialista En Yugoslavia. el Estado era aún mas fuerte y tenia el 

control de todas las funciones económicas mas importantes· el sistema de impuesto y 

crédito. la politica de inversiones. la plCln1f1c;ición de los reglan1entos económicos de 

base. Controlaba también las primas sobre el traba¡o efectuado. 

'• Ibi<l p. 121 1:''• 
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La existencia del Estado en general, pe..-o cspccmhncntc de un Est;ido t;¡n fuerte, 

engendra inrnediatan1entc tendenciils burocr~ltic;is, que nor naturnlc?:i, son tendenci<ls 

que se resisten n un desarrollo n1;.is acelerado de la nutogcst1ón 

Por lo tanto. se pl<1nlenb;, la d1srn1nución progres1v;i d0J podi:-!r d'!I npar;ifo dPI ~1obicrno. 

la abolición de todos los privilegios rn;itnri<iles y un s1stc>r11a dr~ rc<:ornp•.•nsn de los 

cargos polilicos. como p;tr;-1 todo tipo de trnbn¡o crcndor y alt;in10nt0 cnhf1c<"lcln 

De esta forrna se pretendla resolver el prol>lern;-1 cntrP c-1 r~~•tndo y l<t ;iuto9est1ón, es 

decir, mediante una super~c1ón grndu;:ii del l:.stnclo y su rc0n1pl.:-uo r>or los órg;=uios de 

autogestión 

Tan1bién. la contrad1cc1on entre la outogesl1on y ¡., r<tc1onalt?.;ic16n dP !;¡ d1recc1óri. 

también forn1a pa1te de las conlr;i;drcc1oncs de l.:-1 ilutoq1~"'.t1on en Yugo"'.l,.v1a. rJ;irlo que 

ta autoridad y la disciplina que el plan 1n1ponc. p.Llrcccn excluir la 1r11c1zil1va y l;.1 libertad 

del individuo y de l.::i colectividad Las dec1s1oncs de los organismos locnles de 

autogestión. parecian provocar cierto dPsorden que es mcornpat1ble con l;i planif1cac1ón 

Sin embargo. se pretendía clim1n.-:lr estn contrad1ccron nradu;ilrnentc. <"ll punto de que la 

autogestión se cxte11d1crn hac1;-i los orfFHH"'>rnoc; cr~r1lr;-.Jr~s dr~ J;-1 .:o.or:rr:od.-1d. y I;-. 

planificación ccntr<thzada seria desburocr;it1z;idn y <1rmon17;:icf;i con l;i pl<ir11f1cnc16n ya 

descentralizada 

La tendenci<i a una dcscentr<llizac16n excesiva conduce a In desmt~gr;-.c1on de la 

sociedad en su con¡unto. Sin cr11b3rgo, el dcsnrrollo rnfis profundo de la autogestión 

significa la superación dialéctica de 1<1 contrad1cc1ón cP.ntrallsrno-desccntrnlizac1ón. por 

medio de la forn1ación de org;in1smos centrales de ;iutogest16n Sin crnhargo. las 

dificultades que surgen de la descentralización. se deben ;i la f<'llta de desarrollo de la 

autogestión 

De igual manera. en un niedio relntivamente atrasado. en condiciones de penuria 

económica y en colectividades insuficientemente desarrolladas política y culturalrnente, 

se llega a una contradicción entre la autogestión y las tendencias burocráticas locales. 

Se forman pandillas burocráticas. compuestas por dirigentes técnicos y por funcionarios 

de instituciones y de organismos politices (la liga de los comunistas. el sindicato y los 

organismos del estado), que algunas veces incluyen a los militantes de los consejos 
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obreros y que usurpan también la coptación). cl;iro que esto se hace con el fin de 

obtener los mejores privilegios materiales. bien definidos. 

Esto conduce a u11 prOCf'!SO de pcisividnd y desmovilización de las rnasas. y algunas 

veces a una profundn dcsn1oraliz;ic1ón de l:is colcctrv1dades_ En s1tuacioncs como esta, 

es necesario tener un n1:iyor control y un elemento de intervención más decisivo por 

parte de los orgélnisrno n1<is clev:idos de la nutogcstión Lo que rcalrnentc se necesita 

es un desarrollo de l<Js fuerzas progresistas internas 

Esto significa en pruncr lugar. que la clase obrera deberá elevnr su nivel profesional. 

politice y cultural; dcber.i"t des~urollar elln misma fil conciencia de su papel social y de la 

necesidad de cornb;itir todas léls forrn:is de burocrcitismo Esto 1rnpllr.<1 que es esencial 

hacer el m<ix1n10 esfuerzo para elevar el nivel y educar entermncntc él 13 clnse obrera. a 

fin de que tenga I¡¡ inic1at1vtt en los or~FHlOS de au1ogcst1611. cstunulada por todos los 

medios posibles Lo cu<il presupone. cnlrc olr;Js cosCJs. el dcs;irrollo de una atn1ósfera 

de critica públlc:i y libre y un<.i n1:iyor 1ns1slcnc1¡¡ en l;i rspons<lbd1d;id rnoral y legal de 

cada ind1v1duo. pi1.rt1cularrnente del que dirige 

Como punto final. :il 1n1cmrse la 1nlroducc16n de la autogcst16n en Yugosl;ivia. coincide 

con una fuerte msrstencia en los cstirnulos n1atcnales en el papel del mercado, como 

regulador de la producción en el func1onarn1ento de las leyes cconón,1cas 

De lo señalado. conviene preguntarse ¿cómo se puede rcconcihar la autogestión con 

las relaciones comerci;-iles tomndas. aunque con modificaciones considerables, de la 

sociedad de clases? 

Esto representa realmente una contradicción objetiva 

Sin embargo, en forma positiva podemos decir, en la base de la autogestión se 

encuentra el principio de la libertad del hombre, de la iniciativa del sujeto. que en última 

instancia, conduce a los valores humanos importantes. el fundamento de la economla 

de mercado se encuentra en el principio de la necesidad econón1ica. el principio de Ja 

actividad que busca obtener una renta mayor. 
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¡ ... 
Es cierto que la form;::i esenciLll de la autogcstión obrcrn y el aumento sust~ncial de la 

iniciativo del obrero. no pueden realizarse sin desarrollar y sL1t1sfaccr sus nccesidadc~. 

materiales y cst<l condición no puede ser curnplid<l si no existe competcnc1:-l entre las 

empresas en et n1ercado y un papel creciente de ústc en la regulación de l;i produccion 

Pero por otro larlo. ~¡ l;l'; rPl;ll':':1nni::'-s !Tl•_•rc~ntt!€!s se qu~dar::n1 p~rn;incntcn·~~ntr:: ~rn 

correcciones i1nportantc•s. una dcr;cnerac1on nrudu:1I de la ;1utorv•st1c'i11 lla~:r;1 un cir:-rto 

t:po de siste111a c:i.p1tal1st;l de cooper::ic10n. scrra pos1bl'~ Y !la/ q11c:- ;irJ;ir;ir que si el 

valor de J;i ernprc-s:i se calcula por su función continua. sobre l;i h<1'";r:· d0l t:~x1to 0n !;1 

1ealtz;¡ción de su vcnt;i. y s1 todo p\ sr~•ten1;-i repos:ira dtu1111t•_· rnLl':l1-=i ti·:~TlpO sotHP. l;i 

idea de que el u1ter...:s fundarncnt;il ch"_•l obrero es la .-idq _¡1:-.:-_1-J:-. ,! .. :: d:;1wy, c ... )d;1 ·.··~z. 

c::r-,s~:::ueni..:1,1s c11 id 110 ;r,11 durr1:n:ir1t0 ele: la soc,,:·cl.:id 

Y por tanto. el tipo de gente crilda por una soc1Pd<tU en tnles C(lnc11c1onc!s no ~eriél 

fundnmentalrnente distinto ;il creado por la sociedad cap1trillst<'..1. cst;iria con1puesta por 

gentes cuy;-¡ única rnot11ac1ón de tr;iba10 se d1rio1ri¡i ;il 11nico fm c_ic· po:;c-•::r rned1os 

mnterinles Lo que d<i corno consecuencia. l.:i cl:is0 df.: g0ntr~ qu"=!' ~.e ;ibrurna ill rn<'t::iíln10 

por tener y no ser En ,_~st;-i forrna. l<.1 ni1sn1<1 dcr.;iuper1:;1c:1c:-n t"!sr-r·i!uzil czir<1ct~:ristic:a de 

la sociedad cap1t;i.lista. cuy:i dcslrucc1on de acuerdo ¡11 111~r::r-1sn10 •·s un;i. ch! lo~; fines del 

comun1sn10. scri<i de he-cho rnanlcn1dét 

La contradicción entro.: t;i aulogcst1ón y l::ls rcl;ic1oncs cconómisas comerc1~lcs. seria 

resuelta graduahnenle en el futuro. al suprirnirse 1:-is ideas de 9~nanc1:i y pos1:;~~1un co~no 

ideales universales de la actividad hun1ana 

Pero esto sólo es posible en la medida en que la sociedad se libere de las necesidades 

y penurias materiales; en la medida en que las necesidades de un nivel superior 

crezcan en todos sus miembros. tales como la necesidad de activid<id creadora. de 

compromiso político, de cultura y de arte. de conocimiento, de relaciones humanas 

sinceras con los otros hombres. En tales condiciones los estimulas materiales pierden 

su importancia primaria. Por otro lado, la sociedad socialista se enfrenta el problema de 

no encontrar métodos eficaces para la medición del valor de trabajo. distintos de los 

precios de los productores en el mercado. 
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El precio es ciertamente. o podria ser, un indicador de la cantidad de trab<ijo del 

productor, pero está larnbién condicionado por otros factores que son prácticamente 

imposibles de hacer a un fado 

La sociedad soci<1li5tn doebcr.'.Í lle-!j~H a rne1ores rnélodos de evaluación de las 

necesidades. que el de las dcducc1one~ S(Jbre l;i b<1sc de la cfern;-indil en el rnercndo 

Por lo nnterior. SC" pL1edc dpc;ir q11·_-_. ,_., di:-s~irro!lo fuluro dP l:i ;-11Jtog•~o.t:ón es el cnn1b10 

necesario para crear uno verd.adcra soc10d.:-1d socinl1sl<1 ·¡que. pnrn qLJ~ cslc desarro!lo 

se efecllJe, 1.:-.s condrc1on1.:>s esí.:>nc1.-ilcs pr(~v1;1·; !"".on f;i rlt>pur.:i-::1r'¡n rl•:I Estado. la 

transforn1ac1ón gr<idua! de los órg.ino~ centr:ilr~s del rnrsn10 en ór'.l;inos d~ autogcst1ón. 

l;i elevación dcr nivr.I cul~ur,11 y p0líl1':<:) d~· t.-1 r:l;1r,,_' obn_:rzi. lz1 r!l1rrun.1c:10n d'0 lns pandillas 

buracr~lti::;is /Dc.:Jles J.' f1n~1!n1 .. nt _:, ._.,_ ~lf"r;1c~,1: r;r;-1dt1:ilr110nte 1.-1'3 rr:l.1-::1::1ncs cornerc1a/es y 

/¿is rllotiv;-Jc1oncs 111;-itcrio!es und;1!Pr;1f·~s t~ri el pro·":esn d~-~ la ;1ct1·.1vJ.1i:J productntil 

Cabe aclarar que este plantc<1rnrcnlo se h;ibri~ flecho élnlcs d•:! que la sociedad 

socialista yugoslava se resqu(;'br<ijara 

Obviamente. tuvo que tomzirsc en cons1derilc16n. y.:i que fueron parte de las causas por 

las que se derrumbó Yugostav1<l y que actuatrnente se enfrenta en una lucha de 

nacíonafrd.:ides muy• pttrt1cularcs. n1uy contrario a lo que la <lUfogest16n en ese entonces 

trataba de inculcé1r, es decir. el dt> m<in!enr!r l<1s rc!ac1oncs soc1a/rnente establecidas. 

muy por encima de los intereses par11culares Y que por desgracia los ideales de Tito . 

presidente de Yugosl<Jv1a, no logro unificar las relnciones socr.:iles a un nivel socialista 

autogestionano. Además que el pccildo ong1nc:1/ l<J llevaba consigo ya que la autogestión 

se implanto desde la cúspide y no por la sociedad misma 

4.4 EXPERIENCIAS OBRERAS DE TOMAS DE LA PRODUCCION EN INDONESIA 

La expriencia de Indonesia nos indica que la toma del poder o control de las factorias, 

Instituciones Públicas y demás empresas deben quedar, exclusivamente en manos del 

proletariado. con el objetivo de socializar los medios de producción. 

Y para lograr lo último. es necesario apoderarse del poder del estado, sin esto, el 

control obrero o la nacionalización de los medios de producción -si es que llega a 

realizarse- no durarfa mucho tiempo. 
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En 1905 la clase obrera de Indonesia, creó sus primeros sindrcntos y P.stos fueron 

instrun1cnto de unificación y 1nov1hzac1ó11 de los obreros. pero ul poco tiempo. estos 

lideres fueron corrompidos. olvidándose de l::.s luchas revolut::1onarins que en un 

principio planteoban y aunque los dirigentes fueron tr;11dot<?"i, la luchn se tornó lél n1adre 

de los futuros verdaderos rcvoluc1onanos Estos yn no luch~b<ln por simples rneJor;:is 

económicas. sino que se habian plélntcado luchnr contra todo el s1sterna capitalista 

Y siguiendo el ejen1plo del prolctLlr1<:Hlo. la~ dpn1fl5 c;1pils de l<:l pobl<1c1r'rn oprnn1da. 

como eran: los carnpcsmos. 1ntelcctunles. pequcn<i burguesl<l. con1cnznron rqu,,ltnente 

a organizar su lucha en d1frentcs forn1<is 

El marxisn10 ernpe7ó ;'1 extendprsp (•n lndoncsr;-i y en 1~l14 c11ó n<lr:1n11Pnto <ti primer 

partido político proletorio 

La noticia de la revolución de octubre en Rus1n alentó los iln1n1os " 1Apl;i,stPrnos In 

potencia coloniéll hol;i,ndcs<t'" "¡Revolución'": Y l;¡s luch<is obrer;is se fueron 

desarrollando C<'..lda vez rn.:is. y n f1nztlcs de 102G. lil rcvoluc:mn estallo. pero el 

movimiento obrero fui~ dcrrotrido y con ellos el ohjctrvo polit1co ciue 5P hnbinn 

planteado: dcslruir In potencm colonial y cst<l.blru·~r r-1 podrr dr! looc; sov1P.ts /\1 no 

considerar l.'.1 correlación de fuerz:is. los lideres <Jzslancfo su rnov1nl1ento. oc<l.s1on<'lrian la 

derrota del proletariado 

El olvido del apoyo de una gran masa como '==5 l<t campc!'.1na. que const1luia la gran 

mayorla de las capas explotad;is de l;i poblac:ión 

Todo a la carencia de un programa en el cual considernra a todos sus aliados y 
principalrnente a los carnpesinos pobres. 

A finales de In segunda guerra mundi;il. volvió a explotar la revolución. es decir. en 

1945. Pero ahora el proletariado habla enfrentado a sus enemigos a los japoneses e 

ingleses, derrotándolos y proclamaron la nueva República. 

7 :Ibid. p. 39;!-393 
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••Lo~ obreros, los campesinos. In Juventud, los estudiantes y los intelcctunlcs y la masa 

en general. pelearon en forrna heróica contr<Ji los Japoneses y con Iris armas de éstos, 

enfrentaron a los ingleses. que los querian invadir Y en esta confusión, los obreros por 

primera vez, proclmnnron el control de los inedias de producción 

Cada vez que los obreros ton1nb:-1n las e111presas con éxito. todo el n1atcr1:-1\ importante. 

los equipos. 1.ns oflClfl;-15 y los 1n1nuchl<!-S. er<ln n1ttrc:ndos con l;i leyencl<I "h:ijo el control 

de la República "R 

Y para controlar todo esto. se organiz<lron consc1os obreros y l:J unidad de los obreros 

se desarrolló con el rostilblccun1cnto de los sir1dic:itos Los 1óvcncs proletarios se 

organiznban en n11hc1as p~:u<l proteger las empresas que hnbinn sido trnnadas. de 

cualquier sabotnjc de l<ls fuer Za!; pnc11119:is 

La gente fornió sus diferentes orqnn17;ir:mnes. rn¡¡sas y cuerpos ;i1111ndos Unn vez que 

los niedios de producc1on estuvieron ~n s11s n1anos. los obreros se dedicaron de lleno al 

trabajo, pusieron en 111nrch<l todcts l<is f<ihr1c;is que bn¡o la don1111nción 1aponesn. hablan 

dejado de funcionar 

Los obreros organ17aron l<:l e1n1s1on de In nueva rnoncdn. pnr<l l.?t nuevn República; 

transformaron rnucl1~s félbricns p;1rn l;i producción de armamento Y para rebasar su 

propio peso cconórn1co. los sindicatos ernpczaron por estnblecer cooperativas de 

producción 

Pero cuando ya saboreaban el triunfo. sobrevino unn derrotn. de nueva cuenta los 

organizadores de esta revolución habi;:in corncl1do un error La revolución habla 

evolucionado en forn1a correcta. sin embargo, no se habia creado ningún partido político 

proletano. que mantuviera y fucrn cnpaz de unir y de organizar a la masa obrera. 

En esta s1tunción y frente 3 l<:t a111enaza de una agresión holandesa. la burguesía 

nacional, se impuso con10 dirección y mantuvo su poder sobre las masas. La revolución 

rué desviada hacia una vla de compromisos y de capitulación. Los obreros fueron 

nuevamente desposeidos de su control de los medios de producción. 

M lblrt. p. "l'J() 
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En resumen, debe quedar claro que la toma del poder por parte del proletariado. debe 

descansar sobro todas las organizncioncs democráltcCJs, a través de un partido político. 

el cual lucha precisrnnentc por el poder polit1co; dicho partido debcré.i forn1ular un 

proyecto polltico parn el cambio de 1;1 socied:"ld que ~e desea, contemplando dentro del 

proyecto a todas aquellas orgnnizac1onc~ que p:-.rtic1p<iron en la corrF)l.,c16n dn fuerzas, 

contra el sisten1a cap1tallst<l de producción, s1 es que se quiere ver la transforrn;ic1ón de 

una verdadera sociedad. de acuerdo <1 l<i cxp~riencia lndones<t 

4.5 LA AUTOGESTION EN ARGELIA 

Con la revolución argelina en el nno 19G2, se sacude lct dornmnc1on francesó\ y con ello 

el éxodo de los cxtrnn1eros. en cst;i s1tuac1ón. e>I campsmo argelino ocup;u~l tHl papel 

histórico en cuanto a la rcahzac16n de la auto9est1ón 

Dicho acontecm11ento no fuó detc1ni1nado por l;is cond1c1oncs objetivas. smo por la 

preparación idcológicn de nurncrosos miht;intcs polit1cos. s1nc11c<1lcs y 1n1hlc:Hcs. que 

desernperlaron un p<Jpel in1port<1nte en l;i creac1on espontnnc<J rJc lo fluí!- c:;cri;i la 

autogestión 

Son los campesinos y los obreros quienes nprovcch;1ndo el cxocJo rlc los europeos. que 

abandonaban sus plé'.lntac1oncs e 1nc1ustr1;i<; 0>0? rirq;in1.?.'1ron espont;inenrncntc en 

comités de gestión. para admmistrnr cotcct1van1ente d1ch;i<; 0mprcs~s v p1<1ntilc1ones y 

continuar así con la producción. sin crnbargo. los corn1tós d'.! gc<:.t1on prc~·do1111n<lban en 

las explotaciones anricolas 

De esta forma la Unión General de Trélb<ijadores Argclmos. cons1der;-1 que l;-i oc:upac1ón 

de los centros de producción y la puesta en m~ucha de la producc1on b<1¡0 control. por 

parte de los productores. son las medidas que deben gcner<1llz<lrse y que <ibren el 

camino a las nacionalizaciones y a la plarnfic<1c1ón de la cconomi:i 

Y entonces se definen concienzudarnente los forn,;-is y funciones precisos de los 

organismos de la autogestión. que vienen ser la :is~rnbk:<I rJCneral d0 los trnh<1Ji1dores. 

el consejo obrero. el com1tC de gestión y el director. y se otorga un papel irnportante el 

presidente del comitó de gestión. persona d1st1ntn al director 

Con esta forma de organización será imposible proceder al non1bram1ento dcsdü arriba. 

de los comités de gestión, y desconocer la voluntad dcmocr:Jtic;:-¡rnente expresC1dn de la 

asamblea de los trabéljadorcs. organismo de bnsc de la élutogcstión La innovación del 
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consejo obrero con amplios poderes, que se intercala entre la asamblea y comité de 

gestión para las empresas, que cuentan con más de 30 trabajadores permanentes. se 

justifica por la preocupación de evitar que el comité de gestión se convierta en un 

organismo burocrtltico. separado de la base, que no podría ocuparse di;- todos los 

detalles de la autogestión y de la marcha cot1dan;i de lél empresa 

En cuanto al director. representante del estado de la colectividéld nacional. que aplica 

las decisiones del comité de gestión y del consc10 ubrera y asegur;:i ba10 la autoridad del 

presidente. la n1nrcha cot1d1an<1 de lo emprcs<1 o de la explot:ic1ón. es nombrado y 
revocado por el orgnmsrno de tutcl<i. en este caso. In prcs1dcnc1a del consejo, pero 

siempre y cuando esté de <1cuerdo el conse10 con1unal de an1rnnc1ón de la autogestión. 

Este último puede igu<1lrncntc provocnr b rcvoc<'.lc1ñn del d1rpr,tor 

El consejo comunal cstó con1puesto. ~n cada comuna. por los prc~1dcntc de los comités 

de gestión, así como por un rcprcsent.?lntc del pnrt1do. otro de la Unión General de 

Trab01jadores Argelinos. uno m; .. 1s de In ANP(Asoc1ac16n N<icional de Productores) y otro 

de las autoridades adm1rnstr<1t1vns de IC"l connma í1nilhncnt~. 101 :iutoridad suprema de 

tutela de los org<1rnsmos de nulogcst1ón. es la pres1dcnc1a del consc10 

Y en cuanto a la rernuncrac1ón de los lrctba¡adores. ésla se con1pone de tres partes: 

una ren1unerac1ón de base. de ;:icucrdo a lns norrnas de product1v1dad minima; una 

parte en servicios sociales diversos (alo1am1ento. sci;iundad social, diversiones y 

entretenimiento) que se desarrollélrán cada vez mas. y una parte en forma de primas 

obtenidas de los beneficios de ki empresa y calculad<is de ;-icucrdo con el rendimiento 

De cstn rnaner<"l. la cnnd1c1ñn d~ ns;il;u1r1do por p;irtc de los trabojadores. será 

progesivamente abolida. en la n1cdid<1 en que su rcmunerac16n no corresponda ya al 

mínimo necesario para niantencr y reproducir su fuerza de trabajo. sino que se 

establecerá según el trabajo proporcionado y con un reparto del producto de la empresa ' 

que siga este criterio 

Por el af\o de 1964, la autogcst1ón nrgelm:i es son1cttda a una evaluación y en la cual 

los trabajadores scrlalaron las deficiencias que observaron e hicieron sugerencia para 

un sano funcionarn1cnto de la autogestión 

Se debe entender que estos problemas hay que ubicarlos en el contexto en el cual se 

desenvolvla la sociedad argelina, ya que, en ésta existían además de tas empresas de 
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autogestión, otras que eran nacionalizadas y controladas por el estado. y bajo esta 

perspectiva se pretendia hablar de Industrias de vocación socialista. 

De ahl que las ampresas de autogestión, compitieran en desventaja en los rubros ya 

señalados. 

Por ejen1plo, en lo que se refiere al crédito y seguridad social, no se plantea la 

necesidad de la cre<'lción de un banco destinado a servir al sector industrial de 

autogestión. y se habla en general, del estado y de sus obligaciones en ese dominio. 

Este banco era necesario para ayudar al sector industrial, para ejercer un eficaz control 

financiero sobre este sector. para evitar su dependencia directa de la ad1ninistrac1ón 

estatal, ya que a través de sus medios financieros podria intervenir en detrimento de las 

atribuciones reales de la autogest1ón 

Y además. para desprender la autogestión de las estructuras que en ese entonces 

comprimen, se pidió al estado una opción sin equívoco. y es que en primer lugar, el 

Estado deberá otorgnr la prioridad de sus mercados al sector en autogestión. en lugar 

de confiarlos cada vez más a las empresas privadas. Por lo cual los 

obreros del sector privñdo ejerzan verdadero derecho de control en el interior de sus 

fábricas. que están todavla en manos de los capitalistas extranjeros y nacionales. 

Y hablando con claridad, se buscaba in1poner la nutogestión obrera y lo expresaban de 

la siguiente manera y la defendían: "'todas nuestras masas. los obreros del sector 

industrial de autogest1ón, los obreros del sector capitalista. nuestros estudiantes e 

intelectuales revolucionarios, son los que realizan la verdadera alianza para combatir el 

capitalismo. La autoge-stión no es un mundo cerrado."Q Lo cual significa que la sociedad 

alcance un alto nivel de conciencia social para transformar realmente la sociedad. la 

autogestión debe llevar impllcita. entonces. la conciencia social. 

En cuanto a la impugnación al poder político, de la igualdad de los seres que conviven 

en una sociedad socialista, se entiende que deben ser tratados de la misma manera y 

con los mismos derechos, el obrero y el funcionario; sin embargo el realce de la relación 

9 Ibid.p. 386 
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individual, encubierta con la imagen de las relaciones sociales en Argelia, y que 

curiosamente sucederia en la Ex Unión Soviética.encubren el dominio de los 

funcion'1rios, sobro los pobres que ofrecen su mano de obra 

Siendo derrotnda asl la outogestión en Argelia. por falta de una dirección politica que 

fuese capaz de rnantener el rurnbo de la ;iutogcstión y In falta de comunicación entre la 

base y la vanguard1<1, y lil V<lngi1rd1a ya no sornctin rt t.onsejos las decisiones que se 

deberi;1n tornar y l;i ;1utogcst1ón se 1bn dcgracJnndo. /:1 discontinuidad entre los 

individuos de /¡¡ vanguardia de la autogestron y su colectivo de base. indica los limites 

de la concienci;-i en la cvillu<ic1ón de lc1 nulogest16n 

4.6 SOCIALISMO AFRICANO 

La primera tcntativ;¡ de reilflzar un soc1alasrno auténticamente africano, fué hecha por 

Juhus Nycrere. Jefe del est;ido tnnz1ano desde 1962 

Con antecedentes de profesor. ;intes de lanzarse a la vida politica, Julius, habla 

anunciado los princ1p1os fundan1cntalDS de sus opciones polit1cas· la autosuficiencia 

económica en n1;itcn:1 de inversión y de consumo. con el fin de asegurar la 

independencia econórnica, forrnas co!cct1v<ls de producción reill1zadas por los pueblos 

con1unitarios. control popular de l:is mst<inc1as adn11n1strat1véls y polit1cas. reforma de la 

educación y rcforrna al servicio de sanidnd 

Y la pregunta que se le tlizo a Jullus fue que s1 Ja forma de autogest1ón asi proclamada 

ha hecho avanzar a Tanzamci en el penado de 6 años ( 1970/1976) Reconoce 

ciertamente que Tanzania no es socralisla n1 autosuficiente Forzada por una mala 

situación económica, Tanzania inició una rogrcs1ón. 

Sin embargo. el ideal sigue latente. que es la democracia directa y de Ja que se deriva 

el ideal autogestionano. 

Otra experiencia africana de autogestión, es la practicada por el gobierno Malgache . . 
Los Fokonolona, término que designa las comunidades agrícolas malgaches 

tradicionales. ha conocido dos principios sucesivos. 

El 24 de marzo de 1973, el gobierno malgache adopta una ordenanza proclamando y 
organizando el fokonolona, calificado de célula comunitaria por esencia. 
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La organización popular. tiene un papel relevante y es concebidn no solo para asumir 

las funciones políticns adn1in1strativas, sino sobrf"! todo. parn servir de centro de 

decisiones econórn1cns 

El fokonolona, permite élscgurnr de un:-i forma nutogestionarió'.3 la producción y lrt 

distribución 

La intención inic1;-¡I del gobierno rnalgnche fué 1<1 de prornover In l1berac1ón económica 

recurriendo a la autogcstión a esc<:tln de ;ildc;i y provocnr ;1-si tr;:u1sforn1nc1ones f')n 

cadena sobre el con¡unto de los procesos etc producc16n y el r:ucu1to de 

cor11ercial1znc1ó11 

Pero la falta de un;i bosc 1dcolog1c;"l solid<l pervierte l<t'S tJucnns 1ntcnc1ones <~nlr;:innndo 

así una doble perversión. por un lado los conSPJOS nldennos son r<ip1dan1ente 

absorbidos por los campesinos n1cls ricos y por otr<l. la merc1<1 o l<"l p<is1v1d:1d de los 

fokonolon<ls obhn;:i ni rst<lrlO <l <lSCflW~H J¿i c0111Prc1.'."llt7;ic1ó11 y <1 fq;ir <lutorit;iri<irncnte lns 

opciones econón11cas ln1puest<"l por l;i r.usf)1de. la .--1utoqe<-~1rón -se n1<1lnqra. los 

fokonolona se conv1r:rten <:t rnronudo en str11rit,_·s cort110roo::. ., d1srio-s1c10n ch' un p<"'queno 

número de fan11l1ns hnr.cndadas 

El socialismo autogest1one1r10 titubea rieccs;ir1a1ncn10 ;inte PI dificil probten1a del 

equilibrio entre la difusión de los centros de drc10::.1on y l:-1 necesidad de ni<1nt0ner una 

planificación nac1on<JI 

Sin embargo parece ser que el n1c1or r11ed10 de 1nstélnc1:H el pod0r revoluc1onar10 a nivel 

de las ciudades es sin duda unpulsar :J los fokonolonas a 1<1 forn1aic1on de cooperativas 

socialistas de producción 

En 1978. vastos terrenos cultivables han sido arreglados y c:xplotéldos. según la fórmula 

de las cooperativas socialistas 

Asi, las colectividades descentralizadas deben contar con sus propias fuerzas y en 

cuanto al balance de la autogest1ón fokonolona, es muy positiva De 1976 a 1978. los 

establecimientos de enseñanza se duplicaron de 400 a 800 . por oho lado, los 

fokonolona han construido cerca de 500 km de carreteras de interés social. 
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Asl pues, los fokonolona han establecido un precedente sustancial de la autogesti6n. en 

un pnis en vias de dcs:urollo.con el interés so~1al por cncirna de los intereses 

individunles. 

4.7 LA AUTOGESTION ESPANOLA 

Esta pr<ict1ca nulogcsl1011Ltr1<1 corr1prcnde el periodo de 103G-193D. es decir. tres afias 

de cxpcr1cnc1n autogcsl1ona11n de un f11iln v<1lor CJCn1plar. ya que dwantc 33 meses que 

duró 1<1 guerra c1v1I. 13 autogest1ón logro ni;intenerse en tan d1hc1I situación 

Su éxito rclnttvo se d0b1ó a dos rnzonc-s pr1nc1pnles 

La prin1era es que se br~nef1c1a con el derrumb<1r111ento del <tparato de estado en el año 

de 1936. y In scgund;i que seo cnract0n7il por 1'1 ex1stenc1n nct1vn de un sindicalismo 

revoluc1on<tr10 

Como la n1ayor parte dr. lzis d1rcr.c1onP.:; p.-i.lronnles y ;idrnm1str:it1v;i.-; se dnn a la huida. 

las secciones de f<ibnca. los s1nd1c:itos dp mdustr1u y l<:ls org;:-¡n1z;:ic1ones de obreros 

agricolas. no encuentrMn problen1i"l alquno en sur111rsc en un vacío cconóniico 

Y el podnr polit1co ha df">Jéldo de s~r un obst<lculo. los tr;i.b<tFHinres v1ctor1osos se 

apoderan del rioder ~conón11co y l<1s ~struclur:-is ... ";Uld1c<iles sustituyen él lns estructuras 

capitalistas antenores Cierto que la negación del estado eril an1plla111ente fac1fltada por 

la situación polit1ca pilrt1culnr de Esp<Hl;;i 

El Estado ilparecia como singularmente opresivo y hostil él las comunidades naturales. 

Y corno los sindicalistas ernn iln~uqu1slcis. y éll verse en llbertBct. tenían que tomar el 

poder. se vieron indecisos ante 1.::1 drsyunt1va. de l<l negación del poder del Estado que 

controla toda la soctedéld m1pon1endo sus entenas. o el de la agrupación social que se 

declaran 111dependicntes y recl.:ln1an. por tanto. una nutogestión. "ya que ésta se opone 

al totalitarismo político y a un s1ndtcéllrsrno conservador y burocréltico.·· 10 En estas 

situaciones. los consejos obreros n<lcen. cLiando el sind1cal1smo no responde y es 

manejada corporativamente. sin embargo, este no es el caso de España. ya que su 
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sindicalismo estaba bien sustentado ideológicamente y pudo sobreponerse a todas las 

adversidades aún ;,. la gucrr;.1 crvil 

Pero los sindicnlislas nunca pens¡iron 111m debínn forrnnr un c~tado ftlf~rtP q1Je 

defendiera sus intereses y en estas circun'>lilnc1:is ce; cuando un pcquerlo qrupo 5C vn 

apropiando del poder. y que postenorrnenlc urndn a los intereses st;iltnistas. ;lrf(.nnctcn 

contra los con1unist<:is rnás r~1d1calcs de la ;iutog~st1ón y cst;i a<Jrn1rn~tr;:ic1ón va 

desapareciendo b<ijo l¡i son1bra de la ll<lrnada estat1zac1ón, v1óndose asi dcrrot<1da la 

autogestión espnr,oln 

Y en este sentido rp1crf:indo en poder ch-.1 PSt<ld0 !ns 1nPd1os de producción. que es el 

caso contrario a l.'.'1 soc1.:i\1zilc1on de los n1cdros de producc1ón y quro son ;iprop1ndos por 

los trabajadores y aulo;idrnm1strado por ellos n11srnos 

4.8 LA AUTOGESTION EN PERU 

Todo se inici'1 con la cmpres¿i privada Contcx. S A . que fué fundada el 3 de JUiio de 

1947, con C<lp1tnl co11stlluido por ncc1ones norninales <idqwr1das por en1prcsarios 

alemanes 

Los trabajadores fund<in su s1nd1cnto el 3 de nov1cn1bre de 1960. y 1econoc1do 

oficialmente el 1 9 de 1n<iyo de 1962 

Las relaciones laborales eran lensas y el cluna orgarnzac1onal negativo. d,=bido a los 

enfrentamientos entre los empresarios y el smdic;ito. que en ese entonces ( 1970) era un 

organismo coherente y fuerte 

El 24 de abril de 1972. se nprueba el reglamento de trabajo clabor<1clo í10r la 

administración de la empresa. sin contar con la menor part1cipac1on del s111d1cato o de 

ningún representante de los trabajndorf?s Este reqlarncntn es ..-~ntrcqndo a los 

trabajadores el 11 de mayo de 1973. !o que ind1cél la naturaleza de las relaciones 

laborales existenles en la empresa 

En 1973. con la ernis1ón de la Ley General de Industrias. en la que se establece la 

instalación de Comunidades Industriales (la comunidad industrial es una forma de 

empresa urbana c::ogcslionaria). con esto. los empresarios de Contex empiezan él perder 
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interés en la continuidad de la crnpresa. buscando n1ecanismos para desrnantelarla y 

logran vender lil planta 

La decisión del sindic~to de defender su fuente de tr;-ib:lJO y luchar por re1vindicncioncs 

salariales. consolid<1 su posición y I¡¡ unidad de los trnbnjíldorcs 

El éxito del s1nd1c<lto en el logro de incrementos s.-i\ariales y l<"l actitud de fortnleza y 
decisión dcn1ostrnda por los trab;iJndores bn10 su or1cntac1ón. en unn huelga realizada 

en febrero de 1976. oc::is1nnnron que los crnprcs¡-¡rios buscnrnn la declaración de 

c:uicbra nor el smd1cato d0p;utamcnt<"ll ( 10 d1~ rnr>ro cte 1979). los trabajadores 

org<ln1zados y dir1g1dos por l:i Co1numd<"ld Industrial y el s1nd1cato. 1néHltuv1cron una 

v1gilanc1a cs.tr1Clél sobrt~ los <1ct1vus. 1r11p1d11~nrJo ril~ esta n1ar11:fi1 1~1 extr:ic<:1011. por parte 

de los en1nrcs:ir1os. de los 1nstriunt>11tos de• r>rocl11cc1on 

En el proceso de tr;:ir1s1c1on. lo•; tr<1h<1FHio1i:~ rlc Conte:w. dc!;1qn.1dél corno .. c~rnpresa 

adn11111stru.d;:-1 por tr<lh~J<1dores. (1 /\ T )" orSlalllz;tron PI ft1r1c1nnél1n11:nto dP In crnpresa con 

el i'lpoyo del CorrntC de C111prcs;1s Ad111m1~~tratrva P<'r sus tr;-1ba¡adores (CEAT) Este 

Corn1tó olorgó un préstamo dP dos rnd sol·~s. p<Ha alquilar 1ir1 loc'11 e instalar las 

rnélqumas y equipos. éldcmas clr prov<~cr C<1plt~\ de tr:-lb<ljO 1n1c1<l\ 

Ta111b1é11 otorgó un pr<':-~~tilrno el londo l{cvo1vcnte r~~H<l las E111presas Adrninistradas 

por Trab<lJadores (FORENSE) que coadyuvó a superar lils d1f1cult<ldes iniciales y 
peu111ticron ., Contcx cmpez<lr a l;ibor:ir. r.n Al ilno de 1980. con10 cooperativa de 

producción y traba10 

La cooperativa de producción y traba¡o "Fábnca Contex". está considerada corno una 

cooperativa de respons<lbilid<ld limitada 

Y los objetivos de l;i CTP/CONl EX fueron definidos de la siguiente n1anera: es 

considernd:i como un;l organ1zílc1on soc10econón11ca y su obJctivo es constituir una 

fuente de traba10 para sus socios con un ingreso justo y condiciones adecuadas de 

trabajo 

Otro de los objetivos es, elevar el nivel económico. social y cultural de los socios y de 

sus familiares. 



Hay que aclarar que la CTP-CONTEX. se dedica a la producción industrial y a la 

comercialización de muebles de acero e industrias afines 

En cuanto al aspecto adn1inistrativo, una vez que se cons1gu16 In resolución parn asumir 

la administración de la P-n1prcs.:i. los trabajadores se ornarn7~Hon. nnteí)nnri~ndos~ ;i sus 

intereses person<:1les. los intereses del conjunto de los tr<ibílJ<tdorec;. 11-, qu,_• d<.:tcrn11nó 

que cada integrante dc>be ocup<H el puesto de trabn10 rnfls idóneo nn func1on de su 

experiencia y c:illf1cac1ón. es decir el c_fr:-bcr s0r de c;id;i plff~~to 

Todos los puestos de d1rccc1on <Jthn1n1strat1v.-i fueron ll~n;idns pnr t1 ;1b:tJ<Hlurr~·; •:.ocios y 

sólo n1ás tarde. en 19B 1. se reconoce 1,, nor:es1rJ:-1d d.-,. J;i <ldrnu11'."i.tr<1r.1on tr~cn1•·:1 •¡ par.1 

to cual se contratan los srrv1c1os de ;iscsoria de un 1nqcrn0ro 

Con el fin de llcvnr .ndr.lnnte l<"l ¡-¡utogest1ón ernpr~.-;;111<"11 lnc; tr;-ih'1JadrH0~ ;1nt0p11~1eron 

sus intereses y ncces1di1des 1111ncd1;it;:is. s1n cn1h;irqo. tr;inscurntJos do~-> <lnos los 

trabajndores C>rnpc...-;iron ;i requerir rnás S<ll;ir1os y otr;is ncccs1dzid0s cconórn1c;is 

De esto se desprende que un;i de l<"ls def1c1enc1as de l;i d1rccc1ón i"!c;oc1¡-¡t1vzi. r"-:; 1., falta 

de conocin1iento técnico fl<IT<1 el rn:ine¡o crnprcs<"lr1~I y pnr¡-¡ soluc1011;ir (_°>sto. se contratan 

técnicos especiélllzados en 1<1 produccion fungiendo como ascsorPs 

Es importante subr;iy;ir esto en la rned1da qup CONrEX no cont<ib<i con el ricrsonal 

técnico especializado en el <'itC'<:l cont;ible. surg1t:>ridn con ello. el 1ncun1plln11ento de la 

entrega de los cst<idos f1n<1nc1cros dPf1c1cnr::1:-t <'n l;i c!>lruc:turzi de- cllns y f:-lll<"l d0 control 

en las cuentas 

En relación al crnplco y 21 fas rcrnuner<1c1oncs. se puede n10nc1onar que In coopcrat1va 

empieza sus actividades con setenta socios. reduc1éndo~e en 1981 a sesentf"t y siete 

socios. 

"De acuerdo a la cooperativa. no debe existir d1fcrenc1n forn1al entre traba1nctores que 

ejercen funciones adn1m1strattvas y los de planta u obrero. Y In escala salarial en 

CONTEX es ligerarnent0 diferente para los trnb;iJndorcs ;idn11nrstr;it1vos y de planta y 

esta diferencia es n1ucho menor en CONTEX. que en otro tipo de orgarnzaciones. 

privadas o estatales."11 

11 Milnu~l nl ,._.,.. ~·.11n-1,.nt<· l' .• rt =··11 .1.·1<'·n ·r 
Torna. d.-. TJ~-r1:-inn••:; ~-····,...t,-~,. •·d ·-ri~r-: 1''"' ... f· 



4.9 LA AUTOADMINISTRACION OBRERA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

La experiencia de la élutoadrninistrnción. en el pals al que nos referimos, fué llevada a 

cabo por los taladores o mejor conocidos corno leñadores, quienes empezaron a formar 

cooperativas de producción 

Al igual que las den1cis cxperi<~ncras que hemos selíalado, I~ auto::idrninistración obrera 

en los Est11dos Urndos. buscél sat1sfncer lns ncces1d<'ldes c>conórnicas de los 

trabnjadores. In partic1pac1ón dcn1ocrútica dncctn en la torna de decisiones por parte de 

todos los socios de b coopcr<tttva. tacd1til el rol de funciones y teniendo siempre la 

rnisma ob1ehvidnd. todo en ru;-is dc-1 bienestar común Lo cuéll 1deológ1camenle. irá 

formando en la cornun1dad l;-1 concrenr.:1a soc1<il. conforrnc se vaynn adhcriendo u 

organizando léls cooperativas Lu célriac1tac1ón o ad1estran11cnto en la producción es 

plennn1cnte aprovcch<idil por los socios. lo cual va dc1ando cscucln. lo que pern1itc que 

algún socio salga de una cooperativa. pnrn forrnélr otra nuevél 

De otra rnanera la. ;1utoéldrn1n1strac1ón Sf~ 1ust1f1ca. en t1cn1pos de cr1s1s, y es que las 

cooperativas tratan de defender su (_•n1pleo. a.scgur;:1ndo .-. sus socios. la fuente de 

empico, <intc el quiebre de las cn1prcs;-is privadas o estatales 

Así l<.1 coopcraltva es un<i <1llcrn;it1vn el sistema cap1talistn S1 bien la 

autoadrnm1strac1ón d1f1crc de la aulogcst16n, y;-1 que Cst;i buscél el poder politice. es 

decir, tratar de Célmbiar el SISlPrll<l C;ip1tof1Sl<l. lil ilUfOadrninistrac1Ón en SU forma rnélS 

democrñt1c<l, husc:i In pnrt1c1p;ic16n dr! todos 0n ni terreno de 1<1 riroducc1ón. y en la 

con1petenc1a del rnercado Se puede decir que la autogcst1on se ha considerado 

sien1pre como un concepto con1urnst;1 o soc1allstél. sin en1bargo. vemos que la 

autoadministrac16n de las cooperativas en Estados Unidos. hn predominado a pesar del 

temor que provoca ;:i los adrn1111strndores profesionales. ya que los supervisores dejarian 

de existir en una empresa autoéldmmistrada 

La autoadrnimstrélc1ón obrera tan1b1Cn se refiere rtl proceso colectivo del autogobierne y 

la adrninistración democréitic;i dentro de una organización que produce bienes y 

servicios. Elimina la relación patrón-empleado 



la auloadrninistración obrera se refiere a un entorno que alienta hacia el crec1m1ento 

humano por n1cdio del i.lurnento de l;a coopcrélción y p;,rticipación de todo-. q1HcnP.s 

están con1promefidos act1v;in1erile en el proceso producl1vo 

Es bien sabrdo que en una sociedad y r;oconornin predon11tHlnler11<!nfP. r::nr11tnf1!;fa. 

normalmente no son los tr;ibnJ;-idores quienes adrn1nistrnn .Sin f0'-rnb.1rqn r:-1 t:'."'.tt1d10 de In 

autoadministrac16n obrera se b.:is;-i nn un cntenc111111ento nnf<:rior y rn<1s riolitrco dr~ cl;lsc 

entendimiento b;1s:-1cJo r-n los d0r1:cho~ de propiedad qw:~ .:is1sten il l<t posPS1on dc:'!'I 

capital. y dicho derecho surge del poder 'lUe acon1pdn;-. il la posesión 

Los trabajadores no han ::-.drnmrstr;ido porque no t1;in posrido n1 controlado el proceso 

de producción ni su producto 

La autoadministracion obrera se define a pnrtrr de una nre1111sa de que no t1;iy derecho 

inherente def capital pnr;:J p;:ir11c:1pt1r en ltl ndrn1n1sfr;-tc1on Ubrcil el derccllo para 

participar en la .<Jdn11r1sfrilc1ón del lrilbiljO. en el ft<JbilJO misrno. no !'.'n f;¡ posec;rún del 

capital. 

Se basa en la premisa de que todos los que contribuyen en forrna activa para la 

producción. cualquiera que sea el nivel de flab1lldad o alcance de capacidad. tiene el 

derecho fundamental de adminrstrar la p~oduccion 

No obstante. el interés en las formas de control de In producción por íJ;lrte d~ los 

trabajadores. no es solarncnte de naturalez;i fustónca Varios fenómenos recientes. 

tanto económicos como sociales. han renovado el interés en este tema 

Las exposiciones de las futuras inclinaciones de la economia <"~'"":.fildounidensc. o las 

soluciones para su n1a/estar. con rrecuenc1<=1 incluyen rcrerencms a las den1ocracias 

económicas o industriales. una n1ayor .nutonorni;i del tr;ibajndor dentro de sus f.nbores. o 

que se proporcione a los obreros, incentivos rnás fuertes como un premio por el éxito de 

las negociaciones estadounidenses de negocios. 

Uno de los objetivos b:'isicos qun pueden asumirse, es Ja rnaximización del ingreso por 

trabajador. pero no solo esle aspecto económico; un objetivo con1ún mas amplio. podria 

ser el logro de una mezcla satisíactoria del ingreso, seguridad económica a largo plazo. 
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satisfacción por- el trab;ijo. sentido de un;i comunid<.1d que tr-abajn y contr-rbuye a su 

expansión. 

Cualquiera que seél /;i n1ezcfa de OhJet1vos cornurws. ;lyudan n dcfum él Ja org.:iniznción 

autoadn1inislr;idn 

La auto<1drninistrnc1ón se rcf1P.re il l;1 :1111onon1ia 11 ·J;1f1v.:1 dn l;i orfJéHHzac1on para 

conducir sus asuntos. pnr;i dcternHn;"tr su curso dí"! accron flir:h.1 ;u1tonorniil presupone 

una auscnc1<i dü r::onlrol externo directo. y.1 s~., í'º' p¡-¡rte de lo~ riosecdores del cap1tcil 

o por un;i Jernrqu1<1 ¡iulocr<'tt1c;i de- qob1Prno 

En el n1undo concrt>to. una frrr11<1 .:unoadr111111:;!tild;-t puedn operar r>n unil economia en la 

que se 111tcrczin1bran bienes y servrc1os iior rned10 dnf rnerc;icJo. o en otrn en l;i que se 

haya logrado un<J forn1<i d~ produccron pJ.-uH-:o-<1d;-i p<Jr;:i ncces1d;ides rn;:ift~fl;l/es que 

pernllf;l llll<l .;:111tonorn1¡i Hnport.--111!!' p;n;1 ro~• P'oc1ucrorcs 

Pero despl1Cs de todo esto ¿ riorciw~ /;i .;:iu!o;irJn11n1slr;1c16n obrera en f?stados 

Unidos? "Los observéldOrPs d0 l.:-1 ccon01ni., csf<idounrdc-nsc c~~1.-1n de ;1cur>rdo en que 

tienen problernns.. p<Hecc qtH! !<1 er.:i dor;id;-1 del c<1r>1!<1llsn10 esl:1doun1dt!tl~>e llegó n su 

rin. 

Desde la recesión de l9G9-1970. y en Pspec1<1I en ül dcscen<>o de 1073-1975. fué claro 

que fa economfa estudounidcnse est<Jb.;:i perdiendo su pos1c1ón 111tern.,c1onal dominante 

y que había perdido calqu1cr supuesJ<t f1<1bil1d;id p.,r:i npcrZlr sin rJcsc:.f"":!n~Jo r11 cr1s1s .... ;> 

De esta ;1precinc1ón, se ernpc76 a cons1der<lr 01 estudio de f;¡ .;:iufo<1drnrn1~tr::ic1ón obrera, 

como unZJ altcrn0t1va µara frenar y d.--Jr sulrdu a l.:J turbulencia social y cconomicri que se 

estaba gestando. y<i scél con el cierre de en1prcsas. <1un1ento en ~/ dcscn1pfco y rnenor 

cr-ecirniento de la r>roduct1v1(jnrl /\si en Esr;idos Umdos. las f1rn1as con1 la Gcner-af 

Foods y In Proctcr & Giltnblc, 1r11cr<Hon audaces proqr<irns diseriados parn cosechar- los 

beneficios de esln nuev;i tócnica No obstante, pZ1rn los f1nélles de los .;ulos setenta.era 

dificil encontrar mucflns not1c1;is sobre estos progran1as. El ¡-iumcnlo de la productividad 

se produjo y sm crnbargo algunas en1presas qwtaron estos progra1nas por el temor de 

l.! C'hr1nt_or_,11···r ;,:.;• __ ..1.,,!;·•-Hl.;.:;L.tJ'.;J.'.::n r_'l'.t•.::.t_1 •.!n l<.:>!J E.:.:t..;i<J~.c _tJnidoo. 
t·t.'.;xic-u, f·.d. f.;d,•rn••x l'>ri,c, I' :•·1 :•r, 



ser rebasados los adminrstradores, asi corTJo la inexistencia de supervisores. Los 

trabajadores hablan intentado participar mñs tod;ivi~ 

Asi fué que In ·· fopi:k;, ~ystnrn" cJn l.~ GerH:rnl Foorf"'>. llnbin dnsmnntcl.:ido esln!:> 

programas. Sín ernbargo. lo~ ci"11tiflcos dPn1oslr;1ri;1n de5p11Ps de cx:irrnnar f;-t l1tera1ura 

sobre el ternn. uno de r:llos cf110 "C<tsi no h.ty lHJ solo i--··.1iJd1n r:n tuda l<i l1tcra!ur;1 q11,: no 

demuestre que- 1,, s;--i!1,~L,cc1ori "rl .~1 1r.1!1~1r~ t1;1 <Hn11>'nlo1dn n qtJe r0~;11ltíln otras 

COOSeCUC'nCÍaS be>néflC.:lS q8nt>rilfrnen!r> r,.r<HJ•l 1·r<j;1s d(•'"·r·iir><; (j,·, lJfl :u1r11•:r1trJ ;111tr;11!tCO 

del poder de to!ll<ir dcc1s1ones dn los traha1.1dcFPS 

Pero el despertar coopcr<il1vo de f1n;i!es de lo<:; a(HY> GO •¡ prtnc1p1(_;~; dr~ In'> ~.c.!lenta 

proporcionó la t'risc p,,,., un conjt1ntn de 11c•gocros al!Prn;i!1vns q1ie func1on.:in en 

poblaciones y fHr.,s 1irtJ.:1nas en dnnd•".• h;1 t1nrn111;ido 11n;1 atrr1osf...-.•r:1 pro~Jí'·'>i~,10 .-, liti,!íill 

Y para f1n;il1zar. 1:1 ;iufo;-Jrir11rn1.-,!r;1c1on 5e cnn~r;1ponn :1 l.:1 1.:-conn1ni;i flf"~or:l•1 ..... 1r:,1 rJc la 

empresa Ctlp1t.<1llst;i QlP"' ~-.upCHlP r1u0 L1 rn:-ino rjP obr;i ,-,,. 1ir1 f:irtnr d<> prudi1cr:1ón que 

debe con1pr0rsc en ("'! nv:>rc;1~JD de n1;1nn di::- o!Jr:1 En r.ontr,,.-,fP. !;1 f1rn1a 

autoadniin1strad;i por los tr;ib;i¡ad0res. nn con Ir ;it;i rn;ino de obr ;i F "> una col0ct1v1dad 

de trabajadores que contr<it<l al c;ip1tnl y <i los rn:itcri.1lr!s ncc0sar1os para e1Pr:tJf<'lr en 

forma disc1plrnnd.:i c:<id:-1 una d0 l;1s ;ict1v1déldcs qUf! S•! llevan n cabo c-n el r>roceso 

productivo. en forma cornun1tnrr;i y tlaci;i un ob1ct1vo cornun que es fa n1;ix1n11.;_".ac1ón del 

ingreso en Cr!d:J lruba¡i'ldor 

4.10 LA AUTOGESTION EN MEXICO 

El estudio de In <iuto9cstión en México. se expresa a través de la cooperativa Cruz Azul 

(Cooperativa product1vil de cemento) 

El hecho de que los trabajadores participen en la tom;i de decisiones a nivel de 

Dirección en l¡.i empresa. pcrrT11te que sea considerada una autogcstión. al 1cspecto ya 

se hizo la diferenciación entre autogestión y cooperativa 

13 rhid. 2~· 
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Pasen1os pues a explicar el surgi1niento de la cooperativa Cruz Azul. Se debe tener 

presente que Cruz Azul no es sólo cooperéltiva de cernento A través del tiempo, ha 

configurado lo que sus rn1sn1os trnbc:ijadores l/arnas "El ntJcfco cooperativo Cruz Azul". 

Este núcleo se con1pone de va11as coopernt1véls de contrucc1ón. vivicnd;i_ transporto. 

explotación de n1aterrn pruna. urnd;icfc5 <"lgropecUélflilS, club dcr>ort1vo. y los servicios 

necesarios par<1 ras cnn1un1Cl<ldes pn donrJp Sí"!' encucntr:-in ub1c;-J("f;i ... , /;1s pl<lnl;-is 

De este hccf10. ;ilf1unos SP rrP:JlJnt;in ¿.ccir110 (.•'...> que unil ,.!'rnpres.:i controlada y 

adn11111srr.:ida por los propios tr;iba1<1dorcs n1cx1cnnos hil logr¡ido t.-into éxlfo?, <Jnte eslo 

se responderi;J con airo pregunt<J <'-qué se P.ntrcnde por p;irt1c1p¡1crón y cuf1lc~s son las 

razones que la h.:icen r1.>con1Pnd;1bfc? 

La cns1s que cnfrcnt.:i C'I pais y lo~ dcn1<'ts p.1iscs /at1no;itllericélnos y que se expresa en 

inef1crencizi. dcs1gu;ildad. conflictos socr<tlcs. nsi corno /;i ct1s1s gencré1l1z;1da de 

sisternas y organi7ocron0s de producc1on trzicJ1c1on<1lcs. fla dado rn pen5ar que la 

part1c1pac1ón de Jos tr.'."lbél/ildorcs pocJr1;i ~.pr un., olternntiva p.::ua resolver fa crrs1s y los 

problen1os surgidos de ésta 

Se dice que el honibre part1crp:1 n<ifLH<1lrnente en lodo nque//o que hzice. en todo ;Jqucllo 

de lo que de algun<J rnancra forrna p;i1tc 

Existen formas de partrcrp;ic16n c~.pecifrcarnente hurnané1S que de hecho se les ha 

negado a Jos hornbres que p.:-irt1crpcn en deterrmnadas act1v1dadcs Cuando <1 los seres 

humanos se les niega f;-i pos1b!l1drld de p<=1rt1c1par en dichas act1v1dadcs. nos hallamos 

ante un atentado contra los derechos fundan1cnl<lfes de las personas 

De esto se desprende que la cuestión de lci participcicrón. debe pfanle<1rse. en pnn1er 

Jugar. corno algo perteneciente él Jos dcrecflos fundamenlélles del hombre Aflora bien. 

esta participación especific<1mcntc human<"l concierne de manera básica a la 

participación en fas decrsioncs que afectéln a una persona. a la p~nt1c1pación en los 

beneficios que se derivan de su acción y .:i ambas 

Asi, en el caso de f;:¡ part1c1p;ic16n en l:-i gestión por parte de los traba¡adores en la 

Cooperaliva Cruz Asul. se hace neccsat10 descubrir dos niveles de participación. la 

primera , participación en la gesllón de la empresa: Ja segunda, participación en la 

... 



En el primer nivel. que se le puede llan1<1r pnrt1c1p;ic1ón inst1tuc1on<tl y se refu~rc a 

aquellas dP.cis1on~s q110 1nvohu:r;1n <t tnd1Y"'> 'º"" n11ernhrns d<! l;i or~i:1n17;ir::1r)n y ;-1 1:1 

organización en su con¡unlo Son dec .. i'.._·,rone<=. f;1le•; r~nn10 /:1 de~~1~-p1;1c1ón dr?l c:f.>ns010 d0 

adn1inislración y del director. proqr;-¡n1;is dn 111ver'-';1ori v ch~ t"".'"Xp<lns1on cn11trarac1on y 

exclusión de rniernbro--;, en las fnrn1;i•; rh! dt..-,frih11..-:rnri d••I n d•~ k;··. rr>rirf1n111!nrri~ 

Esta forn1a de p.:H11r:ipat:1ón c-s d<! car:ir,tr-r e~;truc:fur.1/. unriltc;.1 un;1 !r;1nc;fn1r11;1r:1on di"! 

tipo tradicíonnl de org<1n1z.ilcron v un:1 dernocratrz.--1crón rJ1 • stJ natur;-ile.<;-i 

En resumen. t!slo quicrl-. decir que la ;:1s;1111bJp,1 flC'tV"?rnr hn10 !C'I nr111c1~10 "un hn111hrP un 

voto", es vcrd;idr;-rnn1n11!.--. l;i n1~1 .... :r~1.-1 :i1i!or1d,-1'J d.-. la •_·n1prn·-,;¡ 

El segundo nrvPI. que PS ch.! l;1 p;irtrr:1r;1cron.--ir p:1lron.-1I . ... ·.r~ r<_>fret•~ ,1 l;1s de>r,1.-.roncs cfr~ 

nivel operativo. que se dan en el area de tratl<lJO prorr:i de c.1c:L1 ¡erarqui;:i de>ntro de fil 

estructura organ1c;i de c3d;i cn1rH~sa Est0 tino dt: orq,1m?;1c1ón ~s ex1g1d.1. r>n buena 

n1edida. por l;i lcg1c;i n11sr11n del rrocl-.SO concrPfO d·· tr.1t1.-110. r¡1:0 p;u.:.1 st1 .-idccuad.a 

realización. rcqwerc efe la pnrtrcrp;ic1on r;ic1on.1I ,,,. 1nlnh'10nle ch~ todos 105 aq,•ntes que 

intervienen en él Por lo 1.1nto. ron base a e~lc tipo d··· p<1rtrcrp;1cron. -s0 p11ed.:,-.. loqrilr el 

desarrollo plena de J,1 cr,-~;-i11·,¡1d;id del trabi1Ji1dor en su ;-ir0:1 de tr;ih;i¡o y !;llpt:-rar CJsi. la 

actividad rner;irncntc rulrn.1rr<1 o rn1:c.-inrc."l qtH! rnt1cho!'; h:1n sen.'.ll~do corn() fuente de 

alienación 

La otra área in1port;intc de partrc1pac16n es l.:i del rfO'sult<ido Esl.:i partrcipacron está 

ligada a la forma de prop1ed;id de li'l e>rnprcs;i y tiene rcloc1ón con la d1strrbuc1cn de los 

resultados generéldos entre la c.olcct1vrd;1d de los tr<iba¡<1dores. una vez que han sido 

pagados todos los insun1os involucréldos en l;-1 producción. mcluycndo zil cap1t<JI (de 

acuerdo con el principio cooperat1v1st<i rnteres hrnit<ido ."ll cop1ta/I 

Dicha pélrtic1par:.1ón de lo<o; t1 <1bn1<viorr!«; en l;i r:n1pres.1 nas rir:rrn1t0 Vt!t •!rl 01 r.n~;o qu~ 

nos ocup;i, que en pr1n1cr /u~FH. fas tr.-1b;11arfnrr!~ r:111prPs;ir10~'> !1e110n z1'.;cg:H;1<f<l ~•u 

fuente de empleo, qu1z<l ésta fue una de la c1rcunstanc1éls por l~s cui"Jlcs se fornió !;1 

cooperativa Cruz /\zul 

"La acción inicial de lo que ahorrl es el núcleo coopcrnlivo de Cruz Azul. 1 fidalgo. 

Lagunas, Oaxaca. es el resultado de una volunt;id política e ideológica. Cudndo los 

.,, 



trabajadores resistieron ni intento de desrnnntelan1icnto de la Cruz Azul. lo hicieron 

simplcn1cntf"?' por no perder su fuente ne ernplco .. '" 

lgnorab;-1n qué ern el cooper;it1v1smo y desde este punto de vista, hubo tropiezos 

opr.rat1vns. 01fFH117:lflVO'.'> y 01dn11rw;lraftvos 

Si bien ~n el cn5o de fil Coop0r;1t1v;i Cr1i? /\zul, sus cond1c1oncs híslórtcas fueron en 

gran rnccl1da diferente~ él /;1s nr.tu;lfpc; ~f··n:ilo P.Sfo. porque en la forn1ac1ón de la 

coopcr.aflva Cruz /\zul el Psf;1dn luvo un p;lpPf rcfPv.-intc Ub1cildil J¿i s1tu;ición en los 

at'los veinte~. especr~1/r11entc t~n <~I ;1110 1920. cuando l;i cr1s1s nfectó a la sociedad 

mexicana 

los trab;i¡adorcs se aferr.nron n su fuente de trab:lJO 

En el r>criodo de El!;:is C;il/es r.omn prPs1dentc de l;i Rcpúblrc.'."1 Mexicana. los 

trabajadores tuvieron PI rcsrialdo de este. r-.-ua ndqu1r11 l;i crnpresn que se encontraba. 

según los c.:ip1tul1st<is. en ciu1cbra P("ro es en los ¡¡flos trcint;:Js, el general Lázaro 

Cárdenas corno presrdentc del p<"lis. quien ¿ipoyélncio n1;inif1cst<ln1ente en 1938. 

promulga la Ley Gencrnl de Soc1edndcs Coopcrnt1vas. con lo c11al el cooperat1v1sn10 se 

reconocia como un n1ovirn1Pnfo lf:r¡itrrno 

Es entonces. que l<i s1tu;ic1ón por In que p;isab;i el p<iis. con la crisis econón11ca encima. 

y aprovechando esta coyuntura. el estZJdo h<'lc1cndo un esfuerzo por vincular el 

desarrollo del pnis a las clélses rnnrgrnadas. los s1nd1c.-::llos y el coop~rat1visn10. les da un 

decidido ;ipoyo of1c1nl 

Pero. en el peílodo que va desde los ar1os cuarentas hnsta el fin de los setentas, que se 

conoce como el periodo de desarrollo cst:ibi//zador. el estndo fomenta la industria y el 

comercio. sin prcstarlr n1nyor :itención a la organización cooperat1vn 

Y no es sino hasta el gobierno de Luis Echeverría. y sobre todo, en el sexenio de José 

López Portillo. cuando el cooperat1v1smo vuelve a recibir apoyo del estado. 



Ante este antecedente h1slórico. se puede aturnm que la auronest1ón. es decir, la 

participación de los trabnJndores en la dirección rJp In ernprcsil. fHJedc ser ;:-iprovcchetda 

en esos momentos de pr1vilt1znc1ón. con Pf fin de ilSC9lH;u el empleo. 

Es debido a 1.:1 pr1v<il17nc1ón de !;is cn1prcs;-is. quP- r~f F~>tndo nt:ollberal hil es tildo 

permitiendo ese derecho La crisis que estii presente. no'."> r,-...1n1f("~ a la cx1qcnc1a de la 

cooperativa. el control de los lt<1lH1Jridores sobre lils 0n1prC!;.."iS que ni estado quiere 

vender. con el fin de :isegurar In fuente de suhs1stcnc1é1 

Volviendo ;i nuest10 c;iso, sin enfiar en tantos det;il!es hr~.to11cos dP l;1 forn1ilc1on de la 

cooperativa Cruz Azul v un;i ve.~ y."'.1 fnrrTwr.1;i. P~tnbt0c1d<""1 y forl<l!+•r:1rJ;1 la c0opr.;-r;it1va. 

ésta ha tenido un cxfr;iord1n.:irio crcc1rnrcnto cconón11co y fomenf;-ido el r:oopcrat1v1srno 

la Dirección Gener;:il de dicha empres de <1utof]est1ón ti<J eslablcc1do sus ob1ct1vos y su 

filosofia cooperativ1st¡¡ Los ObJclrvos de let Cruz Azul son 

.. A) Un mejor nivel de v1dil. es decir. elevar el nivel soc1occonórn1co y cultural 

B) Incorporarse i3 lil v1ci.'.'I social con espiri:u rlc- coopcrac16n, de part1c1pilr tratando de 

crear una concienciil socwl 

C) Integrarse a n1ás cooperativas y crear más de éstas, con el objeto de crear más 

empleos. 

En cuanto a la filosofia 

A) La cooperativa es una forma de trabajo colectivo y no individual. Reconoce que es el 

trabajo y no el capital el que le agrega valor a la producción; por tanto, los rendirnientos 

deben repartirse de acuerdo con la responsabilidad. la calidad del trabaJO y la 

prepa..-ación del individuo 

B) La cooperativa es un<"! empresa de hon1bres y no de capitales. a cada t..-abajador le 

corresponde un voto, independientemente de su capital acumulado. La productividad 

debe ser mayor, ya que se trabaja para uno mismo y no para un patrón. 

C) Los medios de producción pertenecen a la colectividad de los trabajadores y a nadie 

en particular. 

9.l 



Para realizar todo esto, es neccséuio que el producto seél con1pct1tivo y de calidad, en 

este caso el cernento. y todo ello se logrél con un buen trLJbéljo y equipo" Vi 

Las activid<Jdes etc l<t Cru7 J\7ul. s~ P.ncucnlran rnrJ1das por In Ley General de 

Sociedades Cooper;itivns. que en su ;uticulo 22. cslélblcce "Ln /\snrnbleél General es la 

autoridad supren1a y sus ncucrdos obltgan il todos sus socios. presentes o ausentes". 

Por lo tanto. el func1on<1micnto d~ la Cru7 í\.zul se encuentra norrnndo por la.s reglas 

generales que espec1f1cn kl /\snrnblc<t Gcncr¡-¡I 

Dicha J\smnblca lfl coniponen tndns los socios d0 l.t r.oopc"?r;itivn y !'",e reúne por lo 

n1cnos lJn<l vez <ti ;irlo 

De esta n1oner;i. la Asan1btca nornbr<i un consejo de adrn1rnstr<1c1ón. que es el órgano 

ejecutivo de In cooperélt•v<J. y está conipuesto por siete rnmrnbros y sus respectivos 

suplentes. elegidos de entre los socios El presidente del consejo es usualmente quien 

tiene las funciones de director y sólo puede pcrrnancccr por ley dos arios. dicha ley 

limita la cont1nurdad de los ohjct1vos. por lo riue l;i Cruz /\7ul hn resuelto este problema a 

través del nombramiento de un dircclor general (gerente. según la ley). en quien delega 

gran parte de las func10nes del conse10 de adn1mistr<lc1ón Sm ciuc por éste pierda el 

control rnisn10 

La función del Director General es tan H"'nportante dentro eje lil cooperativa. que el 

nombramiento de éste y su posible dest1tuc1ón. se reserva a l<1 é'ISéln1blea general 

Hay por otra parte. un comité de v1g1l<1nc1a que esti'l integrado por cinco miembros. con 

igual número de suplentes Su función es vigilar el desempcrlo del consejo de 

administración y del director general en relnc1ón con los acuerdos tomados por la 

asamblea general 

Existen también diferentes comisiones. La cornisión del control técnico, que está 

integrada por elementos técnicos designados por el consejo de administración y por un 

l:'I tbic.J, p.14~ 
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delegado de cada una de las secciones de trnba10 dt:' lil sociedad y estos delegndos sc.;n 

elegidos por mayoría de votos. por los miembros dr~ l;i 5ccc1ón 

La comisión de conciliación y a1b1tra1e. est¡l forrn:Hi<t por tres nuornhros cf,~gidos por la 

asamblea gencrnf Su función es estudiar y drct<11rnnar <ir:crc.;;i di::- la.:; c11f1cult;ides que se 

suscitan entre lu soci0dnd y ~us rn1cmbros 

Pcr su p;-¡rte. el Director Gcner;-i/ norntlra <1 los enc<1r~F1d0s de los puestos rcsf<lntcs. y 

tiene capacidad para rcestrucltH.:H il c'•stos. de f;i rnancra que JU7!'"JtJP convcmpnt~. p:lra 

efectos de su gcsl1ón 

De la Dirección Soc1<.1I. depende el club deportivo y soc1:il Cruz Azul. que dcscmpcrla 

una función unport0ntP provee a los rnr<~n1bros r:ooper:it1v1stas de serv1c1os y 

prestaciones. es ndern;ls. el punlo de contacto con las co1nun1d;idc-s de la rc91ón en 

donde se encuentr;1n las pl<tnt.,s 

Esta estructura h<"l :iyudado grandernente en 1~1 evolución (Je la Cruz Azul La Asamblea 

General rnantiene PI control, p~ro ncrrn11r~ al drrcdor L'¡ercer las ft1nc1ones 

administrativ<is 

Una vez que sabernos que esl;i cstrucltH<i h;i ~ido un f;icfor 11nport<lnte. es neccsano 

también conocer cómo se d•strrbuyen los resultados de d1chn estructur:i Entones 

tenemos que h<iblilr de la distribución de los resultados 

Existe la formación de cuentas de capital. cad<:i trabctJéldor. en el momento que se 

convierte en socio. cmpiczél a forn1ar una cuenta md1v1dual de capit<ll Estn cuenta 

representa su derecho de propiedad sobre los <'1ctivos de lél coopera11va y Jo ;icredita 

como socío de la n1ismn. con derecho a part1c1par en la asamblea general con un voto. 

independientemente del monto del capital que tenga en la cooperatrva 

Anualmente la Asamblea General le informa ;i cnda socio del estndo de su cuenta de 

capital y de los incrementos recibidos durante el ejercicio. Dicha cuent;:J crece con el 

tiempo y el socio recibe anualmente 6~~ de intereses sobre el capital; hay revaluac1ones 

periódicas y distríbución del rendimiento del ejercicio como producto de su trnb~jo. 

Los rendimientos se obtienen después de deducir de los ingresos percibidos. el costo 

de producción y los gastos de operación, sobre el tot.<tl de ingresos se deduce un 7°/o 

que se destina a Ja formación del fondo de previsión soc1;.1I Dicho fondo se utiliza para 



financiar las operaciones del club deportivo y social y otros servicios determinados por 

la asarnblea general. 

En lo que se refiere a gastos. se mcluye el pngo del 6'!-~ sobre el capital. que incrementa 

las cuentas individuales de los socios 

Del ren1;incntc se deduce 

especificado por la ley 

10'!/o que so destina al fondo de reserva legal, 

Posteriormente se deduce BS'o que marca l<i ley corno partic1pac1ón de los trabajadores 

en la utilidad y se d1slr1buye entre aquellos cooperadores que aUn no son socios 

La cantidad obtenida dcspuós de tod.:is estas d~ducc1ones, se distribuye entre los 

socios en función de dos cntcnoc; 

34~1'º scglJn las hor;1S trabélJéldos. incluyendo horas extra. y GG':-:, de acuerdo con el 

tabulador de ant1c1po de los socios, debe entenderse por :int1c1po. que éste no es un 

sueldo. sino In pnrte del rendun1ento que le corresponde al trabilJ.ctdor en su calidad de 

socio de l;i empresa 

Dicho tabulador h<l sido cst;iblcc1do por la coopcr<1t1v;i, ton1ando en cuenta para cada 

puesto. los siguientes criterios solución de problcm<1s. dcsernpcfio y habilidades 

requeridas para el puesto En este lJlt1rno caso, se dñ 1mportanc1a a la habilidad 

adquirida. ya sea por estudios o por experiencia 

Esto es al final de cuentas. lo que vendria a ser la distribución de los resultados. 

Asi que para obtener todos estos beneficios. es necesario ingresar a la cooperativa 

como socio El ingreso va a depender de la existencia de un puesto vacante o de un 

proyecto de an1pliación. 

Todo el personal de nuevo ingreso. asiste a unas pláticas durante un mes, en las cuales 

se les enseña la historia del cooperativismo acerca de la industria del cemento. politicas 

generales de la organización, derechos y obligaciones de los cooperativistas y el 

proceso que se requiere para ser un socio. 



A los no socios aspirantes. se les unp;irte un curso intensivo sobrt~ coopcratrvtsrno. pnra 

que vayan adqu1i-icndo un<i concienci<i soci<1I colect1v:i dentro de '!;lf organización 

Por lo que se ve en esta cooperat1v<1, con el t1rmpo. Cruz A7ul tia ronn;ido lo que se 

denomina un núcleo coop~rritivo v<triils coor.H~rafr·.1:-1!; que.! de~arroll;in alguna ar:'.:tiv1dad 

en torno a la produccrón de cemento 

La creación del núcleo fue congruente con loe; objetivos dr~ l;i COOílCf<lt1vn. es decir In de 

generar fuentes de ernpleo n1cd1<l11te l<i pron1or.ió11 y orr¡;:-1111znc1ón de nuevns 

cooperativas 

Cada cooperattv;i func1on<J 1ndepend1cnde111cntc di::? Cruz Azul y !1f"?n•~ sus propios 

órganos de control. aunque están estrcch.:in1cnte vinculados en cu;'ln!n ;i rclncrones de 

trabajo y .nsistcnci;i mutu;i 

Por lo que se puede <lprcci~H. un<1 coopcr<1t1va bien adn-,1nistradil puede ser una vía 

alterna para acabar con el crecrente dcscrnpleo 41a~ se en1p1czn a desbord;ir. por causa 

de una politica neollber;il 

4.11 LOS KIBUTS (ISRAEL) 

Son comunidndes agricolas ndministradas en Israel. que rnotivan los intereses 

personales sobre principios comunitarios. en el cual todos los bienes de consumo son 

de Ja colectividad 

4.11.1 LA REALIZACIÓN DEL IDEAL COLECTIVO 

Los kibutz. se proponen como tarea. fundar la vida social. no ya sobre motivaciones e 

intereses personales. sino sobre principios comunitarios. y sustituyen el trabajo 

intelectual por el manual. el trabajo agricola. que es considerado por ellos como una 

ocupación redentora. Su ideal es el judlo productivo y creador de un nuevo modo de 

vida de inspiración socialista. Y contrariamente a las otras experiencias 

autogestionarias, que resultan de una transformación social previa. el kibutz no 



sustituye ni a un régimen cnpitalista ni al socialisn10 de estado. Se puede entender que 

es de una disponibilidad total."16 

4.11.2 LA VIDA EN EL KIBUTZ 

En los kibutz, todos los medios de producción, la tierra y las máquinas agricolas, las 

habitaciones, los bienes de consumo. son propiedad colectiva. Sólo los muebles y los 

objetos personales son considerados corno propiedad individual. y descansa en el libre 

consentimiento de todos 

Por lo que respecta al trabajo, éste no da ningún salario. una suma mensual rnódíca 

entregada a cada n11c1nbro sirve> de dinero Y el dinero pierde su razón de ser cuando 

las necesidades de cada uno son 1ntcgraln1cntc atcnd1d;:1s, con10 en el caso del k1butz 

El trabajo 

encuentra su recornpensn en unil clcvac1ón progrcstv~ de nivel de vic.t::1. pero ósta se 

hace sm1ult<inenmente para todos o parn par1e bien dcf1n1da de lél población. por 

ejemplo los nulos y los ancmnos 

El hornrio de trabajo es igual para todos. y existe una cierta rotación de tareas que hace 

imposible toda diferenciación resultante d~ una rigidrt división del trab<tjo Y por el 

principio de igualdad se aniniz1 no solarncntc la vida social sino también In vida familiar. 

por lo cual el fin del movirniento k1butziano es volverse mas cap;ices de decidír cómo 

organizar su propia vida y crear una igualdad social. nsi corno una igualdad social entre 

los sexos 

La perfecta igualdad de In rnuicr es asegurnda por la educación colectiva de los nulos; 

por este medio. el k1butz espero :-il ni1smo tiempo soc1ahzarlos desde su ten1prana edad_ 

En casi todos los k1butz hay c<Jsas de n111os con dorn11torios, salas de juego y salas de 

clase. Muy pronto los niños son acostun1brL1dos a autodirigirse; disponen a menudo de 

una pequefia granja que les es confiada y ellos aseguren su explotación común. 

lh llenri 
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··La organización interna del kibutz. rechaza toda jerarquizació!"' social y esto conduce 

necesariamente a la nutogestión. No hay reqlamnnto r>ropmn1P.nfe h;¡hJnndo F~to 5C 

vuelve superfluo a p~utir del morncnlo en que la activ1dnd social tiene como resorte no la 

sumisión de los hon1brcs ante un noder que juega sobre su dcpcndencr<i. sino ;i un 

consenso ideológico obtenido por la búsquedn de un 1dcnl colcct1vo .. 11 

En cuanto a la orgarnz;ic1ón verllcal de los k1butz. ésta se inspira tarnb1ón en los 

principios autogcstion;irios 

Los kibutz se reagrUf'illl /lbren1Pnte en v;1nas íederac1oncs dF:! :icuerdo con su carácter 

social. político '/ rcl1g1oso Lils fedcrilc1ones se npoyan en l;is prerrogativas de los kibutz 

que constituyen n1icrosocicd;:ides democrat1cas. se lim1t;in a proveerlos de asistencia 

financierrt y técrnc.'.l y se encilrgiln de las con1pras de rnaterial y de Ja venta de 

productos. 

4.12 EL COOPERATIVISMO 

4.12.1 HISTORIA DE LA COOPERACIÓN 

Las cooperativas n;¡crcron ba10 la mfluenc1a del socialismo asociacionista de inspiración 

cristiana "La primer idea de una comunidad autosuíiciente, dentro de un estado cuyos 

miembros vivieran juntos en amistad, substituyendo en la tarea de ganarse la vida. 

cooperación por con1perencia. íllé probablemente la idea 

monástica de princ1p1os de la Edad Media. en especial de las comunidades 

benedictinas, l/an1adas así por seguir la regla establecida por San Benito de Nurria en 

528- son au1osuf1cientes económicamente; poseen talleres y campos en los que los 

monjes trabajan para sostener Ja comunidad. " 18 

17 Jbid. p.108 
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En 1831. el socialista cristiano Buchez había expuesto en el trabajo de las .. Ciencias 

Naturales y Politicns··. como concebía el ftJncionmmcnto de una cooperativa de 

producción. Estirnaba que las 1ndustrins. cuya impor1anci;i rad1cnb;c1 en las máquinas y 

en el capital que éstas suponínn. no podinn prescindir de un director Pero en lo que 

concierne a los S<ll.:1r1os. Cstos dcbcrinn ser f11::1dos por ;-¡qrupan,1cntos con1puestos en 

los que se encontrnran. al lado de los representantes elegidos por los obreros y los 

delegados de los patrones 

Pero In prirncr;:i conpcrattvn de const1n10 (lllt: ha tenido Cx1to. r.~ !;-¡ 1844. cuando 28 

obreros tejedores fund<in 1,, Soc1ed<td dr P1nn0ro~ lgua!rt:u1ns df"! Rochdalc. en 

Manchester Est<1 soc1cd<1d estnbl~ce sus 1cgl:-ts. con lo Cllill se rP.~]inn par;-¡ defender la 

autcnt1c1dnd cooperativa "1) pu0rt<i ah1P.rta es decir. tod;, person;i que lo desee es ltbre 

de unirse a la cooperativa. 2) poder dcrnocr;lt1co. es dcctr. un hornlJre equivale a un 

voto: 3)rcpart1c1ón de los bcncf1c1os entre los rn1embros. 4) lln11t;ic1ón de la tasa de 
ínterescs •. ,,, 

Y por el nr-10 de 1864. en Rcn<Jrn;i, se crea la pr1n1era cooperativa de crédito para liberar 

a los carnpesinos de la usura 

En cuanto a las coopcrt:Jt1v<'ls de producción que en1pezaron a opcr-ar de esa manera, 

fue en Francia. con la f.:ibncac1ón de ca1as de reloj pulsera. que alcanzó gr;Jn renombre 

después de la segundn guerra mundial Esta cooperativa. anin1ad.LJ por un poderoso 

ideal hun'l<lrntano. pareci;i fac1lit;ir un rnodelo parél el restablec1rn1ento de relaciones 

sociales nuevas 

Esta conccpc1ón de las cooperativas de producción con un nito idc;:1I hurnanitario. 

llegaba justo en el rnon1ento en que Francia. después de la segunda guerra mundial; ya 

liberada sorlaba con una rcnovacion polit1ca y social 

Bajo esta perspectiva Henn l\rvon señala "En nuestros días. Francia congenitamente 

"proudoniana". cuenta con el n1ayor núrnero de cooperativas de producción. 

Actualmente un número de 520 cooperativas con cerca de 35.000 trabajadores, se han 

mantenido sobre todo en las ramas. que exigen rnenos un material costoso. que una 

alta calificación y una conciencia profesional excepcional. " 2 º 
1'1 Hr.nri cp cit: 11r; 
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Desde el punto de vista ideológico. el cooperallvismo entendido por Proudhon en su 

escrito .. La Capncid;id Politica de la Clase Obrern". considera que la mutualidad y la 

reciprocidad son la base 

de la nueva dernocr::icia Por otra parte. en cuanto al Estado. ól no rechaza la 

ingerencia, pero únicarncnte pnra velar por la educación cconóm1c<l y social de la clase 

obrera. y no en la producción De lo cu;il se puede deducir. que pugn;i por un 

liberalisn10. tanto politico corno econón1ico. en el sentido de que los hombres son libres 

y no deben ser coaccionados o controlados por autoridnd <1lgun;-1 y en cunnto a la 

producción.el Est<ldo no tiene por qué mtcrvc111r .. Cu<indo el Estado t1en~ por prmc1p10 el 

respeto sincero y franco de los derechos 1nd1v1du¡1les, f?'Sto rnrsnio lo llevn n;ihn;-1hncntc 

a dejar al individuo en !1bí'!'rf<1d en sus ;1ctiv1dade~ ccono1111cas De lo anterior. se 

desprende que cuando el ordP-n económico o~posil sohr'1 princ1p1os liberales. el 

individuo. habituado n conduc1rso por si mi~n10. r.!n -:.u '.ncJ.:i econón11c.a. cncucntrn rnuy 

natural ser igualmente llLHc de su clcccrón en el orden polit1co ".~, Considerando 

entonces. que en el 1ntercéltnbio o consurno de p1oductos. 1'.>slos se equtl1br;in a trélvés 

de un acuerdo arn1g~1ble de las p;irtes. entonces n;-ice lzi 11b(""rt<id p~ira todos. 

conjugándose en rorn1n reciproczi. la libertad polit1c<i y la libr:.-rt;od 1-:-conon11c;-1 

El liberalismo que propugna el coopcrat1v1sn10. drfierc de la 1<10::t de lo-:. cf¡_1.:;1r::os del 

liberalismo del S.XIX. en CLJ<lnto al bienest.cir soc1~1I de los de~poscidos y c1npobrcc1dos 

"'Los cooperativistas han sido part1dr1rios de l;i mtcrvenc.16n del porJ~r p1'1hllco nn nintr:?na 

social; de ahi su completa aprobación a la leg1slélc1ón del trabajo y ct todas l.1S n1cdidas, 

seguros sociales. etc. Por lo que los hun1ildcs son protegidos contra l.<l 1n1ust1c1n de la 

suerte y la opresión de los poderosos Pero una cosCJ es ser part1dar10 del Estado en 

materia social y humana. y otra es serlo en nialena cconóm1cn. en cuanto al precio de 

los objetos y servicios ··::- 7 Por otro lado. tambiCn cuest1on;::i a los l1ber;ilcs. Pn cuanto al 

equilibrio de la oferta y la dcn1anda para alcanzar el b1cnest;u económ1co y social y aUn 

el politico.'·No puede creer que la ley de ICJ oferta y la dcrnanda baste para asegurar el 

justo precio, ni que la competencia aun suponiéndola libre. pueda reducir !<is utilidades. 

ni que las condiciones tiendan por si mismas hacia la igualdad, no cree que el remedio 

ll "~rnard l •• .,,v~·l'J'"' L..t Et;·.·,__,l.uc..:i-:.·11 '-"-"-'l.."...':.l...tL.i.._.~l ·-· ·-·l .:;.;,_..i.~1l..1.;..1n·-' ·..!•...: (..''-..'.'.:iJ•.:uL~. M···-..:1•·•> 
ed. UNl\M.t~r.2.p 12 

22 :tbid. p. 
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se halle en la libre competencia que. "' fin de cuentas, no es sino una forma de lucha, 

sino que éste se encuentre en la solidaridad."n 

En la Primera Internacional. los autores del texto estaban impregnados de la 

concepción proudhoniana. Sin ernbargo, conviene recordar que los autores de este 

texto, consideran que la cooperación por si misma. es capaz de provocar una 

transformación soci3I en profundidad y que esta debe ir acon1pariada de una toma del 

poder politice. 

De aqui se desprende el juicio de la Primer<l lnternnc1oné1I sobre cooperativismo: 

a) se reconoce el movin1iento cooperativo con10 una de las fuerzas transforrnadoras de 

la sociedad presente. basada en el ant<:1gonisn10 de clase Su rnérito esta en mostrar 

que el sistema actual de subordm<lc1ón del trnbaJO ni cap1tn.I. despótico y depauperante, 

puede ser sustituido por un s1stcnm: de asociación de productores libres e iguales 

b) Se aclara que si bien el cooper<ltiv1sn10 es fundan1ent;¡l parn acabar con la 

explotación del hombre. no seréi posible convertir la producción soc1nl en vasto y 

armonioso sistema de traba¡o coopcr;:it1vo, y In. sociedad no podrá ser transformada de 

manera general. su1 el en1pleo de las fuerzas org<lnizadas de óstn 

Entonces el poder gubern;in1ent;i\, <lrr;incado de lets n1anos de los c<ip1tahstas y 

terratenientes. debe ser n1é1ne¡ado por 1.-is clases obrcr;ts n11srll::lS 

e) Se recomienda al obrero alcntnr l;:i coopcratrva de r>roriucc1ón nntes que In de 

consumo, ya que ésta ataca solCtn1cntc \3 supcrhc1e del s1sterna económ1co nctual. 

mientras que la de producción at;:ica sus bases 

d) Se debe tomar la inic1ot1vn de crear nuev<ls socicdndes cooperativas de producción y 

de hacer esta propaganda tanto por l:i palabra con10 por la prensa 

e) Y desde el punto de vista rernuncrat1vo general y con el fin de impedir que las 

sociedades cooperntivas degeneren en sociedades ordinarias burguesas (sociedades 

en comandita). todo obrero empicado. debe rcc1b1r el n11srno salario. asociado o no.":> 4 

Estos lineamientos son los que se expresaron en la Primera Internacional, en 1866, en 

Ginebra y es ta forn1a en cómo se debe concebir el cooperativismo 

2J Ibid.p.340 "1•\l 

2'Henri Arvon. op.c!.t.p.119- l~O 
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4.12.2 Los teóricos do la Cooperación 

A principios del siglo XX, Charles Gid\Ús (18-17-1932). cconomt!';tn ;.- con:>ídcrado como 

apóstol del cooperativtrnso. sustcnlaba su base idcológ1cél en que la propaganda era la 

forma mñs eficaz para irnpulsar el cooperat1visrno. propaganda indispensnble para fa 

formación de un núrnero c~d<l vez n1nyor de r::ooncr;:it1v;is que concenlrarian 

progresiv;imcnte tod<1 l<1 ;-tCt1v1d.01CJ de producción y tod¡¡ l:i act1v1rlad de cambio Oc tal 

manera que una cooperntivn an1rnada por la cr,~nl1v1d:id y el r-.:ntusins1110 e~; c<.1p:iz. por 

si n1ism;:i. de llevar ;i c<ibo todéls lzis oprncioncs que vctn desde l;t extr;icc1ón de las 

materias primas hélSlil la d1stribuc1ón de los productos ;t los consurn1rJorcs drr~c:tos 

Por lo tanto. tcndri;in sus proprtls rn1n:is. sus c;irnpoc;, ~11~ f.:lb11c:ic;, su b:inc<"l sus 

almacenes de vent;:i Por lo cu.:il tafec; coopcrilttv;is se rerJer;trfin Oe l:il forn1;:i que su 

campo de ar.ción se cxtedra y lodos se cnnvert1r:"'tn nn c.:oop,,.-~1;idores. por el 

consentimiento y la voluntad de todos. y srn q1Je !;1 p<1? sor:1al -=-,e ven turb;ida De nqui 

se desprende. según dicho teorico. que l.'.l coopcr;it1vn de riroducc1ón PS el rnPdro rnas 

pacifico de vencer al s1stc111¡:¡ cap1lnhst;i 

Otro teórico. Georges Sorel { 1903). en su libro ··1ntroducc1ón él 1;:1 econon1iét rnodcrna". 

no comparte el entusiasmo del anterior. en lo que concrernc il la cooper;Jc1ón r.orno una 

panacea de los niales sociales 

•·Para Sorcl. la cooperación sólo puede tener éxito en el comercio de los objetos 

corrientes y de gr;:in consun10. las cooperrttiv~s no li::! p<lrecen n1<1s que un rncd10 para 

preparar la llegada de un orden social nuevo. dan con su verdadera s1gn1ficac1ón y su 

eficacia sólo s1 se insertan en una red de instituciones especifican1ente soc1rtlistas. 

Según él en la obra de lci creación socialistas":>-.; .Sólo asi es posible para Sorel dar 

valor a la cooperativa 

":Ibid.p.121 

JOJ 



4.12.3 LEY DE LA COOPERACIÓN 

Desde rnediados del siglo XIX. se han promulgado leyes cooperativas. sin embargo. la 

primera Ley inglesa fue la Ley de Sociedades Industriales de Previsión Inglesa, con 

base a ésta se desprendieron leyes que regulan el cooperativismo que por lo general 

son copia de una tras otra 

La Ley se ocup'1 de tres nspcctos: 

"La primera. debe tener un.:-i existencia coopel"ativa que debe regirse en forma oficial. 

Debe poner en claro quó funciones va a desempeñar 

En segundo lugar. debe estnblecerse el car<lcter cooperativo de la empresa. Esto debe 

incluir una definición de coopernt1vismo y una limitación al uso del titulo de 

organ1zac1ones que entran en In definición 

Para gnrant1zar su apl1cdc1ón se especifican algunos puntos que podemos considerar 

derechos y obligaciones 

1. Afiliación libre dentro de la esfera de operaciones de la sociedad. 

2. Contribuciones. igu;ilcs élproximadamente. al capital de la empresa. 

3. Igual oportunidad en los asuntos de la sociedad. 

4. En un principio sólo deben negociar con los miembros (esto no es obligatorio en 

todas partes) 

5. Distribución de los excedentes en proporción a los negocios realizados en la 

sociedad. 

En tercer lugar. si la cooperativa es considerada corno una forma de servicio social que 

merece favor del Estado, puede concederle privilegios legales y fiscales: poner crédito 

de la nación a su disposición. facilitarle estrechos contactos entre el movimiento y los 

departamentos gubernamentales y mantenerse en un adecuado nivel de eficiencia y de 

príncipios sociales "76 
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La ayuda que el Estado proporciona a las cooperativas no tiene nada que ver con el 

socialismo de Estado. La cooperativa reclama su independencia con respecto al Estado, 

en la toma de sus decisiones y de su organización 

Pero en el caso de Est;1dos Unidos de Norte Arnéricn. b::ijo el New Oc<1I. cons1dc~rada 

como una rorrnn h1st6ric<1 del Estndo de 81cnP.!>lnr. ni f111e no se lf~ cuest1on;ib<1 su 

participación 

"Se pusieron a l.a disposición de las -::oopcr;c¡t1v;:is de ag11c:ultorc!; norte.arncr1c;inos. 

considerables fondos del Estado. :i tr~vés dr"!' !<1 Adm1rnstrac1ón de Crhd1to /\gncola y 

Departamento Asesor. <11 servicio Cooperativo del l\gncultor ":·~ 

Esta intervencion del Estado tuvo que ver con ILI cr1s1s de 1929. p<1rn rerned1ar sus 

males. En este sentido. corno lo scrié11a Ju:in Sjnche7 '"El NP.w Oc;il (nuevo tr;ito) sentó 

las bases de un conjunto de med1d<1s de b1encst<1r soc1;-il en Estndos Unidos y pern11tró 

un crecimiento sostenido en su econornia El 111crc;ido en csla et;ipa del c;ipttalrsrno. fue 

la fuerza social y cconómrca que podri;i gcncrnr r:rer.:1n11Pnto y brpnf;star sor.1.:il, por ello. 

la intervención del Estado no rué cucst1onadél entonces ··; ... 

En el New Deal las cooperativas norteameric<lnns élccrt<tron la 1ntcrvc-nc1ón del Estado. 

sin entrar en contradiccrón con lí1S empresas pr1vndas. en este sentido ··c1 

cooperativismo no est:l srn1plcrncntc. o tnl ve/ n1 s1qu10rí1 en forrn;i cscnr:1al. en 

competencia con el corncrc10 privado Es un;i alternativa. un socio o un con1pct1dor del 

Estado socialist<l o socializado.".;-" 

Para concluir setlalLJrcmos que el cooperat1v1smo es una antesala de la autog~stión 

obrera. para llcgnr él tH1él forn1:-1 de soci;ili7ac1ón rn:ls hum<1nitnn;i, en cuanto a la 

producción y al consurno. asl corno poder alc;inzar el desarrollo intelectual y creativo de 

los individuos, respetando su libertad y autonornia 

2 7 Ibid p,.;'11 -:;>12 

:'M Jan~ Ju.-,n .;.."i11<:"h••z l..~t l'.:...i.v..at..J.;:..i.ci'-·n •..::h_cl. l.'l.~-:.=·..::;:;Q __ U~.: _L1-:=.:..;m,;i.nt.c.l..:irn.i.cn.t:._o_rJ.zl . ..Eüt..uJo 
dc_Dl.~cJJt.a~ .::iJ. ~1 .. u.'.Ji::1i•...:H'-~ i:.1-:::l. r:.ot..:i'J·~ !lculiL>c.1:.1.l. Tt-:srs.Mr-xlr:n, 1'•'"1~ p ;?3 
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"El cooperativismo dá origen a varias satisfacciones no económicas que incluye un 
firme esplritu amisloso o famifiar y un sentimiento de orgullo y fuerza que es impersonal, 
y por tanto, sano. "30 

.Jn J:bid.p.22 
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TERCERA PARTE 

LA AUTOGESTION OBRERA UNA ALTERNATIVA DE DEMOCRACIA SINDICAL EN 
MEXICO 
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V LA AUTOGESTION, ALTERNATIVA DE RUPTURA DEL SINDICALISMO 

CORPORATIVO EN MEXICO 

5.1 HACIA UN NUEVO SINDICALISMO 

Quizñ debamos crnpczélr n planlcélrnos cuál seria este nuevo tipo de sindicato. 

haciendo de lado esa v1c1a idea que tenernos del ssndicallsrno mexicano;cuando 

en1peza1nos a hablar de un nuevo stndicallsmo debemos tener presente la participación 

deniocrátic~. es decir. 1<1 sustentélc1ón de la base. que debe reproducir la legitimidad del 

llder, quien n su vez. se debe rcspaldnr en un con~enso colcct1vo 

El consenso dentro de nuestro contexto. debe ub1c¡irse s1crnpre en lns decisiones que 

se deben tomar en unél untd<1d de producción. p:irt1endo d1rcctnrnentc de la base 

trabajadora. pnra que nuestro concepto de nutogestrón pueda ser validado. sin olvidar 

que éste irnpllc;i l;:i purt1c1pnc1on de todos los que mtcgr<Jn el proceso productivo. sin 

olvidar el rol de funciones que nos debe conllcv;ir a una respons;ib1lldad colectiva y nos 

pern11ta cuestionarnos la posic1on que debe ocupar c<ida uno de Jos par11c1pantes. desde 

el puesto más peque1lo al más a!to. es decir lzi ducct1va 

También estn idea del nuevo s1nd1c<il1srno nos rcn11tc a los hechos actuales. es decir. el 

fin de un s1nd1callsrno corporat1zado. que y;:i no S<'llisfRcc las necesidades de este nuevo 

Estado neoliberal. puesto que dicho s1nd1c;1l1sn10 y~ no control<l corno <tntcr1ormente lo 

hacia. a la gran niasa trab<ijadorn /\dcrnfls de que el Estado no quiere tener 

con1prornisos con10 los tuvo antes. aunado a esto. los smd1catos fueron decayendo 

debido en buena parte. a falt;-i de as1stenc1n de los trabajadores. o bien haciendo lo que 

en la práctica se JI.arna sind1calo-cmpresa. o bien porque algunos srnd1catos se quisieron 

contraponer al Estado con demostr;ic1ones de fuerza. lo cual el Estndo obviamente, no' 

lo puede perrn1tir. por esta r<Jzón el Estado tuvo que reprimir <l <1lgunos dirigentes 

sindicales. corno fueron los CilSOS de l<J Ouin<1 en PEMEX y Jong1tud Barrios del SNTE. 

Y asi entran1os de lleno ;il periodo salinista y por tnnto al desmenibrarniento de los 

sindicatos. 

El ano de 1989 comienza con el fin de una alianza entre el sindicato corporativo y el 

Estado. 
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Este fin se observó a raiz de la detención del lidcr sindical de PEMEX. un:i de las 

organizaciones sindicales mas fuertes. tanto en corrupción. con10 en el autontansmo de 

dicho llder, como fuó en ese entonces Hcrnñndez Galic1a. In '"Quina" 

El poder que dctentabn. le pcrnul!a en c1crt:-1 forrnn. P:.dors1onnr :-ti Gobierno. trntaba de 

crear un contrapodcr con su cacicazgo sincJ1cíll "El hll ;igregndo una singular do51s de 

paternalismo grcn1ial colcct1vo de de111agog1:i soc1Lthz;lnfc de d~spl;-intes 

antigubernamentales. r¡11P. en los úllnnos t1c1T1pos Sf~ volvieron t;in frec11pnfes y 

espectáculnres,que h:ician pensar en un claro ch<1nta1e" 1 

Este tipo de lider s1nd1c<il. acusildo d~ V<lflOs d<~htos y Pn un<i ~.nc1edad con cr1s1s 

económic¡i y de rcprps•~nl;1tiv1darf por parteo del Gnb1.--.1r10 (no !lay q11P nlv1dar l;is 

elecciones de 1988, con un triunfo durloc;.o rle C;-irlos S.-ilin.-1s d<~ Gort;iri. par:-i or:up;ir la 

Presidencin de la í~PJ1Úbl1cil). entonces se l\ilci;i necesario crc<H un ;in1h1cnte de 

esperanzas democrf:lticas para l<i sociedad. por eso era necesario desconocer a lideres 

corruptos e impulsar la reestructuración tecnológica que el Estado se t1abia planteado: 

era el momento apropiildo de aplicar mano durn a todo ¡¡quel s1nd1c<1to que se opusiera 

a los planteamientos del Estado. a saber. el desarrollo cconóm1co del pais 

Por lo tanto, este tipo de s1nd1cato ya no ~é1rant1z;lb:-l ninguna seguridad al Estado. 

además toda esa irnagen de sind1calismo creaba mcoform1déld entre los traba¡ildores y 

al Estado ya no le convenía negociar con un sinct1c;ito que ya no controlaha a los 

trabajadores en forrn;::i lcgitim;i y que en1p<:.-7ab<1 a spr cue!'>t1on;:ido y r0bc1sado en 

alguna forn1a por sus ngterniados (rnc refiero a los n1nv11rncntos stir<]idos en 1ti87. con 

los servidores públicos. trab<iFidorcs del seguro soc1zil y uruvcrs1t;irios) 

Este tipo de s1nd1cato corporat1z<1do, yn no gzHCl.nt1zaba una estabilidad social y 

de productividad para el desarrollo económico. que el gobierno s¡:ilintst;i se venía 

planteando 

Ahora el Estado buscc=1ria una nueva forma de sindicalismo que s1rv1era a sus intereses, 

para la rcstructuración tecnológica y a través de ella. alcanzar el desarrollo económico 

del país, que en su proyecto neoliberal. viene planteando el salinismo. 

lp<".'!rlódlr:-o -1..1 .rr,rfl,,'!.1'•. 11/1/1" .. ~' r ~ 

10'' 



"No hay duda de que el corporalivisr110 tradicional, es decir, la integración de los 

sindicatos al Estado por la via del son1ehmiento de los trabajadores a aparatos 

directivos corruptos. ha entr¿ido en fase de crisis. que probablemente sea definitiva. La 
famosa ahanz;i que se formalizó en 1942, hn perdido eficacia por Ja creciente pre!tión 

renovadora de los sindicatos, que viene desde J;i basc·•.2 

Sin embnrgo. el Est:ido no puede ~cabar cun este tipo de sindicnto cuando conviene a 

sus intereses. ya que form:in petrte h1stónc;-irnente de la estructur;t del Estndo.y del 

P<'lrtido del Est.:ldo Y en ll/11m<J 1nsl1u1c1a. cuando no se subordinan en bien de la 

Nación, el Estado tiacc uso d0 su monopolio c;ir;lcferist1co de fuerza para destruir a 

aquel smrlrcnto que conrravcnga i1 sus intereses El golpe es pnrn establecer. sobre la 

base de un;i nueva re>lilc1ón de fuerzns. un_, nuev<i subord1n:ic1ón de Jos ch;.rros. una 

alianza n1éls desvcnt<lJOS.:-t pzHn c'..•stos y los lr<1b<lJ<idores El Gobierno y el PRI no pueden 

acabar con el chLHnsrno (viíl su csc;1nd.:1losa corrupción) porque son su medio histórico 

de control sobre los trabZJJadorcs y no tiene unFI dirección de recambio para esos 

misn1os charros ''J 

Sin embLJrgo, en est<t luctin contra los líderes sindicales, existe un trasfondo; s1 bien 

estos lideres ya no sat1sfocen al Estildo. este lJltrmo. lo que reillmente pretende. es 

acabar con el s1t1dical1srno corpor<1t1vo y sus conqu1st<is. loborales. y n travós de ésto 

lograr la reestructurac16n capitalista de la cconornía rncx1cana 

Después de la demostración de fuerza que! el Estado mostró en el caso de la Quina y 

de Jongitud Barrios del SNTE. las dcrnás organ1znc1ones sindicales tuvieron que 

alinearse a la política econórnica del Est<1do neol1beral, ademas de la exaltación de 

valores nacionales que al igual que en C?I C;lrdcnisn10. el salir11sn10 viene ex1g1endo a los 

obreros para que éstos se sacrifiquen en bien de la nación ... El Estado y el Gobierno 

mexicanos tienen una alianza indestructible con Jos obreros. fundada en el respeto a la 

autonomia de los sindicatos y cimentada en el compromiso de modernizar ni país y 
emprender su transformación con un sentido nacionalista. democrático y popular. afirmó 

2 Ibid.p.2 

3AdclCo r.1iilly ... n "l,;1 ,Jnrnad.•" 12/I/f'>~· p.r, 
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ayer el presidente Carlos Salinas de Gortari al recibir el reconoc1miento y apoyo de la 

Confederación de Trabajadores de México". 4 

Además afirtnaria que los rnexicnnos todos y el presidente de la República prirnero. 

porque está obligndo n rllo. reconocernos la sencdnd y solldnrid:id de lo!; trnha¡ndores 

mexicanos y de sus org;:l11izac1oncc;, su contribur::1ón a l;i producción nnr:1n11nl. 1'1 pnz 

social, la est;:ibilidnd polit1cn y !¿") contmu1dnd 1nst1tuc1onnl de 101 nélctón" Com0 -;icrnpre. 

el discurso politico reconoce ciuc In cstnblltdztd polit1ca y soc1nl. dcscnne.n c.,obrc el 

control de l~s rn;:is;:is obrel'"ns 

De esta fonn<l, el f::st<tdo ir<:l ctel1nc<1ndo su proyecto ncolcbcral dP t1oy. con10 el de 

establecer l<t rcl<lc1ón c-ntrP Prnnrc~;;u1os y ohr•...,ros (~n l:-1S n0'1<)c:c;,c1011<:>!; !;Chr~ las 

condiciones d~ tl'"nb;ijo <."lSi corno ~I de rnorl1f1c<1r la tcq1slac1ón labor;i.I. parn e¡crccr un 

nlayor control sobre los s1nd1c<"ltos ernr:ieznndn por d,~ .... cofloc~r los contrnto•.; cQlect1vos 

de trabajo y los derechos de los traha¡adorps que rio1 lnrqos <ir"los de lucha se han 

logrado, ésta es pues él seguir. la politica del nuevo Est<ido ncohber<:1\ 

Y así entran1os ~I ar·10 en que el s1nd1c¡:illsrno n1ex1c;ino fUF.! fuertcn1cntc golpcilóo. n1e 

refiero al de 1 990 

La polltica del Estado neollberal. apoyada ndrrnn1stral1v<lrnente pnr la .Junt;i fo;oderal de 

Conciliación y Arbitraje. cuyo papel es el de desconocer los t1uclgns. nsi cerno PI uso de 

la fuerza policíaca para rcpr1rn1rl.ris. cornf"J sur:.~d16 con los tr<"lh<&Jador~s dr? l;-i FORO y de 

la Cervecería MODELO 

Asl también se instrurncntnron nuevos requ1s1tos al vapor. r<ir<l v<illd;:ir t111<1 huelga .. En 

los juzgados de Distrito. tlegalrncntc se están exigiendo nuevos requisitos corno llll élcta 

(de asamblea}. prcvi;} de asarnblca". 5 

Esta política del EstRdo neollberal. de ir destruyendo el sindiccihsn10 trC1ci1cional o 

corporativo, nsi corno con los contratos colectivos de trélhztJO. son los requisitos que 

debe cubrir para poder impulsar el nuevo plztn dP- desarrollo econórnico: aunado a esto 

el desprestigio que tiene el liderazgo de la C.T M y J.;-¡ corrupción que existe ni interior 

!\ PcTiodico -L .... Jornada-. /\1éxu.:n. 'O/Xllr•x1 p.7 
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de esta organización, permitió al Estado acabar con mayor facilidad con las huelgas y 

los contratos colectivos. 

"En 1990 los despidos n1cnudenron.Tan solo en la Junta de Conciliación y Arbitraje. se 

tramitaron 41,351 juicios. en su mayoria por reinstnlación. Jiuelgas hubo a nivel federal, 

144. Y aunque no hay e~t<1disllcas ni respecto. o no se dan <1 conocer, se cerraron la 

fábricets de In lndustrin Militm. y la rnnyoria de lns tiendas CONASUPO. con lo que 

cerca de 35.000 tr.:lb.:lFldorcs qucd;iron en el desempleo .. " 

Asi l<l polit1ca nPolibcral del Estndo 1ri;i wnpl:int{1ndosc y por tanto. se irían 

estableciendo nucvns rr-lélr.innr-~ s1nr11r:.,IP<; d0 acuPrdr_-:- :il prnyPcto n•!ol1hi:r;if. en el cual 

el Est;ido ya no interv1Pne en 1.-t econon1in ducctan1entc y e-;t<lblecc ;1b1crt;in-1ente la 1ey 

de la oferta y l;i c1emand;i 

Se desprende entonces, que PI l1dcr;ugo envt-1ecido y corrupto.!<1 d1v1s1ón que se da al 

interior del Congreso del Tr.'.lb;l;o. donde lzt CROf'.-1 y la cn:oc contrcirestan toda 

orensiva de la CTM. y con In crcac1on de la íESEBES corno contrnpélr1c de aquella 

central. pern11ten ni E~tado fort~lcccrse y d1ct<ir 1,,.,. norrn;v-~ p;ir<l el ur1pulso de la 

productiv1d<ld. la c;il1d<id y flex1b!l1dnd del trztb;:iJO. es decir, hac1;i f;i n1odernizac1ón del 

trabajo y lóg1can1cnte 11;-ic:a lil rnodcrrnz<ic1ón smd1cal 

El proceso n1odernizador que plantp., 1:1 S<1!1n1sn10 rs parecido <JI expuesto por el 

cardenisrno en StJ nionv.:nto h1stor1co. p.élr.'.1 se~]u1r h•q1t1n1ando r.·l µodcr prcs1denciéll y la 

estélb1hdad polit1c<1. econór111ca y social del pais, claro que con sus respectivas 

diferencias 

En el c;irdenismo los sindtc<tlos ftJPron organizados por el Est<ido p.-:lr;t legitimar su 

poder y controléldos vi.-i el corporatrvrsmo. "" trélvés de ncgocjacioncs sobre posiciones 

políticas en el Gabinete Federal 

Hoy en dia este tipo de sind1c;:ito que en un princ1p10 funcionó. es un obst3culo para el 

proyecto rnodernizador que el salinisrno viene imponiendo Los lideres corporativos 

fueron rebasados por las bases en las huelgas realizadas a partir de 1987 a 1990. lo 

1•p.,..rj6dtc~., MI,.~ ,;,,,,,,¡<f.,~. ~·~•·i;:1c·,,. \l/XIi,"'•fl p.l 
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que demostró que ya no tenlan grrin poder sobre léls bases y por tanto. ya no servfrtn al 

Estado, y asi algunos lideres fueron sometidos a ¡u1c10 para demostrar yuc el proyecto 

modernizador se irnplnntaria sobre cunlquier líder s1nd1cal que no quis1ern almcnrse 

Los tiempos hablan carllb1<ido parn el sind1r::-tlisrnn nln:vrc;-ino. l<1 polit1cn nenhbf!ral se 

imponla; el desconocirn1ento de las huelg::ts. l;i 1cprcs1on y el r1esrnant~l;irnu_!nlo efe los 

contratos dP trélbaJO, rr;¡n l:is IJ<"lSPS coerc1t1vas que el Estildo crnplc.,ba pnr.:i sonictcr a 

aquellos sindicatos q11e no ilCef)t;iban l;i f10lil1i:."l del Gob1r~rno y no ti:--ni:1n rn;v; ren1ed10 

que negociar o concrrt;ir h.:ic1<1 t:>I proceso d~ la rnoderr117ar::rón y de k1 produr:t1v1d;id del 

trabajo. lcg1sl{1ndosf! asi el /\cue1do t.J<1c1011.,1 p¡-u;i la product1v1d;1d en PI r:unl los 

acuefdos ~u11 I~• cu111f;:1p;:ult? de los contratos colcct1vo!; de trnt;a10 vn q11r~ rl1chos 

acuerdos tienen unn vzil1dcz fcg<l1 y la c;ip;ind,'"ld de rll::idr·r 11e~nc1..-ir d1rer::l.-trn 1...,.nfe con 

los trabajadores. PS rfr~cH. 1•1 ht!Cho d1! P'.;t.1blr>r:Pr ;icu1:-rdri t·~~¡¡ll-¡ nlll/ ir1,lep1•fld1•'!de d(.:I 

contrato colectivo de trab;iio. pero no por ello nienos rPsp1::.-t;idos 

Sin embargo. el proy0cto rnocfcrnu::ldor q11c pl:inte:i el s;il1rw:·.rno debe cor1tar con el 

"consenso" de In clase trab<lJéldor;i n trnvós de sus or~FH117;Jc1onc~ sindrc;:ik~s. r:l;Ho está 

que las org:ln1z;icioncs s1ndrcc:ilcs est.-in co11c1entc!:'. de qtJC-' no se deben dr>sr:cflar los 

contratos colectivos d0 trrlbnJO Sin crnb;ir~o r-1 Est;ido tiene un poder pcrsuéls1vo a 

través de l<l Secrc!Zlri:i de Trnh;i¡o y Pr~v1s1011 Snc1al <it1e tia ido unponiendo su polít1cct 

de aplicación a fucr?a de dicho proyecto. desconor:1endo l;:is huclg.-ts y violando el 

derecho de los trnb.'.lJéldorcs . csrcr.:indo el rnomf'.'nto 0portuno p<"lril h.,cer lns rcfornlilS 

legales que amparen dicho proyecto tlPOl1bcr;il é1 1;1 l ry r("'deréll cfpf Tr<lb;t¡O 

El sexenio s:ilmista se fuó. como se s;Jbc. con l;i dcstri1cc1ón C:Js1 total de los contratos 

colectivos de tr'1lJ;ijo y rior lógrc¡i. ~I dcsméintclnrnrcnlo de rnur.:hos sinrl1ciltos. Zlsi corno 

la privatización de ernprcse1s publrc.:is 

Fortaleciéndose cadn vez n1<ls Ja burgucsia n<1c1onal f1nanc1cr<i y ltts trasnncioflillcs. al 

ser contenidos todos los intentos de huelga. log1carncnte cfr.sconoc1dos por la Secretaria 

de Trabajo y Previsión Social 

Asl el Estado hace uso de sus .r1paratos ad111inistrativos. p;Hn sanc1on<lr o modificar los 

contratos colectivos de tréJbajo, al nuevo proyecto econórrnco de desarrollo basado en la 

productividad, h;Jdcndo a un lado los bcncf1c1os que f"FH;intiznbn el contr:ito colectivo. 

por el que se luchó durante af'los para obtenerlo. hoy se ven dcsn1antclndos en un abrir 

y cerrar de ojos, por un Estado netamente autoritario 
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Por otro lado. el proyecto n1odernizador del salinismo. considera que es necesario 

renovar el sindicalismo; como se obscrvn los plnnteamientos no parten de la base 

trabajadora sino de arriba. ns1m1srno In destitución de lideres corruptos se dió por 

decisión del poder ejecutivo y no como un pln11ten1iento de la base lr;:¡hajadora. quienes 

realn1cnte tienen el derecho de elegir y revocar 

Por otro !;ido, en el viC"JO p<icto lnbor<il. es decir. en el periodo del Desarrollo 

Est01bihz¡idor. el ernpres¡-¡rio creab¡-¡ fuentes de ernplco lo que pcnnitl¿i reforzar el 

merc.::c-túo interno "CI volurnc:i de c~tc rnerc:?do se incren1entaba no sólo por f?'I aomPnto 

del s¡ilario, sino por el crcc1m1~nto de la mns<J s¡ilnnal Así. la crcnción de empleos 

dibujuba un circulo vutuoso del periodo el pacto l<iboral creaba conf1nnzn en los 

empresarios. efe ni<lncrn que In 1nvers1ón product1v'1 se cxp;uidia con el consecuente 

aurnento en el en1plco" "La cst<1b1lidad soc1Lll y el control de la tnasa obrera garantizaba 

esto. y el ernpresélnO tenín confianza en invertir. y el Est;ido resultaba beneficiado 

también al leg1tm1a1sc vi<l elcctoral1nente. yn que lns org;:irnzaciones sindicales 

brindaban y siguen brindado su etpoyo ni partido oí1c1;il, pod0n1os decir que en este 

periodo del desarrollo cstab11tz01dor .. fuó la época de oro del corpor<it1v1sn10 s1nd1car·. 1 

El Estado populista o p<1ternnllstn. corporat1zo l.;is or~Flíll7:-tc1ones s1nd1c<llcs. los creó y 

controló. lo que le pcrn11t1ó un~ cstab1hd<id social y un dcs<irrollo cconon1rco 

Hoy por el contrario. en lugar de que crezca el crnplco. se gcnerél dcsen1p\co. corno 

sucede con los recortes de pcr!;on<tl del sector pl1bltco y aunado n estos recortes. nos 

encontramos con In modalld<id de lo pnv<1tizzic1án de en1prcs<ts estatales. lo que 

incrernenta rnfls aún el desempleo. así t<lrnb1én la~:;. cn1prescis privadas han despedido 

de igual n1anera a una gran cnntidad de obreros tr;-ibajadores 

Todo esto ha ocasionado o generado unn gran cantidad de reserva de mano de obra. lo 

que permite al cap1tallsta abaratar la fuerza de trabajo y por parte del obrero a aceptar lo 

que sea. es decir. tomnr la pmnera oportunidad de empleo que haya. lo cual se tol"na 

cada dia más d1fic1I. de ahi que i11gunos opten por recurrir a la llamada economla 

subtcrrélnca p<Jra obtener un ingreso rn;:Js. alargando su jornnda laboral. propia de la 



economia informal, para poder satisfacer sus necesidades. puesto que el salario mlnimo 

no alcanza. 

En esta economla libre de la oferta y la demnndél, se observa que muchas industrias se 

han quedado rezngadas al no tccnif1carse o modcrr1iznrs0, lo qun en la cornpetencia 

significa su desaparición en el juego del n1ercado. cerrándose por igunl muchas 

empresas medianas y pcquer"las, generándose en P.I pnís un proceso efe dos;ic~ler::ic1ón 

o de no crecimiento de IZI economia, es decir. una rcseción . ..,unquc el Est.ndo se 

esfuerce en proclam.nr que habrc.i rn¡ls fuentes r1n ~rTJp!eo 

la politica neoliber<1f de Fstodo pr:-rrrnte .':l !;is empresas. negociar los 1ncrcrnentos 

salariales de acuerdo ¡1 1<1 product1vidi1d. fa ley de la oferta y f<l dcmandn se n1¿1ne1a 

libremente. de aqui que /a desprotecc1ón quP s~ viene gcslando paru los tr<lb<l¡;idores. 

genere cada v~z rn<'ts un;i 1n;1yor cantidad de rnnno de obra y Cstn pucr1:i sub;istarse a 

un precio mucho 1ncnor 

El contrato colectivo er<J reprcscntal1vo para alcnnzar mejor salario y prcst.'lc1onF;"s 

El desplazamiento de 1:-i rn¡ino de obr.1. que se n1odcrniz;-i nor l:l tecn1f1cncrr'H1_ t;-in1b1én 

afecta, así con10 la privatización de crnpresas del Estado. está genernndo a 1ncd1.1nO 

plazo una rnestabilldad socinl. dada la s1fuélc1ón de cmpobrec1nnento del poelJlo y sin 

trabajo. 

En este sentido el Estado busca pivotes de s<:1l1dn ante In crud<t y rc;1I s1tuac1ón. y el 

Estado, para mantener por un momento Ja estabilidad socral. hn creado progrnrnas de 

organización laboral. se ve obligado a crear o buscar nuevas alternativas para contener 

esta gran depauperación. asi como el desempleo, a través de los progr;:imas de 

solidaridad. especificélmente cn1presas en soltdaridad.creadas pór el sal1nisrno. 

aglutinando en una unidad de producción artesanal. miner.<1 o agropecuélrra. a una cierta 

cantidad de desen1plcndos. que fa gr;in industria no puede absorber y contener así, el 

desequilibrio social. 

Estas unidades de producción impulsadas y financiadas por el Estado. buscan contener 

esta explosión. 
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Para el caso que nos ocupa, la autogesllón obrera. entendida ésta como la 

autoadministración de la producción por p<lrte de los trabajadores. en la toma de 

decisiones financieras. en la cantidad a producir. es la otra forma de organización del 

trabajo, la alternativa autogcstionarin de producción, se considera corno lu m:ls viable 

para dernocr¿¡tiznr las un1dndr.s de producción. fucr;i de todo control por parte del 

Estndo: y hablar de unn dcmocrat1zac1ón en una urndnd de producción. in1plica ocupar 

los d1rerentcs puestos en PI proceso productivo. riélr;1 que asi. dernocr{lticamente, 

conociendo l;is divcrsns act1v1d<"ldes. se lon1~11 l:i~ dec1s1ones rn;'is convenientes para 

alcanz<lr los óptirnos rP.nd11111cntos. asi cnn•o la nicJoro econórmr::;i en sus ingresos y 

esto pern1;t¡ri.:-1 an·1iJi1.:tf L:I 111L:1l,.tÚU 111ie111u. va que con un buen u1f1rcso pcr caplta, se 

puede consuniir y nhorr<ir r11;'p; 

La ventn d1rect<l c1e los productos de un;i un1d;id de producción ;iutoc¡cst1on;1r1a, permite 

orrecer el producto n un n1enor precio. que el que se ofrnce en el 111crc;ido 

La tornn de dec1s1ones en el proceso p1oduct1vo. como en lo adm1n1strat1vo. les permite 

rechazar tod0 injerencia exlernn en sus dcterr111ncic1ones. porque [;i <1utogestión. como 

su non1bre lo 111d1c<i. es 1<1 libertad de producir en form<i colcctrvél, hnc1a un bien común. 

con decisiones prop1<is de c:idn trnbaJ;-idor como ernprcsar10, sin perder la calidad 

hurnana que delerrnm<i el trab<lJO, lél conc1enc1a colectiva de los traba1adores 

empresarios, les permite observl.lr con rn;-is claridad la cond1c1ón que tienen ante la 

sociedad y que ésta debe ser tr;:insformad;i f:>n una rn;incrn de org;c¡nización social rnás 

dcrnocrática. corno es Ja forrr1;1 de orgarnz.'.1c1on social de unrdades de producción 

autogcstionar1<1s 

El beneficio de la autogcst1ón 1ndepend1entementc de lo econórrnco. es la formación de 

la conciencia social colectiva de p<irt1c1pac1on. permite cuestionar al Estado en su 

quehacer cotidiano. así como a los s1nd1catos oficinlcs que ejercen el control sobre sus 

trabajadores 

Por lo cual, los sindicatos deben tender n ser mas democrilticos en su participación y en 

su conciencia politica. Porque siendo democrático. la base. como mayoritaria, 

colectivamente decide poner un representante, y si éste no responde a los intereses de 

la gran mayoria, es depuesto. 



De aqul que el nuevo sindicalismo deba ser más abierto. transparente y democrático. 

es decir, en consenso. ton1ar lns decisiones, si es que el Estado quiere rTHlnfencr In 

estabilidad social 

La autogestión obrera es la alternativa para contener esa gran c<1nt1dad de mano de 

obra que espern la oportunidad de ingresar n algun:l u111dad de producción 

autogestionaria 

5.2 L~ AUTOGESTION Y LA DEMOCRACIA EN MEXICO 

Al empezar este ten1n he cons1derodo per1men!P dcf1n1r PI concepto de dernocrncia para 

que a partir de est~ definición. logrcnlos entrclnc<ir el concepto de nutogcst1ón, ya que 

ésta implica el hecho de ;-iutogobern<lrsc o ;iutn<"ldt111rnstrarse. cons1der<lndo que la 

autogestión es la forn1a m;ls dernocrát1ca de oranrnzLlc1ón l;ihoral y social 

La pregunta será entonces ¿qué es dernocrC"1c1;:i? 

Se dice que es la doctrinn polit1cLJ que precornza el gobierno del pueblo por el pueblo 

mismo. 

"Forma de gobierno que consiste en que la sober~nín es ejercida por los n1isrnos 

gobernados. directarnente a través de represenl<lnles. libremente elegidos 

Se distingue del Ltbcr¡-ilrsmo. en que en su esfera no se l1rrnta al rcconocin11ento de los 

derechos individuales y de l;:i igu~ldad ante Ja ley. sino que adenias. se cxt1~ndc n la 

participación del pueblo en las tare~s de gobierno" R 

Sabemos claramente que hablar de una dcrnocrC"1c1a en nuestro pais. es un nspecto 

meramente formal. porque no se cumple la premisa del gobierno. del pueblo por el 

pueblo mismo. Considero que es necesano hacer una cronologia ele ln forn1ac1ón del 

poder en México, después de la revolución de 191 O. 

Después de la revolución de 1910. la concepción de dcmocrac1a h;i sido encubierta. 

entendiéndose o haciéndose entender como In satisfacción de los servicios públicos 

hacia la sociedad. es decir, la atención a la salud. la educación. asi como los demás 

servicios de urbanización, como son el alumbrado público. pavimentación. drenaje ... 
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Remarcamos que esto so interpreta como ta forma democrática que el movimiento 

armado de la revolución buscaba, y como una filosofia que el Estado sigue sustentando 

y que pern1ile por esta razón, seguirse manteniendo en el poder desde que las siglas 

del PNR pasaron a ser del PRI y por tanto. conformar un p;irtido de Estado. Los partidos 

de Estado son unn especie de organizélción politic;i pnrnest;-it.-..1. cuyas funciones no 

puede desernperlar el gobierno, con10 es el caso de la leg1tun<1c1ón popular de los 

integrantes del poder público, In armoniz;ic1ón politico electoral de grupos sociaies que 

en mayor o menor grado apoyan al sistema vigente, su contribución a la estabilización 

politicn y social y desde luego. ;i encabcz<lr el dcbnte. y muchas veces al cornbate, con 

quienes de la oposición est;ln r.nntra el gobierna'/ su rc~pcct1-.:c pct;t;do 

Por tanto el rRI corno partido de Estado, func1on;-J como un órgano legitimador de 

quienes conducen el Estado. concurriendo n los con1ic1os con cnnd1datos c><traldos de 

su propia corriente polit1c<t. <trmomz;-J intereses clasistas rncdiantc una alianza que 

opera en su seno y donde part1c1pan c;1n1pesinos. obreros. clnses n1edias y grupos 

populares. a través del control que c1ercc sobre orgnnizac1ones y gremios. y apoyado 

por el Estado, contrrbuye ;:i la estabilidad polit1ca y. ante la crnbcgtida de una oposición 

cada vez más fuerte. debate y combate para evitar su desplazCJm1ento del poder_"Q 

Estas organizaciones controladLJs por el Estndo y subordinados a éste. consiguen 

algunas mejoras sociales y el lider de est;:is orgarnz:-tc1ones. un estatus social de 

prepotencia, que el Estado respalda. de ahi el temor de que su partido p1erd<t terreno. 

Sin embargo. esta atención y asistencia social como tal. no está fuera de los objetivos 

que la democracia abarca. pero debernos entender que la dernocracia es algo más que 

esto. 

La democracia debe ser aquella capacidad que además de elegir libremente, puede 

cuestionar y revocar al representante electo; democracia es tan1b1én la capacidad de 

participar en la toma de decisiones que afecten el desarrollo de la sociedad~ la 

democracia debe entenderse también con10 un consenso de toda la población para 

plantear alternativas de mejoramiento social; la democracia implica también poseer la 

"'Periódi•.,O tJn.-:¡•llr10, M•·xi~o. :;'l.'Xt/flH p H 
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soberania y la autonomla tanto individual, como nacional, ya sea en su contexto 

geográfico o laboral; la dcrnocracia quiere decir tmnbién no al abuso del poder. la 

democracia implica poder enjuiciar y que la sociednd avale el juicio que se les debe 

hacer a los que detentan el poder en los rnvelP.s ciuc éstos se desenvl!Clver1. es decir, al 

poder ejecutivo. legisbt1vo y JUd1c1:-il. l;i ctemocrnc1;i debe 1mpllcnr s1P.rnr>re l.'.1 r,:;-ipacid:id 

del pueblo par;i impedir que una é1T1stocré1c1:i o rnonarqui.:l S(} inst<iure. como en nuestro 

caso. 

Den1ocracia en fin, in1pl1c:-i el despc1t;-ir de l<l conc1enc1;i soeti"ll para que se part1c1pe sm 

temor a ser callado. a e..,presar su coníornudad o 111confor1111r1ad. en nr.'.'ls del brencstar 

~oci;il CO!PC:!IVO 

Ya en el Contr<ito Soc1;il de .Ju;:in .J;-icobo Roussc:c1u se pl;inte;i l;i r.:ucstton de In 

democracia. como aquélla en l<t que la qran n1ayorié.l qob1erné1 sobr<:> la n11nori<1. r.ucindo 

aquélla es rebasada. se ernp1cza ;i t1abl;u de un;i degcnerac1ó11 del noh1erno. 

caracterizñndose ésta de lils sigwente maner;i cuilndo !;-i qr;:-in mayoria es rcb;-isada por 

la n1inorla. se habla de una é1nstocrac1;-i 

Se entiende por gobierno ;:n1stocr<it1co i1qw~I P.11 P.I cuéll un grupo po:riur:-no. qob1erna él 

la gran mayoria, la otra forma es la nionarciui;i. en la cu0I un;-i sola pcrson;-i qob1ernn a 

la gran población 

Esta concepción de Juéln .Jacobo Rousscau. pzircc1era 1dent1f1cnrse con nue~tro sistem<l 

político mexicano. donde el poder e¡~cut1vo o prcs1dcnc1al (r..1onarquia) control<t todos 

los demé'ts poderes de la Unión y por tanto. a In poblac1on Es este prcs1denc1::iils1110 del 

que tanto hablamos y cuention<:imos. que nos h<tce hablar de una nion<irquin. sin 

embargo, aún cuando el gobierno diga la últuna p<:ilabr;i. no gobierna solo. é.lunque 

parece ser una monarquia por su forma hereditaria de dc¡c:1r ::l su sucesor. cuando 

hablamos de unc:1 familia revolucionaria que c<'lr<lcter1za él una n1onarq11ia 

Pero también prtrece ser que nos encontramos ante una <:ir1stocracia. por la forn1a de 

gobernar, donde una minoria gobierna sobre la rnayoríil del pueblo 

El grupo que detenta el poder, nunca lo ha dejado. por decisión propia. sino por presión 

del mismo grupo, si comete algún error. o bien. a palabra expresa del presidente de la 

república. 
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Aquellos que se integran al grupo o a la familia revolucionaria. aseguran su futuro y una 

vez que han entrado. será dificil que salgan. porque irán cambiando de posición en 

puestos gubernamentales. es decir. en f<Js Sccretarf;is de Estado. de donde surgirá el 

futuro gobernante. Este grupo o esta forn1;i antocrtltica de gobernar. frena todo 

desarrollo democrático social que <tfccte ;i sus mtnrcsP5, por Jo cual se n1uestran 

renuentes a cualquier cambio dernocrflt1co, por eso últirnamf""!nfe. se escuch;i hablar de 

dinosnurios, es decir. nquellos v1c1os func1onar1os que no quieren de1;ir el poder y por 

tanto. irnp1den todo <lvnncc de111ocr;it1co 

La cornbmac1ón de forrn.:1 de gobern;1r, tiene 111ucho que vPr en J;:is d~cisiones 

antide111ocr;ltrc<:ls que PI prPs1dentc en l•Hno tornzt. como t1ur1 sido las decisiones 

tomadas en cuanto al desconocunicnto de los coritr;:1tos colectivos de tr<"lba¡o. venta de 

empresas parnestatalcs. mod1f1c;ic1oncs a IZJ ley 1nqullin...-iria. decisiones que han 

permitido a la soc1cdnd sentirse sens1blernente perrncada y por télnto. creando 

ínquietudes de inseguridad y de descontento social 

Las decisiones tornad¡is arb1trariilr11ente. que ;ifectnn a lél poblnc1ón. sin una consulta 

popular o bien a través de un consenso o de un p!('>b1sc1to. nos indica que estamos 

gobernados rior un :s1stcn1;1 nnt1dcrnocr;lt1co. se.-i de l.:i caracteristica aristocréltrca o 

monarqu1ca En cuanto a las dcc1s1ones.Rousseau serial;¡ "Un sabio institutor no 

principia por redLlct<:ir leyes buenas en !>i mrsmas. sin antes exarninnr s1 el pueblo al cual 

las destina esta en condiciones de soportarl¡¡s " 10 

Hecho que los poderes legislativo y e1ecutivo. no consideran al aprobar las leyes y 
reformas. 

Por eso creo que es necesario que las partes afectadas expongan sus propuestas y se 

pueda entender lo que es democracia. así pues, la reformas laborales deberán ser 

planteadas por los propios trabajadores. la venta de empresas estatales de interés 

nacional, también deberán ser sometidas a un consenso popular via plebiscito. por 

tanto. los cambios que requiera fa socied;1d civil. deben partir de ésta. 
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En los momentos actuales. los cnn1b1os politices vienen de los movm11entos socinles y 

no tanto de los partidos pollticos o sindicnlf's; estos movimientos sociales cnda vez 

exigen más espacios de p.articipnci6n P.n buscn de "';ic; democrncia partic1pnttva 

Debemos recordar que se empezó a exigir un~ rn;iyor dcnlocrati7<tc1ó1-i Pll nuestro 

régimen "den1ocrttitico". n p;irt1r de l;is elccc1one~ de 1 ~:JRB. conoc1(Ja corno la r~lr!r..c1ón 

más fraudulenu1 para presidente de la rcpllbllc<J 

Es n partir de l<ls Plccc1oncs de 1988, cunndo sr desc'--lbrió y rior t.--anto se 

resquebrajó el sisterna, y In lcg1t11nidnd del 9ob1crno ~-:; pucst;l en duc.ln y el voto 

ciudadano sobre el sufri1n10 rfr~ct1vo. de 1nu;il nianer:-i hn siete v1olndo. y o:;on \;is 

or9;:1ni7acioncs soc1al1~ ..... c1vl1c·-:, qu1r!tlf"•!; h:-in rctnnl~·Hi0 \;i lucha por la d1~r11oc1ac1;i, el 

respeto ni voto en el sufr~1g10 urnver~al y 1<1 '1bcrt.-ici ele cuest1onZlr tos progt<Hll<-tS dü

gobierno y la reforn-ias que e\ Í:St;ido h;¡ pl;intcdo. la~~ 01qanl)'.;t<;1orH!,.~ '>Or:1;1l,.!~i han 

rebasado a sus rcprcscnt3ntcs. ror lo cual. la sociedad civil recl:-irnn r:odn vc7 rn<is su 

participación en la vtdil pUbltca y en In tamil de dec1•:-.1on~s que ;-ifccten a 1<1 pohl:ic16n 

en general 

Ante todo esto. ta idea de- enarbolar b b<11Hk~ra rJP.1 soc1;1l1"1.r110 con10 una al!Prnat1va a 

este tipo de gobierno. queda dcsC"chada ílº' \;i e'><pc-11enc::1il dPI dcrrt11nbP drl soc1allsn10 

real. La ideología del soc1n1Lsn10. con-io un<1 forn1il de vrdn p;ir;-1 la colt:ct1v1d;-id, ha 

quedado encerrada en una v1s16n de tunnia. y lo que s1gur en pre Ps l.'l luché"\ por l<i 

emancipación. es decir. \;i luctin por l:J l1br!rtad y la igu~ld<ict d·~ todos los t1ornb1~s 

Debemos recordar que en ~I s1stcn1;1 sor.1::iltsta re.-i\ de In UHSS. no ~~0 pr<:lctlco 

la democracia politicn. hecho que tenia que r~pcrcut11 y ser cuest1onodo en un s1sterna 

social colectivo. mientrns el Estado se prcocup<lb<l rior control<lr In producción. es 

decir, el aspecto econón-itco. dcjnba de l<:ido la par11c1pac1ón c1ud;i.dnna dcrnocrát1ca. 

controlando a la pobl;:¡ción a traves de la coerción. un grupo burocri'1t1co que regulaba 

la vida de la sociedad .. socialist3" 

Por esta rn.zón el socinltsrno tenia que derrurnbnrse. asi In dcniocracm en un 

país donde se habian colccttv1zado los medios de producción. no se habia hecho 

extensiva a la población Por esto. razón, Norberto Bobb10 escribe: '"A una pregunta de 

este tipo, la única respuesta que suele darse . es que es necesario conducir 

conjuntamente la transforrnnción de la cconon"li;:i y de la propicdnd con la 
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transformación del sistema polltico: llevar a cabo con el misn10 ritmo la socialización 

del poder polltico y la socialización de la economla; ampliar 1::1 democracia pasando de 

un sistema de democracia puramente politica a un sistema de democracia también 

económica o industrial 

Se idcnt1f1ca esta tcsrs. gcncrahnentc con la de nutogcst1ón. en el sentido de 

extender la democrncia. es decir. Ja participación en las decisiones colectivas del 

sistema al sistema económico Si esta vl<J puede ser recorrid<1. hasta quó punto puede 

ser actuada. cuándo, cómc. con qué medios. a tr¡Jves de cuales fucrzns politicas, es 

un problema no resuello. pero es el problcn1n fund;unental de l;t 1zqu1erda 

democrólica."11 

Este plantean1iento de Norberto Bobbio, nos hnce pensar que es la sociedad 

misma a través de su part1c1pac16n en or9an1zacioncs sociales lrt que logrará que la 

democracia pueda ser alcanzada, yél que In part1c1pac1ón impllca cuestionar la forma de 

gobernar o bien la form<1 de éldm1nistrar a nivel de Estéldo o empresarial; la 

participación social debe nlcanzar niveles rn<ls elev<idos de concienllzcici6n. es decir, 

partiendo desde lil con1unidad en que se vive para h:iccr rne¡or:is soc1;iles. h;ista los 

niveles mils elevados de representat1v1dad popular con part1c1pactón en l<is tornas de 

decisiones; la sociedad ya no puede tolerar que léls reformas económicas. sociales y 
politicas. de dicten desde ;ur1ba. s111 tom;u en cuenta a la sociedad afectada. ''La 

moderniznción de r-... 1éx1co no será posible con los gobernantes actu;1les. porque estos 

no podrían prevalecer sin el fraude electoral y l<i prensa de Est;ido. ni desde luego, la 

corrupción de los sindicatos. que htstóncamente les ha permitido controlar a sectores 

fundamentales de la población mexicana 

La gran demanda de la sor.iedad mexicana es hoy en d1a, desmantelar el 

régimen de partido-estado y terminar en consecuencia con el viejo corporativismo. La 

opción de los tecnócratas es por el contrario. cambiar a los charros para que el 

charrismo quede y mantener la antidemocracia electoral y reconstruir el sistema". 12 

1 1 f'lorh .. ~rt:o Bobhlo. "'Rcvi~L.;i M·.:~ .... ..ic.;in.:i d"C .Soc.iol.O!J.1..:l ... octubn~-d1<.:i..-,mbr~ d•~ 19A2.UN1\M 
Num.4A~.p.11'·2 

J.:? Pc-ri6<liro .. l.., Jorr1.,d.J."', Ml"•xlco, :?A/IV/R9.p.7 
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Por esta razón, para que la democracia se manífieste en nuestra sociedad. será 

necesario, en el caso que no ocupa de la autogest1ón obrera. que los sindicatos se 

desincorporen del partido de estado. yn que ésta hn creado su eslrur:turn con la 

C.T.M .. UNO, CNC; cuando estas organ1zac1ones antidcrnocr;iticas dcsaparczc¡:in, se 

podrá ir planteando lo que llmnnr l.mnos or~Flfl17:-tr.1onr:-s dcrnocr<it1cns con In 

participación de trabajadores. est;i parte cstructurnl tcndrft qllP. ir dP.s:1pnrrc1cndo y con 

ello. el partido de Estado (PRI). tcndri1 que dcrrurnbarse. prro ser;) l;i soc1cd:id rnisrna 

quien haga caer ;:11 p;irt1do a tr<.ivés de n1ovll1z¿:1c1ones !"'.oc1¡¡les y dn pnrt1c1ri;-ir:1on en l<l 

toma de decisiones. cuestionando la corrupción. nsi corno In for111a ".-i.11stocr<it1ca·· de 

gobernar. 

La estructur<1 del Estildo ctlr;lctcri~~t1cn Pn cc:11 forrr1., d0 ~o;:ir;('1on;u r:irberél 

desaparecer, si es que realrnentc qrncrcn h<tblztr de den1ocr;lc1;i Pf.::'ro <;1 ~I Estado se 

cierra a loda aperturn den1ocrát1c;i. lo que est;ir<:l gesl;indo nntonccc, es 01 dr.scontcnto 

social. que puede llev<:Jr a la m0stab1l1dild del s1ste1na 

El Est<Jdo ya no puede contror,,r n J;¡ soc1er1;ld. 0spr:c1.::1lrnenlf~ n los 

trabajadores. con progr;irn~s de sohdaridnd. qu~ es el pivote de c,;i1Jd;i pnr;i seguir 

manteniendo el s1sten1a Lo que l<i soc1ed:icJ busc<t r~s <1lgo rn:ls <i•H? eso-=; bcn0f1c1os 

sociales. es la part1c1riac1ón polit1c:i, econórrnc,, y soci.:-11. l;i sociedad buscil sPr ell;i la 

que dicte los planterrnentos sociales. busca p;irt1c1pnr en l<Js dcc1s1oncs 

gubernamentales y 1os obreros buscan pnrtic1pilr en !<1 prodLJCc:rOn y p0der r11c¡nrnr sus 

ingresos para sobrcv1v1r en un n1undn donde 1<1 ofr_..rta y In dern<"l1irf.:1 11:-ir:r.-n sus 

estragos precisarnente en aquelln pzirtc de 1.::1 sociedad desposeida 

Es pues esta In r<1zón que nos llevZt zt plantear la cuestión .<1utoqest1on~Hia de 

Organización obrera. 1ndcpcnrl1cntc en kl producción y en su org;inizélc1ón. 

independencia que implic<"l dcrnor:r:ici<i 

La autogestión obrera entonces, ser<i posible sólo y cuando el Estado reconozca 

que es el pueblo qwen rnnnd<1 y de donde ernana el poder y cuilndo reconozca que es 

gracias a la sociedad civil por la cu<il existe 

Entonces se volverá a rcsc;::it;::ir la esencia de la dcn1ocracia. el poder por el 

pueblo mismo; por esta razón lc:1 autogest1ón tiene un<1 razón de ser. que es lil creación 

de una conciencia social participativa, en una forma democrática de elegir a sus 



representantes, asf como la forrna democráticn de partic1pnr en la5 decisiones que 

afecten la unidad de producción en el proceso productivo. y su part1c1pación en las 

decisiones que afecten a todn la sociedad 

Si bien en un pri11c1p10. al definir el concepto d~ nuloge:.llón, la idcnt1f1camos 

como aqucll;i libcrt;id que trcnen los tr:ibilJndorcs d~ dcc1du la fornrn en que han de 

conducir su ernpresLJ y ~sn libertad de conocer todo el proceso productivo n tr;:¡vés de 

la rotación de funciones. asi como la l1bcrt'1d de dc~t1l1Jir al nc11111rnstrador y cnjuici;trlo. 

si es necesnrio. en caso de desvio de rt_ ... cursos y 1'1 c:ipncidnd de que cada uno de los 

mien1bros que conforniéln la crnprcs;i r>uPc1:l nr11r;-.r i:>! puesta- d!rcct1•Jo y el 1•e:parto en 

formn equitativa de los ingresos oblen1dos. e!; lo que ~~ podrin llnrnar unn vcrd.ndera 

dernocrac1a; ya que en un;i soc1cdnd. l;i dernocrac1zi no sólo es el hecho de las 

elecciones. sino de lzt partrcrptJcrón colcct1v;i pnr;-i los carnb1os o reforn1as que la 

sociedad vay;-t requiriendo 

5.3 LA AUTOGESTION Y LA PRIVATIZACION EN MEXICO 

5.3.1 LA AUTOGESTIÓN COMO ALTERNATIVA DE LA PRIVATIZACIÓN 

Una vez que hen1os tocado el tenia de la privatización y fas consecuencias que 

trajo consigo. cnbc rncguntarsc quó importancia tiene la autogestión 

Para contestar dicha pregunta es necesnrio aclarar antes que nada, que la 

privatización es la negación de la filosofin revoluc1on;iria, es lzt negación de la historia 

de los movirnicntos obreros y can1pesrno5. es la negación de la sangre derramada por 

aquellos hornbres que lucharon por sacudirse el yugo del porfirlsrno. de la explotación. 

de la humillación. del saqueo y del abuso del poder 

En este sentido. cuando me refiero a la privatización corno una negación de la 

filosofía revolucionaria, ésta debe ubicarse en cuanto ni bienestar social, en la 

igualdad. en la democracia, en el sufragio universal como una voluntad del pueblo de 

elegir a sus representantes.Cuestión que incumbe al Estado y que se plasma en la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y que la caracteriza como una 

Constitución netamente social y que se refleja en los articulas 27 y 123. "'Sin lugar a 

dudas, la Constitución sancionada el 5 de febrero de 1917, sentó las bases de Ja 



reformulación de la estructura de dominio estatal. en donde el Poder Ejecutivo se 

constituyó en mediación entre individuos y cf<1ses. entre trLJba¡.adorcs y cap1taftstas. En 

sfntesis: la institución presidencial so plasmó cOn$litucionalmcnte corno la forn1a 

polltica que por cncim;t de inlnreses individuales. grupos y Clilc;cs, velatln por el bien 

de fa nación". 13 

Se entiende entonces. manifiestamente u/ Est;ido. rnlerví~nlor en la v1d:-i social. el 

interés público por encin1a del privado Hechos qtw dehen gnran!17ar Ja ~obcrania del 

pais. 

La desnacionalización r1P l;-ts ernprc~.'.15 p<1racst~t!u/e<;. con10 /<1 Bnnc;:i. niega 

este estado de cosas. fas gar;intias sociales. el derecho ;if fr;Jb;i¡o. el der~d10 del rndio 

a explotar la tierra. quedan fuera del Estado y es a Ja 1rnc1ilf1v;i pr1vnda. hoy en día. a 

quien le toca regularlas El ejemplo se da con l<Js rcforrnas al artículo 27 const1tuc1onal. 

con aquella "libertad .. de poder vender la pélrcelil e11dc:lf. riara poder p11vafi7;ir al campo 

y el gran capital controle la producción del rnisn10. igualmente sucede con los derechos 

laborafes, a través del desconoc1m1ento de los contratos colectivos de traha¡o y con la 

implantación del acuerdo para la productrv1dad y 1"1 flex1bil1dad l<ibor:il. que pcrn11te a 

las empresas recortar pcrsonzil o bien af:ugar las ¡ornnd:is de trab;i¡o. los contr<'ltos de 

trabajo colectivo que son un gamntc de segund¡id en el trabn1n. ya no tr~nc n1ngun 

valor representativo. por lo l<into. el Estado como rcgul;:idor de lils s1tuar::1on~s 

mencionadas. cstti rnuy Je1os de gar<1nt1zar la segundad y proteger los derr~chos de los 

trabajadores 

La reforrna 1.nbora/ que están planlcando los t:n1prcsé'lnOs frente al Esf;ido. sólo 

permitirá dar más ventajas y gé'1ranlias a los empresarios n través de la 1rnpos1c1ón de 

los minisalarios. se garantiza cnda vez mas el ennquec1m1cnto o .:1cumulac1ón del 

capital. 

Asimismo, este neollberalismo que el Estado ha estado llevando <l cabo. no 

resuelve tampoco los problemas estructurales del pais. que con la J1beralización del 

mercado. tratando de captar la inversión extranjera. para que ésta se orientara a 

IJ 01.,z Rlv~r-.,G.1h1·i··l .Móxico:Eat.11.b.il..idlld Lucha por la Democracia .l..900 
J.9.8.Z.M~XÍC'O,•"'ri, C,"l.b.'l l l l t.~. l ~P.R p. lll:'! 
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fortalecer la planta productiva, más bien se orientó a inversiones mas redituables como 

es la bolsa de valores. o bien al comercio o al turismo 

Por otro lado. l<l polil1ca neolrbcral. de llbcr;u el mcrcndo. p<lra que a lrnvés de la 

oferta y la den1andn se rcgul;ua la econor11in. den1ostrorla sus efectos negativos como 

lo rnoslró en l;:i posgucrr;-1 últ1n1a. yn que corno en aquél Pnlonccs. los grandes 

monopolios in1pondri<ln sus d1rcctnccs. trélycndo como cons1"J"cuenc1él que los peces 

grandes se cor111cran a los ni;:ls peque1los. y nunquo el Estado sigue argun"lcn!::1ndo 

que la econon1i~ n1cjor<l, los t1cchos contr<lflos son n1tls evidentes. nnlc el avance de 

las empresns rnonopóllcns. r11uch<1s ernprPSi""I<; p(."qU~r1ns. y rncd1i1nas flan 1..;err~do "De 

enero a sepl1ernbrc de 1903. ~e pc-rcJleron 305 mil A30 fuentes de en1plco en el Distrito 

Feder;il, t<into en ,..., r¡irn;i rn;-inuf;1r:turcr;-i, co1110 dt~ ~.Prv1c1os. n1.-in1fcstó la 

vicepresident::t de la Cotn1s1ón d0 V1rJll;inc1a Prec;11puest;1I rJ•? J;-i As:irnblea de 

Representantes, Adela S.-ilélz;-ir Carb.-i¡at" 1 ·1 C;-ibc ;iclélt;Jr que cu;:indo se refiere a 

fuentes de en1pleo. sólo pretende decir dcscrnpleados 

Lo que demuestr;i !.;¡ ex1stcncm de un<i recesión econorn•cíl o decroc1m1ento 

económico. por lo cual se desprende que el cu:.-rre de empres:-lS pequeilas y medianas. 

asi corno la rcstructurélción del sector plJbllco. vin recorte de pcrson<'ll. están 

generando una gran c;Jnt1dad de desempleados y por consigwente. una gr¡in masa de 

la pobl.nción se encuentr<t en extrema pobreza Porecc ser que el suer1o del 

neol1beralismo de 1mpulsélr el des;:irrollo cconóm1co. es prcc1s:-lrnente eso. y~ que en el 

arlo de 1994, se generó más dcscn1plco "El desempleo sigue crcc•cndo en la industria 

y Jos servicios De enero ;:i niarzo. el nt.Jmero de ascgur;:idos pcrm:-tnontcs en el IMSS 

disminuyó en 1.3°/o. lo que s1gn1f1ca la pérdida de 130 mil.129 plazi""ls. de acuerdo con 

cifras oficiales 

En el documento seílal<Jdo por Pedro Aspe. en lñ Con1is1ón de revisión del 

PECE (Pacto par~ el Crecimiento la Cor11pettt1v1dild y el Ernplco). nienc1ona que la 

disminuci6n en el número de tr<ib;-ijadorcs con empleo fijo inscntos en el IMSS se debió 

a la menor absorción delpersonal por parte del sector serv1c1os. y al reajuste de 

trabajadores en Ja industria n1;lnufacturera". 1 ~· Esta cantidad sin tomar en cuenta a los 

trabajadores eventuales. que también perdieron su empleo, por supuesto 

J..s Pcrin<licn º'l'.I 1Ji;1-. ~k11;11.:t1 1.1 .'.:JI J'NJ p J 
1:-; Pcríodicn -1..;1 J<>rt1ad;1-. l\h.º'11._{._~5 -\'. ¡tJí)-l ,p. J') 



Por lo antes expuesto, se hace necesario recurrir a otras forn1as de producción y de 

organización del trabajo. para impulsar la productividnd y sanear 1<'1 economln del r>ais 

En este sentido. considero pertinente n la autogestión obu:?r;i corno csn nueva 

fnrma de producción que dí'.! 1rnpulso ;-il rlr~!>:-trrollo ,-:cor1órn1co. y;i 'lllP r'~~•l;i pr.rn11f<!' 

proteger los fuentes de ernpleo. cJando segundad <ti tr;1b<'l¡ador. In riuc.~ nlot1v;t qu<~ éste 

desarrolle sus nctiv1d~ldcs en In for111n rn;is 0f1c1Pntr- y 0f1C:i17. que PS lo quP (•n últ1nHl 

instancia. se h.:-t vc111do busc:-lndo en bcnef1c10 de la cor11u111d;1d. ~;1 !>e t:nt1,-:nd1-:- que lil 

autogestión o gestión colect1va es "unn pr;ict1r.;-i nsenr.1•1lrn~nln ohr0r:i, arit11er{uqu1ca. 

anticapitalistn 

Es la ~rlm111istrac1ón cfrrt--cl3 de lac:; ur11d;irlns d··~ prnd1Jr.r1nn dt> lo~; h;irr1ns y pueblos. 

de escucl¡¡s y hosp•t<tlc!>. por .-iqu<>llos q110 producen. tr;-11J;i¡;-in. lo.-; ..-,n.:-,f1t>1H•n o ·11vAn. 

teniendo sien1pre prcs~ntc los intereses v l<is n0cP.ó>id<lch_!S de toda l;1 co1111undnd, en 

su conjunto " 10
• 

La nutogcst1ón élden1.:ls de ser ef1c1cnte y r?f1c;Jz. desde 1m punlo de vtsta 

económico, polit1cmncnte t;inlbtén pcrn11tc regul;ir l:t 1gu;i!dztd y 1., part1c1p;ic1on en 

forma den1ocr;it1cél. en todo el proceso de prociuccion 

En este sentido. el llbcr;ilisn10 polílrco que esla Pn bOrJ<l y buscél en IDU<ll forn1a 

la libertad y l::i igu;ilrlzu:f enlrc los hornbrcs que cornpon'"~ll 1<1 socrcdarJ. es un punlo 

coyuntural que In .autogcst1ón debe aprovecil::ir puf!~;to rgic i~~.ta pl.,ntc;:i. la 

participación coler:t1vn. l;""l dcc1s1ón colccl1v:-l en los pror::0sos 11u0 .-ifect;in rl l;i c-r11prcsn y 

la sociedad 

La capacidéld que tiene lél autogeslión pzir;:i m1pulS<lr la dcn10Cr<lc1;, ;i1 mtcrior de 

su organización, la participación conc1entc de cadn uno de los rrnernbros que la 

componen. así corno el rechazo de toda e1utondad. perm1!e crear un arnh1ente de 

consenso y unidzid en la consecución de sus objetivos. es decir. que la nnportancia 

consensual parte desde las bases pnra l;i torn;i de dcc1~iones. es lo que la h;ice se,. 

realmente relevante; la responsabilidad conciente de todos y coda uno de los 

elementos que pnrticipan en el proceso de producción. es lo que permite llegar a lo 

óptimo de la productividnd Asimismo. la democracia que está implícita en la 

H• f\.1ikc1 Onanli;\. l'ur una Alti.:1nat1Ya L1bcrtari.1 ;:.·_(.ilo-•b.11 l'"l1·111a.t.·•l.Z.:r•• 1•1•11.p. I Jtl 
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autogestión es el motor de ésta; 1<1 dcn1ocrncia. pcrn11te cuestionar y participar en todas 

las decisiones que afectan a la vida con1un1tnria 

Asl. cuando se h;ibla de nulngcst1ón y p11vnllznci6n debernos cn1peznr a 

cuestionnr a ese Estndo autor1t;-1r10 que torna dec1s1oncs que élfcctan a la !:.Dcicdad sin 

molestarse en consultarle 

Por esto. un Estndo dcrnocr3t1co. co1110 viene plantc;indo el sal1111sn10, debe 

partir de In base. un Estndo dernocr;-"tt1co dchc aceptar los cucst1onnm1cntos que dicha 

sociedad civil pl;:intce y h111dnmcntc r:n rc.d:1ción a ósto. 1.-i autogf3>stión buscn también 

una mavor indcpcndcncin P.stat;1\ y í)nrtid1st.,, en el hH1c1onnnw:.!nto de sus crnpresas. 

Ln Clutogcst1ón debe ayud:-lr él alc.'.1n7<H el n1\:cl 111ax1rllo de cunc1+~nc1a colectiva, 

de ayud;:i y apoyo rnutuo y C'S uno de lo-; oh¡~t1vos. prmr:rp;lles r!F! lo <1utogBst16n. que se 

reflejar;i en todos los árnh1tos que cuhrcn a la sociedad. e5 ctec1r, en el plano 

econón11co en lo que se rpf1crc n la producción. en lo polit1co en cu<:lnto n la relación 

independiente de los s1nd1c<?ltos y los riart1dos polit1cos con las en1presas 

autogestion<H•ns para <ilcanz.'.1r su n1..--1xu110 desarrollo. soc101. en cunnto n l;:i conciencia 

del papel protagón1co que 1uega \.<i soc1cdad c1v1I prua logr;:ir un<i '.t1d<1 rnf\$ democriitica 

y part1c1péltiva en los bcnpf1c1os cotnu111tnr1os. y por ult1n10. la cucst16n cultural. 

entendiéndose por ello. 01 derecho de h<icer v:llPr los valores rcgion<llcs en el n1osaico 

que con1pone a la Repúbhc.'.J t· .. ·1cxtc<1n.:t. es decir. el derecho de las con1un1dades 

indígenas de autogohcrnarsc. y de elegir <1 sus propios rcprcscnt<lntcs. para 1n1pu!sar 

el desarrollo reqional. en unn pnlabra. el derecho de re<llmcntc ;:ipl1car la federación, 

para autoé1drn1n1str<lrse e 1n1pulsr1r el dcsnrrollo í~conórn1co que rnfls le convenga en 

beneficio dP. su con1u111d.<lcJ, pero rnás que nada. en be11cf1c10 de lil. soberanía del pais 

Por tanto. estn. dernocrac1a existente en la autogcstión. es la base para el 

cambio de un nuevo tipo de Estado y lóg1can1ente. lHla nucv<l sociedad que los 

tiempos n1odernos vienen exigiendo. el de un<1 soc1ed<id n1ás der11ocrat1ca. junto a una 

sociedad rnás part1cipo.ttva. he aquí la m1portancia de la autogcsllón y quiza sea su 

forma esencial. 
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5.4 EL FUTURO PREVISIBLE DE LA AUTOGESTION EN MEXICO 

5.4.1 PERSPECTIVAS PARA LA AUTOGESTIÓN EN MEXICO 

Una vez que se han sr"!rlnlndo las consocurnc1ns de 1<1 apllc;ic1ón de In corriente 

neoliberal en el pai!">. con lil llbe·r<1c1ón del n1erc;ido y rn<ls qu~ n~d:.. la np0rtur:i p;ira !;¡ 

inversión extran1crn. debernos scr\alar que no debernos depender de ést<i, porque 

entonces se subord1naria nuestra sobcrnni;i nnc!on.nl. !i:n:tnndo la dernocr¡¡c1a, la 

libertad. la igualdad. fltle se riugna por rcscat:ir "No podernos ec;t;ir dependiendo de 

factores exógenos. los crf'>ct1t0~ ~xtPrnos v l<i 1r1'.1Prr:1nn r..-tr:in¡0r;i r-•n forrn.-i crcclf~nlc. 

como h.a venido acontcc1endo en l<is (Jltirnns dccacf;i<;, rt r.ost<i dr! un.-i rn<iyor 

subordinación y perdida de sobernni:i respPClo <l los ;icrPr:dorr~~ 1ntcrnac1on;lles y de 

transferir en1presas nac1onil!Cs p<ira cubrir !;15 otJ!ig;ic1ories necns;-¡r1<JS .. , -

Esto traerá con10 consecucncra un<1 rnnyor dcpcndcnc10. que rcsentrran l~s 

generaciones fuluréls. en 01 <lspeclo ccono1111co. pohtrc-o y soc1<JI tn Pste sentido corno 

lo señala A.Walravens. después de h.?tber crit1c<1<10 al s1stcm.ri ncolihcr<il. sostiene que 

existen alternat1v<Js de forrna de producc1on s0c-r:-tl "rroponernos la soc1<ill7<lC1011 de la 

organización guber11an1ental 1ncd1<.lntc el fortnlcc1m1r-nto d0 l;is r-rnpresél:s. y serv1c1os 

estatales, corno a1tcrnéll1va de prrvat1zac1ón Esto f)odri<i crer.:t11.'"l1Sf.! ni rcstn1clurar 

empresas y servicios. conv1rt1Cndolos en orgarnzac1ones de éluto9csl1ón. que curnplan 

plenamente con los rc>querrm1cntos soc13lcs ···n 
Sin embnrgo. p~H;;J logr<lr lo élnle-nor. es nr:-crsnrro 1<1 dcsccntr;ilrz¿H:ión 

administrativa, la dcn1ocr:-icia política y econórn1c<t. es rlcc1r. acnbar con el ccntrnl1sn10 

de poder. consider;indo que In dcrnocrac1n es una g<1rnnti3 en l<l torn;i de dcc1s1oncs 

en las unidades de J")roducción. risi corno el respeto :ll fcderalisn10 p<1ra 1n1pulsar el 

desarrollo económico de cacfa uno de los cs13dos federales y que re3ln1ente sean 

independientes de un poder central que corrompe las forrn;is den1ocrá'1cas de 

convivencia social. 

UI A.Wn.lravt".!nn." Lu f'!.lY~t.1;.:: .. lcióu...;. For~:.l:J :.· J">.11.•.:..tn.iLiv.;a:::; .. ~n_. r:m'"r.!!o~"---l.'úb.lica.".'. 
México. ClOE,V<Jl.7.,U~l.junio l"f-l'··P 
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La democracia. la justicia, la libertad e igualdad, son elementos inseparables para 

llevar a cabo la socialización gubernamental. que redunde en la autogestión de cada 

una de las empresas estatales. pero corresponde a la socicd.ad civil a través de su 

movilización. alcanzar estos elementos y que se hagan cumplir. por ello, es necesario 

que la sociedad civil luche por la de1nocracia en lodos sus án1bitos. para transformar al 

Estado lotéllitario y autontario. p.nra nlcilnzar los rnlnirnos de bienestar y de seguridad. 

tanto en el ernplco corno en el consurno. In Silfud. la v1v1endn. la ahn1entación, 

recreación. educación, etc y r¡ue penn1t:-r un óptimo desarrollo de las fuerzas 

biosiqu1cas.soc:i.,fo:-s y cultura!c:; de todo~ los 1ndlv1duos Ello 11T1pllca "'la búsqueda de 

nuevns cstructurns b:-rsadas en I~ desccntrahzHc•ón y l:i dernocrnt1zac1ón del poder. 

Estas nuevas estructur:is. que s~ encuentran en el lirn1re entre el gobierno y el sector 

privado, ofrecen bucn;1s perspcct1v,,s prtr;t l;i nutogcst1ón cn1prcnd1da por empleados 

privndos y scrvrdores r>úb!lcos L:is oportun1d;1des rncLqumas de control dentro de Ja 

actual orgnniz;1ción gubcrn.:imental y los prot)Jcmns rclac1on<Jdos en los can1pos de 

motivnc1ón en el tr;ibajo, efic1enc1a y ;iuscntrsn10. hacen que la <iutogest16n constituyan 

un desafio especiéll p<'!ril el r1ob1crno " 1
'1 

Los problemas ocns1onndos por el neolrbcral1smo. en cuanto al desempleo. 

alargamiento de ¡ornadas de trrtba¡o (product1v1dad y flex1b1lidad). es decir. mayor 

explotación y acumulación de cnp1trtl. <lSi como la con1pctcncm 1n1perlecta por la 

formación de rnonopolios y oli9opolios que héln ocasronado el t::icrre de ernpresas. así 

con10 el desplé1zam1ento de l:l rnano de obrn por la tecn1f1c<lc1ón que se vuelve cada 

vez mas sof1st1cnda. éHfern:is de l;i espcc1;illz;icion que se rrqwerc por parte del 

trabajador para ser compct1t1vo en el rncrcado /abor.<il y la rnarg1nación de los no 

especializados . son problen1ils que deben ser resueltos en el n1;-trco de la :-lUtogestión 

"Cada vez más personns se pcrcatnn de que l::t autogestrón es una alternativa más 

prometedora frente a las f1losofias admmistrativas trad1c1onales ":-o 

En este sentido. In ~utogcstión es fa garantia de la eíic1encia y la eficacia, al 

rompimiento de esas estructuras tradicionales jerarquizadas, sin tomar en cuenta a la 

base trabajado1a para la torna de dec1s1ones y en donde se caracteriza al trabajador 

~o Ihid.p.100 
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corno un apéndice en el proceso productivo; por otro lado. l<i aulogesl1ón e~ un:-J pilrle 

integral del proceso donde los trab;1jadores conforman toda un;i unidad. La 

jerarquiznción en un::i unid.:id autogestíonnri¡i_ sólo debe ser considerada desde un 

punto formal. ya que el retroceso de •!ll<l act1v1dad en cudil uno de los clcrncntos que 

componen la en1prCSél nfectn <1 todos. tanto en l;i nrocJucr:ión corno pn su~ !.::cnr:f;c.uJ~. 

~si también e~ rol dt::~ funciones en fil élutogcst16n gélrilnt1z~1 l:i Ci'lp;1crdad del tr<.lb;:i¡ador 

y dá seguridnd de cmnreo. que bcncf1cr:-i :i todo~ les que ohhg:-i n tc•ner una 

responsabilidad genernl o co/cct1v;i y que pcrrn1tc unpuls;ir un;i rn•1yor er1c1pnc1;i y 

eficacia en el procr.:;o rrod11ct1vo La :HJ!0nun11¡1 ;1dn11n1~;tr;tf1vc1. qt1" rs unil 

característica fund;irncnt<JI de lil ;HJfoqcstron p1u~oc;to •pJr- ns ••ti P<;f'nr.r:-i. r1et;1• qtiPd¡-H 

fuera de cualqu1cr mtervenc1ón del Est;rdo <'n roirn;i dP conlrol sobrP f¡is decisiones 

que dicha cn,riresa ziutogcst1on¡-irr;i deba resolver. en lo ,. .... fr~rentc t:l su '1drn1111slr;ic1ón. 

la ejecución de sus planes de tr<ib.'.l\O. su or~.FHHz;·1r:1on 111tern.-1. p;ir.-i /10v<ir a buen 

término el runcionarn1cr.to en cuilnto a ~;u n1¡trH'T.'.l dP prnduc1r r:olect1·.1.r11nr:-nlr. •¡ con 

plena conciencra de rcspons.'.lbd1d.'.ld soc1:il Pn 0 .... l<ls corHl1r:ronPs 1;1 en1rnesn 

autogestionana. debe qued;ir fuera de tod<i 1ntror111c:;ron por r:irlc dc•I Esf;ido. bs 

sindicatos y los riélrtidos. de t<ll n1".'.lncr.:i que PI 1111pufo.;o de r., .:>LJtoq0sl1or1 nn -;e- vea 

frenado por intereses pélrt1culares que in1pliquPn rcstricc1oncs dP íJr1vllcq10 por esta 

razón la concienc1;i social colectrvé"I lr~nde <1 perder<>e 0 1ndrv1du;1lt.?.<lr">e. dada I~ 

posición de privilegio e rnfluencia p;ir~ 1nfcrlf ~•obre las dec1sron~s que ofectari rt l;:i 

empres;:i colectiva y que a lzi largz:1 forrn;in tilcv:i11cs de poder riuc corron1p011 .'.1 l;i 

autogestión Por lo .<lnlerior. rl~bcn r~c:0rdar l;ic; 0n1í)rn~>.-1"' .. 1ufor¡o-~<.:;!1nn<lrt;t5. q11r· 5n11 

independientes y qtJc no debr:11 ..-iceptar r111rir:.:.1 rnf1s. vuh.•..-!1 ;1 l;-1 frJrrna de sct'J1d1ir11brc 

y control para ser solo un apcnd1ce del proceso de pro<iucc1on. sir10 poder ton1.-ir las 

decisiones al interior do ellas. con sus prop1.-is reqlns y 5;inc1onr~s. <iv<Jl;ldas pm l;i t).-ise 

de cada unidad de producción. sobre I~ con<>i!lna de czirt:i f1ornt.Hf~ un voto. y con la 

responsabilidad conc1ento del pon1ué. cad;i uno rl0 ellos lcndr.:i que tom¿lt esas 

decisiones de part1c1pación colectiva En!oncPs dr-ben dcducrr que el Estado. los 

sindicatos y los partidos. solo scr3n de apoyo al mterés autogcst1on¿ir10 y nunca. p;utes 

decisivas en la aulogeslión de empresas 

Asimismo. la independencia con perspectiva, como lo señala Walravens, debe 

ser en un principio. financiada con los aranceles que rec<ibc el Estado y I;-. pos1bilrdad 

de instrumentar sus propias polit1cas de inversión y de personal Otra perspectiva que 

consideramos. es que para hechar a andar una empresa autogestionaria, se debe 

contar con un fondo de capital que permita financiar los gastos ernpresarinlcs, yn que 

se entiende que en un principio. en nuestro país. éstos deben ser subsidiados por el 
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gobiorno,sin olvidar que las P.tnprcsns attfogest1ont1ríi1S son independientes de 

cualquier influencia exteríor en cuanto a sus decisiones. 

Otra perspectiva que se debe considerar. es Ja posibilidad de respaldarlas con 

un marco juridico que garnntice la ex1stenc1<1 de lil empresa como una asociación 

colectiv.n. sin existencia de socio m;iyont<lrio, que l;is leyes exigen y que no hace sino 

dividir los cntcrios de l:i colecl1vidad y de l:i urndad Pero este marco Jurídico debe 

quedar clararnente derirndo por la base social tr<1baj<1dora. en forrn;i den1ocrática. lo 

que in1plica que se deben cons1derzir 1:-is opiniones de los tr;ib<ijndores en una forrna 

consensunl fllJP ;is0gure c-1 brr-ncst;ir y Ja SL'QLmd;-id del ernplco Por otro lado. para 

nsegurLJr el rn;-irco Jt1r1d1c:o. PS ncces<"lrlO ;:-irunvecll;ir l<ls l0y0s v1q0r1fes flLJf~ gar::Jnt1cen 

la organización de ernpresns de interés colcc11vo. como es el de ICJs cooperativas 

civiles. asoci::iciones corporat1vns y cooper:-ll1v<1s. podriiln forrn<n la b;ise para 

desarro/lnr nuevns estructuras JtHid1czis. "con el npoyo de las ;isoc1ac1oncs civiles. 

asoc1ac1ones corpor;1t1vas y cooperat1v<ts podriiln for111ar 1<1 b<"lSC pélra desarrollar 

nuevas estructuras jurid1cas":-• . parn l;i C1utogcst1ón de emrHcsns 

Sin en1b;irgo líl pr1r1c1pnl perspeclrv<i. p:irn llev<ir ;i c::;.""tbo /il ;1utog0sl1ón y corno 

base fu11dar11ental de ésta. es la dcrnocrnc1r1 de fil soc1cdild civil. que perrn1t;i cambiar 

las relaciones de fuerza ill intenor del Est.:-'tdo. p:Hil que ICJs propuestas 

autogest1onarias pued:in cun~pf1rsc Es pues l:i libertad de ;isocr:irsc. de organ1zRrsc en 

bien del interés generZ1I de l;i soc1edild. fo que perrn1t1rá el cambio en l<i forma de 

producción autogestronana. PS decir. la lucl1n por una v1d<'l dernocrat1r:;i del pélís con 

concicnc1:i de µart1r.1p;ic1ón soc1;il, solo podrf1 rillJZ<"lrse con un.:"l soc1ed<1d civil 

desarrollada y partic1pat1v;i. donde el derecho al voto. el Juego de partidos diferentes 

del Estado, const1h1yéln elementos de la vrdn dtilfl<'l de /;i población. p;ira que la 

sociedad. es decir. el pueblo. no quede rnélrg1nndo en los debates y d1scus1ones de los 

temas de interés f1'1Ctonal Ahí r:id1ca pues I~ irnport;inci;i que tiene la niovillzación de 

la sociedad civil. para un cambio den1ocrtlt1co y una perspectiva autogestionaria. En 

cualquier caso. sólo es. posible con Ja libertad. construir una genuina opción social que 

atienda a la humnnidad y al ind1viduo".22 

21 lbid.p. lOl 
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5.4.2. LIMITACIONES PARA LA AUTOGESTIÓN EN MÉXICO 

En cuanto a las limitaciones, debemos entender. que existe un conju"nto de 

Intereses. que niegan 1<1 autogest16n : en prnner lugnr los int~reses mezquinos de los 

capitalistas que temen perder el control en lns inílucncias que ejercen sobre el Estado 

al detentar el poder cconónllco El tcrnor a ser descubierto el hecho de (lue no es 

necesaria la prescncí~ p;ilronéll pZlt<l wnpulsar el desarrollo de unn empresa, y qut~ sólo 

es necesario contnr con Ci1p1tnl. p;:ira que los obreros echen n nndar l;:i e111prcs;i ~n 

beneficio de J¡¡ col0cl1v1d<ld con ob¡t:t1vos colectivos v de <1J"'ltoprnc1ón col~r:t1vn 

Entendemos que el proceso prodl1Ct1vo es ~;oc1:il1.l'<lCJo t!n (~I s1sten1;i c;ip1till1~t:-t pero In 

apropiación de eso.,., bcncf1c1os e~ ir1d1vrc.Ju;1t. c<tso contr.:-ir10 succ·dc con las 1~n1prr.sas 

autogestionarias. que tr:ib.ílJ<tn colf)c!1•.1¡in1cnl"' y /;-¡ ;iprnnr.1c1ón e"' et.: 111fr!rí'•s <Jf'f1•~r•il o 

colectivo 

Esta cuestión v.:-i h':Fld<l con f;c¡ rorn1;ct de pron1edod pr1v:i.dn que es In rPlevante 

en nuestra sociedad captl<.illsta. entendida en los n1ed1os de producc1on Por est;:i razón 

una de las lin1ilantcs. sería el mlerés Pconon11co de los grupos de pr~s16n. que 

detentan el poder cconórrnco y los bPtv!r1c1e):> que tr;ie cons11;¡0 Ja r>rop1ed:1d privnda de 

los medios de producción 

Otra limitación es l<i de los smd1catos. ri<trt1dos politices o agrupaciones que se 

identifican como ofic1alistas al sistema polít1co 

El temor de los dHigentes smd1cales. es el de l;i pérdida del poder ccon6rn1co. 

asl como los beneficios sociiJlcs. entendidos como l;i categoría social que obtienen ;if 

ser representantes y de su influencia en las dec1s1ones que afectvn los aspectos 

laborales de sus agren1iados. que por lo general son de cntreguisn10. pero n13s que 

nada el tcn1or de los representantes sincilcales de hoy en dia. es que sean 

cuestionados y revocados por las. bases trab;ijadorcis. que van ridqu1riendo conciencia 

de participación y de posición de clase en el s1stcmn c;:ip1tnllst;:i. et temor sindic;:il es 

pues, aunque paradójico porque lo pregonan siempre con10 bandera. es a la 

democracia. en la transparencia de elegir a tr;3vés de un hombre. un voto, al 

representante más idóneo y poder revocarlo en cuanto la base tr<'lbajador:i lo decida. 

sin tener ningún apoyo exterior que lo sostenga. puesto que no h;iy que olvidar que las 

empresas autogestionar1as son independientes. Yél que se regulan internamente. 

rechazando cucilquicr tipo de ingerencia exterior que nueda cuestionar la autogcstión: 
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en este caso. hablamos concretamente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

por su función de poder conciliar y rcspnldar(?). si los trabnjndores son su propio 

patrón y éstos tienen la libertad de po::ier o de quitar a los representantes que no 

cumplan con los objetivos etc la colectividad autogeslionaria 

Por lo que respecta n los rinrt•dos pollt1cos, espccíficmnente el PRI. es fa 

pérdida del control que e1crcc en los centros de trabajo. ;i través de l<t corporatización 

sindical. In pérd1dn de este control s1~ruflcari.a pilr;-i dicho p;irt1tio lzi pérdtdn de su 

leg1tir11idad corno "partido de las nl<Jyorins", vin n1ecnn1sr110 de l;i co.-1cc1ón que e¡crcen 

los sindicatos of1c1<lles. para ;ipoyar los eventos que rc<illz;i dicho p::nt1do 

La 1nfiltr<l.c1ón del pnrttdo of1c1;1I 1l;1c1;1 los smd1c:.1tos y por ló:pcn. a los centros de 

traba¡o tt<Jc corno consecucnc1;i, que lils •Joccs den1ocrflt1cns :il mterior de dichas 

ngrupac1oncs. sc~n1 calladéls por el rcspLJldo gubern;uncntal que se le d<'1 a los 

sindicatos of1c1<lles. vin l<l <ifll1ilcion po:11t1d;u1;i obhgilton<i ;i l<l CTM. CROM.FESEBES. 

sólo por rnencionar a l<1s mas representativas dentro del p;Ht1do of1c1al, además de la 

relación existente y que se l1zt cucst1on:ido lllt1111;:in1Pnte .-si llarn<ido p<1rt1do dí"! Estado; 

siendo <isi l:is cos;is, et s1ndrcnto-Est<ldo-p;irtido. ejerce el control sobre los 

trabajéldores c>n el hccl10 rlc que los lideres s1nd1c.;:iles ocupan puestos de 

representación popular en el p;ut1do de Estüdo. <Jrn<1rre que h:icc posible controlar 

cualquier desbnncLJda de l;i n1<1s<l tr.-1b<1Jadora. Por cst;i rnzón y p:ua acabar con este 

corporat1v1srno y que exista un;i d1.::>rnocr:-ic1<1 s1nrl1c<1I. se rroront: \;i autogestión. 

entendida que ósta es 1t1dcpend1crite dr. tod;1 forn1<1 de corpor;-it1::-1c1ón y Zlnt1autor1taria, 

parece ser el temor del partido ofic1éll 

Sin embargo, hay que scrial<1r que los partidos dcmocr:-lt1cos deben apoyar las 

propuestas surgidas de los ccn!ros de trab:lJO pnrn la autogest1ón. para el 

mejoran1iento del bienestClr social y del saneamiento de la cconon1ia. asi como los 

efectos positivos o negativos que afecten a l;:i sociedad. que en Liltima instancia. debe 

controlar y exigir a los partidos la rcpresentat1v1dad mas transparente. 

Los par11dos dcn1ocrciticos seriln realn1entc dernocrñticos. en la razón de que los 

planteamientos o propuestas para el C<lrnbio. partan de un consenso social. propuestos 

por la sociedad civil. los sindicatos democr<lticos y agrupaciones sociales 

democráticas 
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La otra limitante está en razón de que no existe un marco juridico que garantice y que 

permita la implantación de la autogestión en las empresas. debido al control que el 

Estado ejerce y garantiza la propiedad privada y los rnterescs que lo unen con el 

capital. para bloquear cualquier propuesta de indcpend~nr.:1.;-1 org;ini..:;ic1011..-1I de las 

empresas de los trabnjndorcs 

Entonces se entiende ni Estildo. como ni conjunto de inst1tuc1ones que controlan 

y rigen la vida de la sociedad y dicho Estndo cad<i vez se r-!strccha n1ris. en ltJ9;:u de 

abrir espacios de p<lrtlc1pac1ón dcrnocrñl•c<t por el tonior ;, ser cuestionado El Estado 

como representante de l<i sociedad y gar<1nlia del rninimo de b1encstc1r social. f1a 

olvidado que ésta existe prcc1s:irnentn por /;i ~.or:1cctacJ c1v1I y lo que h<1 s11r:erJ1(Jo es r¡ue 

aquélla se ha cstodo 1ndepend1zando de lil sociedad c1v1I 

El Estado l1enc IZJ cnpocidnd de rcform;ir. creor o .,.-nplantar leyes que ilS<:>guren 

el empleo de los trab<1Jadorcs. por e5o. el Estado debe s8r capa7 de reforrnar lil Ley 

Federal del Trabajo. en benef1c10 de ernpres<1s ;iutog.,~t1on:ir1<1s. pPro est;is reforrn;is il 

la ley deben ser sornct1tfas srn rcslricc1on0s en un r:onscnc;o por part~ de lo5 

trabajadores. de tal me1ncra que los plrtnte;:irrnentos que se dcb;in crear o reforrnnr. 

partan de la base tr<ibajadorél. que .:il 1gu;il que los patrones. t10nen el derecho de 

proponer altern<1t1vci<; pnru 1n1pulsar /;i prorlt1r:c1ón en h0nef1c10 rlc t0rlos los hornhrcs 

que compong;in la c111prcsn Pero se Silbe que los r.rt1nnes ~.ori rrnuí_•ntcs :1 P'.>le tipo 

de negociación. asin11srno el Est<ido ;-iyuda r.¡id<l vc,-z 111.-'ts <JI c:lpJ1¡1/. p~rtn1lt(•fldo ;1 este 

una mayor acurnulac1ón La lcg1s/ac1ón labot<1I ha ~1rJo nH-vj1f1<:<1rf;1 Pri tf•v•!rsos 

momentos, s1en1pre arlad1endo nuev3s formas de control y ;1¡uslandosc n los 

requerimientos de la e1curnulución del capital y del s1sternzt polit1co 

En este sentido se considera al Estado mexicano como el principal lrrnitante 

para la aplicación de la autogestíón obreru u otr;i forn1a de producción colectiva 

independiente. que asegure el bienestar de los trnba1adores y no de la acun1ulac1ón de 

capital. aún más. se puede obscrv;:1r que el Estado no quiere compartir el poder con 

los de abajo y se ha estado cerrando a una democratizución que la sociedad c1v1I en su 

conjunto. reclama. para transforn1ar la sociedad en unn forn1a pacifica y no llegnr a la 

inestabilidad socíal, por la necedad del Estado a transforrnarse en un sistema 

democrático, en beneficio de todos. 



5.4.3 NOTAS PARA Y PORQUE CREAR EMPRESAS DE AUTOGESTION 

Es a partir del rn<1ter1;illsff10 h1stó11co. lo 'lllC nos just1ficn. al p;isar a plantear nuevas 

formas de organización socml y de rclélc1oncs de producción 

Marx. siempre cntcnd1ó que el hombre es un ser social. un ser histórico. no sólo un ser 

hecho rnaterm. y;i que el hon1brc n1<'lnt1cnf'"! r<"'k1c1oncs sociales con otros hombre~ en la 

sociedad. el hombre os quien tr;insforrn;, In n1ateria. su medio, y asi como transforma 

su medio tan1b1én se transform;:i n si r111smo. que t;:in1bién es efecto de su medio y de 

las tr;¡nsforrnélciones de est:-t 

Se dice entonces quP í"!I hon1hre corno ser dr¡ilf':>cl1co pstcl en luctl;-i constante para 

transforn1ar y transforrnarsc rn;itcri<ll y cspu1tu<'tlrn0nte y 

produce sus n1od1f1cnc1ones. v;inac1ones sociales 

efect1van1ente el proceso histórico de la tnn11;_1n1d<1d ":'' 

en esta luchn continua. 

··Es decir se produce 

¿Pero qué estin1ula ni hon1bre p::lr;i tro.:lnsforn1ar y transformarse? 

Lo que estimula al hornbre es la rnot1v;ición y cstn es lrt superación de sus 

necesidades. de su s1tu<1c1on existente. dP su--. 11\~<1t1Sfilcc1ones actuales. hechos 

concretos. el n1on1cnto histórico que se vive. el desempleo, l;i 1r1scguridad laboral, el 

sojuzgarn1cnto a solo obndccf'?r o ser rnar11pt1l<"ldo 1:-t pórrJ1<1nd di-? l:-1 pí'?rsonahdad. la 

pérdidad de la d1gin1déld como persona. cst<is msat1sf:1cc1oncs exigen al hombre una 

superación, es asi con10 puede comprenderse al hombre y por tanto logra una 

comprensión de la historia, ya que el hombre es una sucesión de hechos y la historia 

es eso prccisan,ente. una sucesión de hechos, porque los hornbres somos quienes 

hacemos la historia. sin hornbres no hay historia 

Pero estas necesidades no se dan por si solas. sino que provienen de 5U conciencia de 

su razonamiento, como efecto de la causa que es la insatisfacción. siendo asl, la 

necesidad o exigencia del cambio ... No es una fatalidad que domine a los hombres sin 

la intervención de su propia conciencia y voluntad. esta constituido por la propia 

:n l\fnmlolío. Roo1Jo\fn. él llUlll.atll5lllU 1.h.: ~lar.:r..l\.tC ... icn. I' C E r 17 
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connuencia de las voluntades hun1anas •·14 E$ decir que sus propias condiciones 

materiales de existencia determinan su conciencia y su objetividad 

En este sentido cuando las fuerzas de producción no se IP.s ha entendido su naturaleza 

y su caracter. nctunn contra nosotros y contra nt1e!;trns voh1nt;id. y tPrnHnan por 

dominarnos. haciéndonos unos autórnatns y ni h;icerl?.S tr<lbnFH p;ircc1erél ser que sin 

ellas no pudiesemos existir. pero cu.:indo se cornprcndc su naturaleza. el pnra qué nos 

sirven, facil es entonces controlarlas y SélC<lfl~s provecho 

" Para ello es necesaria la acción h1stóriczi de los int,..rcs;idos. r¡uc reaccionan contra 

las fuerzas cicgns que nctuan en 1,, soc1edild y por lo n11sn10 es nc-cesario la 

conciencia. el conoc11n1cnto y la voluntad. es dec1f alctinzar una conc1cnc1zi de cl;ise ··;-!, 

Pero esta conciencia no -;e <idqu1crc autorni1!1c<lrn•:ntf~ . .-;1r10 que •~sta SP. v<t ;idq1J1r10ndo 

a través de la praxis, y esta ndqu1s1c1ón de la cor1c1•.~ri-,i:\ •!'.,lenta ·r proq1t:><:,t•J.z-t. a través 

de la lucha de clases y ··Est<t es lzi esencia de la h1ston<l. cc;t:-i. luch;-i constttl1y0 el factor 

de las transformaciones soct<lles progresivas 

Sin embargo no h<ly que olv1dzir que cst;-i conc10nc1a vn ltgad;-i y cond1c1on<ida al 

momento histórico que se vive. ubic;idz.i en cs~s n0cr.-c;1rl.-idcs P 1ns.:-it1sf;v:r.10nc~. por 

eso se dice que .. P<lri'.l c<ida trcinsforrnac1ón soc1<JI en lu h1stor1;1. se C"1C1gc una doble 

madur-ez histórica. ob1ct1va(de las cosas esto es de la realidad cconón11ca-soc1<:ll) y 

subjetiva (de las conc1enc1as)."=': 

Se considera entonces que la condic1ón econórrnca-soc•al cstzi presente. lo que hélce 

falta es una dirección politica que dé orientélc1ón a !¡::¡ madurez sub1et1va. aqui es 

necesario retomar lo que plantcr1 Trotsky en su programa de tr<1ns1c1ón ··1_;1 tarea 

estratégica del próxm10 periodo prercvolucionario de ag1tac1ón. propaganda y 

agitación- consiste en superar la contradicción entre la madurez de lcis cond1c1ones 

revolucionarias objetivas y la inrnadurez del proletariado y su vanguardia (la confusión 

y decepción de la v1c1a generación; la 1nexpenenc1a de la joven). Es necesario ayudar a 

las masas, en el proceso de la lucha diana. a encontrar el puente entre las 

reivindicaciones actuales y el programa socialista de la revolución. Este puente debe 

2-l lbid.p.20 
2.5 Op.cit.EI 1 hnnanio;mo de fl.1an.. p.2:!. 
26 lbid.p.23 
27 lhidcm.p.2fi 
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incluir un sistema de reivindicaciones actuales de amplias capas de la clase obrera.'" 2e 

Este puente es el consejo obrero "Tod;i consigno prtlctica que se deduzca de las 

necesidades ecc.1nón11cgs de las masas obrcrns debe ser canalizada hacia la lucha por 

el control de la producción. no como un plan para la burocratiznción de la cconomla 

nacional baJO el régimen car>1t<llistn. s1110 n travós de los consf"!jos de fábnc;i y los 

sindicatos rcvolucionnnos Sólo construyendo tales orgnnrzacioncs. unidas <il mismo 

tien1po por la industria y por el terr1tor10, se puede un1f1cnr orgnrnzntrvamente la lucha 

de las n1nsas obreras e 1nc1t;i,r n l<t opos1c1ón Los consc¡o"S. rlc félbr1ca realizaran estas 

tareas solo s1 surgen en las luctl;-is por ob¡etivos cconón11cos comunes n las más 

amplias rnasns ~:<:"l 

Marx seflnla csn tréu1s1c1on ;ipoynndose en los hechos de In guerra c1v1I de Francia. 

especifican1cntc en In cxpcr1cnc1n de la Con1una de Paris. contrapuso al Estado 

capil:.hsta el Estado del tipo de In Con1una. su nnaflsis del rnon1ento histórico, le 

permite ubicar las tendencia5 respecto ;i las estrategias de los obreros y a su actividad 

en todos los campos siguiendo a In tom<l del poder social /\qui In cuestión de los 

conseJOS obreros y del control obrero se vé conccb1dn como único vehiculo para 

trasponer In sociedad cap1tal1sta. poniendo en entredicho sus mst1tuc1ones y sentando 

las bases de la nueva soc1ednd 

Es en este Estado de trans1c1ón. donde la autogestión obrera es res;i.ltad<'.l como un 

proceso de sociallzac1ón. en el cual se requiere del control directo por parte del 

conjunto que interviene en el proceso productivo No se tr<'.lta tan solo de la exigencia 

de transferir los medios de producción a nu1nos de la colectividad. como sucede con 

ciertas forrnas de participación obrera o de cogest16n y otr;is forn1as ya señaladas. sino 

en el hecho real de la propiedad social con torna de decisión tanto económica como 

política. por parte de los trabajndores. es dectr, su autonomín total en In gestión de la 

en1presa. 

La objetividad de los trabajadores en el plano econórn1co proviene de la asociación que 

está presente en las formas de organización del trabajo en la gran producción industrial 

que resultan del desarrollo de las fuerzas productivas y de la d1v1s1ón del trabajo y por 

otro lado. se dan a partir del caracter de la producción capitalista en la cual se ven 

2 K llan<;.cn Jo .. cph y Noval Gcor)!c lntn.-.dui.:i.:ión.al.1'1o~ania...dc:....:fra1151Ción. E!>paila. Ed. l·~lntamara.1978.p 8-9 
2<1 lhid.p.25-:Yl 
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sometidos a los dk:le1dos del proceso de ncurnul<.1c1ón con sus crisis recurrentes que 

hacen fluctuar t;tmbién las condiciones del mcrcndo de trnb<.tjo, exponiendo l<1s forrnas 

de su mera existenci<i 

Esta tendencia nsociatlvil de la condición obrer;i puede ser organizada, pnrn 

establecer el control de los productores n trnvés de los conse1nc;. obreros n tr:ivC~s rJc 

las organiznciones no gubcrnmncnt.:ilcs que ~eneren cn1pl~o o bien un partido riolitico 

que tome la dirección para cre¡-irlas sin oblrg;ic1ón de ;idhcrirlos y respetnndo los 

estatutos autónomo!'> de la empresa nutogcst1onar1a. y :i pnrt11 de ellos por forrn:is rn<ls 

generalizadas de poder con un ttpo de or~FH117.::lción ~spccíficn de l;:t actividad de los 

productores. los cu¡iles ya no ;ipilrccen como ;isnl¡¡ri;1dos El consc10 de f<ihncZI es In 

célula prirnord1<JI de cs<J organiz;ic1ón. su r:izon dr. ser dt~be rnd1c;ir en el tr<"lh:-tJO. en In 

producción industrial y a d1fert...,nc1a de los s11H_ilc;itos se dcbt~ basar 

pe..-manentc y no y., f"!n P.-1 sabr10. r-n 1.-i d1v1..:-.1r'Jn rf0 cl.v;;nr; 

transitorio que se quiere superar 

hecho 

Los consejos obreros nparcccn corno l;i forn1:-l de orr:lenac1ón r~n l::-1 etap.1 dr· r..ontrol 

consciente de la act1v1dad social. contrapuesto il !ns fornlé'IS de sociedades f11ndadns 

en la contradicción de clases A par1ir de est<i urndild b<'1s1ca const1lU1da p0r los 

consejos obreros. f<l contradicción que en el periodo di-:! tr:-lns1c1on repre~r:ntn l<:i 

existencia de los organos del Estado por un lado y por otro de colect1v1dndc-s obreras. 

puede ser superado dialécticarncntc a través del fort<1lcc1m1cnto de loe; r.onscios de 

organización cada vez rn<is fuertes de los productores frente n las tcndcnc1éls de un 

poder central. En estn etapa los consejos obreros no debPn perdnr su ObJef1v1<1ad. la de 

transformar la sociedad y transferir el poder n los órgano 3utónornos de ;iutogcstión 

tanto polltica como econórnicnrncntc, ya que los conseios obreros deben cu1d;irse de 

la fetichización del crccirn1ento cconóm1co, el desarrollo de las relaciones soc1;ilrstas no 

puede fundarse tan solo en el crecimiento de las fuerz;ls productivas o la acumulación 

de mercancias que tienen que s;illr del mercado Es decir que los C;lmb1os que se 

esperan del hombre y de la sociedad en la nucvn Cf3pa histórica no pueden ser 

medidos únicamente en término cuantitativos. 1<1 construcción material no es la 

demostración del progreso socialista. Para Marx la humarndad de las relaciones de 

producción y otras relaciones interhurnanas represent;i el criterio del progreso social. 

En este sentido la autogestión no puede limitarse al ámbito de la producción y rnenos 

aún al de las empresas corno unidades autónomas con facultades de decisión 
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independientes, la autogestión debe exlcndcrsc a toda la sociedad. ya que la 

autogcstión en su plano ideológico 11ende a transforrnLH a la sociedad , acabar con Ja 

propiedad privada y la división del frLJb<ljo (intelectual y rnanual). es el control total de 

la sociedad sobre los órganos de n1ando puesto que en la practica autogcstionaria los 

mandos superiores se sujetan n In sociedad 

Por lo descrito , debemos de p<1rtrr que el sistema ;-iufogestionario se sustenta en la 

propiedad social donde los n1cci1os de producción pertenecen a los trabajadores y 

dejan de ser cnp1t<1I y medios de cxplot;ición. lo que dctcrrninLJ el caractcr 

correspondiente de !;is rcl<ic1oncs cntr0 los hon1brcs en el proceso de producción 

Estas relaciones se d1~;tinguen por lo coopcrac1on cnlre los íJroductorcs y la ayuda 

n1utu<i de hon1bres lrbres cfP tod<i e:-.:plot;ic1on. flor 1.-, d1--.tr1bucion d~ Jos productos en 

provecho de los propios tr<iba1adorcs con Llrrcglo C1I pnnc1p10 .:-i cada cual según su 

trabajo 

Y aunque no es el fin del presf~nle escrito ser,alan1os ;ilgunos puntos iiue se deben 

cons1dcr;ir par él crc.:n una ernpre~il r1~ :-tlJIOl'.]Cstlon 

• Para crearla es necesario qur.- existan rntcres.-idos y estos pueden ser obreros. 

empleados. anias de casn. estudiantes. carnpcsinos, profes1onrstas. etc 

• Pueden participar todos aqu'="lfos que lengan oficios afines p;ir;1 m1pulsar l:-1 empresa 

autogest1onarin 

• Debe existir una asesoriL"l técn1cn. lo que crnnprende l<i capac1tac1ón de los 

participantes. así como lél oncntac1ón en cuanto la tecnología adecuada También en 

lo administrativo y su contabilidad 

• Se debe considerar el frnanc1;im1cnto para cch;:i.r .::i ;indar una crnpresa 

autogestionaria y estas pueden ser con recursos propios de los que participen. 

también puede el Estado. el Gobierno estatal y municipal a través de prestamos 

cred1tic1os. o bien por aportélc1oncs hechas por empresas interesadas en disponer 

de materia prima o sat1sfactorcs indispensLJbles para la gran producción o bien por 

medio de créditos banc;:mos. estudiados meticulosamente a efecto de analizar todas 

las posibilidades de éxito financiero en las operaciones a realizar; pero debe quedar 

claro que el patrimonio es de propiedad social. 
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• Otra consideración es el aspecto legal que perrnita impulsar las emprcs;rs do 

autogestión ya que en esta son los trabaj;idores quienes deben ton1ar las decisiones 

que les competan y pern11tan el desmrollo de su orgamznción laboral y no 

impuestas por reglan1entos exteriores, In autonomi;i c;iracterizn a estas cmpres;:is 

creando sus propios estatutos. clausul;is y contrntos que permitan regular su 

empresa. 

Para concluir es necesnr10 rcc<ilcar sus vcn1;i1as 1a111h1en 

• Las decisiones y loJ prograrnns se cnriqur.sen :i lr;tvC~ del conocirnrento y la 

experiencia de muctl.'.ls personas 

• Se contempla por lo rnrsmo . la pos1b1l1dad de corresponder a necesidades reales y 

obtener, mediante n1ótodos partic1pnt1vos, una eficiente operación de las empresas 

• Las personas que col;iboran en tos pl;-ines 1ndusltt<'llcs o en l;is dec1s1onPs de los 

propios centros productivos. se encuentra siempre n1fls interesados y envueltas en 

su ejecución. una vc7.. dentro del organismo. sm ncces1t;ir ser convencidos de sus 

beneficios 

• La regla general observada en l<l práctica h;;:¡ pcrm1!1do comprobélf que Cuélndo es 

sustituida la postbllrdad de los inlcresndos en los orgrin1smos ;iutog0~t1onar1os. por 

la participación activa que se ofrece al trab<'iJador de ampliar sus conocrm1entos y 

perfeccionar su capacidad o competencia aumenta el interés personal, gracias al 

impulso de la autogestión 

• Al servir la participación de manera mas eficaz éll bien comun. se asegura la 

perfección humana en el contexto social y se logra un nivel de vida mejor para el 

trabajador. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA AUTOGESTIONARIA 

Coloctividad do trabajadores Esta se integra por todos los lrabaj<idorcs y estos 
participan con voz y voto. en P.stc sentido se dice que un solo hon1brc un voto, para Ja 
toma de decisiones Y Deben resolver los problernils que se presenten en cada Unidad 
de Producción 

El Consejo Obrero Delegados elegidos por la Colcct1v1dad de TrribélJadorcs de 
acuerdo a su cxpcr1cnc1.n y pnrt1crpC1c10~ en /.as :'Jrcas <ldrn1nrs.tr<'ll1vZJs corno en las de 
producción El consrjo rlc-finP l<ls lir1e;i5 L''SPnc1alcs de la po/it1c;i de cn1prcs;i cursos de 
capac1tac1on. rol;-,c1011 de funciones. producc1ón. 1nvers1ón prPc:1os. rer~rtrción de 
utrlidades. relac1orH?<> de en1pJc·o y ellfJe al D1tector de Ja ernprcs<i 

Comitó Central de Gestión lntc-~rado por lr¿'jb.r1¡;idorcs chrectos de lil producc16n y por 
personal <1dn11n1str;1t1vo y por PI D1rP.cfor pero e~lc no frene c.r1p<1c1dacl de presidirlo 
Dicho coniite. debe unpulsilf los ca1nb1os en 0/ fHoceso productivo a tr<tves de los 
Comités de Org<inos de adrntrnstr.t1crón y de ProduccJCin. d0be conocer tarnb1én de los 
est<1dos fin;:inc1cros y nPccs1d<1des que requiera 1.-. cn1prcsa y dar ., r::onocrr del estado 
fin3nc1ero de l;i en1pre>s;t en forni;i pcr1od1c;i D1c/10 Corrnte es elegido por el Consejo 
Obrero 

Comité de Órganos de Adrninistra.ción y de Producción Conforrn:icf:-1 por dos 
deleg;:idos o rcprescnfilntcs c!c r.<idil Un1dild de Producc1on y de arlrrnn1-;trac1ón su 
función es proponer n1od1f1coc1ones y corrccc1oncs par;i rncJor;ir rl procec::.o f)roductlvo 
como el adn1inistrL1trvo. debe evilluilr los proyectos que sur¡nn de-./ Director y del Comité 
Central de Gestión y l;1s resoluciones qup est1n1e pr~rl1nen1cs debe sornctcrlas al 
Consejo Obrero y est<i darla a conocer él l;i Colect1v1dad trab;l¡ador;i 

Director. Es elegido por l<i Conse¡o Obrero El Director tiene fil Cilpac1dad de 
adm1nistrélr la ernprcs;i con ilytJcJ<'l de profcsron;ilcs y espec1;illstil~-. y ¡ipoyado por los 
propios tr<1bé1Jadorcs. que se ir;'.tn c;1pi1c1tando junto a <=1qucllos con el lema de 
aprender-trabaJ.élndo. de to/ maner., que Cild<J uno de los trabajadores vaya 
aprendiendo a conocer cildil una de las <Jct1v1dades o etapas que componen fa 
administración y el proceso productivo de /;i en1presL1, p<ira que en un futuro puedan 
analizar las decisiones en cu;into ni c-stado f1nnnc1ero. ;idrn1n1str<01tivo y operación de la 
empresa. de tal rn;inerrt que después se convrcrtan en los instructores de sus propios 
compañeros. Acabando con el hecho de ser solo un apéndice del proceso productivo Y 
con la división del trabLJjo. es decir la sep.::uación entre el trLJba¡o rn<1nual e intelectual El 
Director deberá inforn1ar regularmente sobre la situación económica de la empresa. Al 
Comité Central de Gestión. 

Unidad do Administración y de Producción· Se integra por todos los trabajadores 
que intervienen en cada uno de los órganos de producción y de adn1inistración que 
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componen la empresa y lienen la capacidad de proponer métodos, alternativas o 
modificaciones en el proceso productivo y administralivo a través de dos 
representantes elegidos en cada Unidad de administración y producción. Ejercen 
funciones de supervisión en cada uno de los órganos a la que pertenecen, 
independientemente de sus dos dclcg;idos elegidos par<i conformar el Comité de 
Organos de /\d111imstrnción y Producción Lns intcnrantc!S de In ernprcsa tendrán la 
capacidad de rotar entre las Un1d<1des de Producción y /\d1nin1strnt1vas en forma 
regular. Pueden recurrir al Consejo Obrero. cuando sus propuestas no sean 
consideradas por su Corn1té 

Hay que aclar.:ir que esto estructura 01ga111zac1onal. corno modelo ideal no puede ser 
absorbido en su totnlldéld yn que c;:ida e111p1Psa autogcst1onar1<t. debe el<'lborar la suya 
de acuerdo a SLJS necesidades Asi lé11nh1én debe quedar claro que con la estructura 
organ1z;icional no se Uusc;:i nbollr la d1v1s1ón del trabajo, en su forma de parcelación de 
actividades ya que el objetivo de la autogcst1ón no es abolir la d1v1sión en forma simple 
y nnilrrtuica que solo llevan¡¡ a una desintcgrac1ón, el fin de la autogcstión es ansef\ar 
al con1unto de los trabnJ<idores. el conjunto de técrnc;:is y de oficios especializados. que 
puede ejercerse en una gran f3bnca. acabando rcnlmente con la d1v1s1ón del trabajo. es 
decir, la separación de trabajo rnanu;il e intelectual Y lo realn1ente importante de la 
autogest1ón es la adquisición de su conciencia de clase colcct1va a través de su 
integración como person;is en lil producción y en la sociedad de la cual forn1an parte y 
transforn1ar ésta . una vez que a cornprcnd1do que el motor de la historia y de los 
cambios que est;i requiere provienen del propio hombre Es devolverle al hombre lo 
que le ha sido arrebatado, su fuerza de tr<Jbajo y la aprop1ac1ón de lo que produce. 
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CONCLUSIÓN 

Corno se ha podido observar en el transcurso de este trabajo. la lucha constante de la 

en1ancipación de la clnse trabajadora. por mejores condiciones de vida y de la 

disposición del producto. resultado de su trabajo pnra mejorar su vida material y el 

derecho de reclamar su presencia y a ser reconocidos . no sólo como un apéndice del 

proceso productivo. sino con10 el motor n1ás importante para la generación de la 

riqueza. ha sido manifestada en el transcurso de toda la historia en que apareció la 

masa trabajadora como movimiento social, es decir, desde tos socialistas utópicos y 

aún antes, hasta la revolución industr1<1I en la cual se cn1pezaría por reconocer el 

movimier1to obrero ya aglutin;-¡do en organiznc1ones de talleres. pnra proteger su fuente 

de empleo ante el avance del cnp1tahsmo 

Así el antecedente n1t1s carncterist1co de esta manifestación. fué la Comuna de 

Parls y de ahl par1irian las demas cxpcr1cnc1as de la ernanc1pac1ón de los trabajadores 

en defensa de sus intereses. hasta llcg:ir ;¡\ plantcn1iento de la autogestión. como la 

forma más acabada. p<ira orgnniz.nr y <ldrninistrarse autonommnente en el proceso 

productivo y cuya expcr1enc1a. con10 se v1ó. se d1ó en Yugoslavia, cuando se 

consideraba un pais socmlista y que después seria retomadn en la revuelta de 1968, 

en Francia. hasta llegar al pais cap1tnilsta. como representílnte que es. Estados 

Unidos. 

Los pensndores utópicos. siempre se ubicaron en el sentido de que los patrones 

eran los culpables de la pobreza del proletariado y no d1stinguian entonces. que todos 

esos problemas que enfrentaban. se ubicaban en la ltich;-i de clases. y que para buscar 

un cambio más humanitario. ern necesario acab~r con ese sistema que engendraba 

esa miseria. a saber. el modo de producción capitalista. 

De ahí que surgieran las ideas de asociación de productores como una defensa 

ante el gran avance del capitalisrno y como una base hacia los principios de 

socialización de los medios de producción De tal manera que la alternativa para 

acabar con este modo de producción explotador y antihumano y hacer mas equitativa 

la redistribución de la riqueza. se planteara a través de la ideología socialista. 

Como es sabido. el capitalismo a través de su larga historia, no ha sido capaz 

de acabar con las desigualdades sociales, que aquejan a la humanidad, más bien éste 



se ha caracterizado por ser un sistema cxplotndor. en busca de un<i mayor 

acumulación de capital, sin ser capaz de redistribuirlo equitativamente para ta clase 

que lo genera. 

Igualmente cst:-i clase generadora de la riqueza. h<l sido enajen;-id<l en el 

proceso productivo del sistema capitalista. lirrnlando sus capacidades creativns 

Las necesidades de lil soc1edild, en cunnto a tnencstar social, es decir. salud, 

educación. en1plco. v1v1ende1, tanto corno en ;illmcnlac1ón y rccrrnc1ón. no ha sido 

posible en el cnp1t:-iltsmo. ;iunquc este con el <tvance tccnolog1co que lo cnr;ictcrt.l'a. se 

le consideró en un principio, el n1odo de producción rnás progresista 

En este sentido se consrdcró que el soc1ílllsr110 seri<i la ;iltf'!rnat1vn p<lrn <te.abar 

con la desigualdad soc1.1I. fil enilJCn<"lc1ón d•:•I tr.:-lbn10. PI 1rvi1v1du;i!isr110 •¡ l<Js tcndcnc1;1S 

irracionales rJel rnrorc~rto 

Desde esta pcrspect1vn. ;ilgunos p.ctisi:-s opl;iron por el soc1nl1sn10. donde el 

regulador para alcanz<1r un dcsrirrollo cconón11co y soc1<ll y;i no scri;i l.:i ltb~r<ictón del 

mercado, sino una plarnf1cnción ccnlrallz<'ldil 

El ejemplo clfts1co de est;i econornici pl;imf1c.-tda descansó en 1<1 URSS. corno 

representativa del s1stcrn;-i soc1<1hsta. s111 en1bnrgo. con el íJ<:lSO de los anos. resultó que 

esta economía plaruf1c<1da. bcncf1c1abél sólo il un grupo que cfctentab;i el pod8r polit1co 

La centralización del poder polit1co, pcrrn~;-iba la v1d:-i de l;-i sor.1~d~d C1'.tll. asi r:o:->rno In 

vida económica habri¡i de desemboczir en Uflil drsoluc1on soc1;JI. debtdo ;i\ reclamo de 

la sociedad a una part1crpación (fen1ocrélt1c.t.l en las decisiones qut~ se dictaban desde la 

cúspide del poder centralizado, y el fruto de este descontento soc1nl. se rcfle/ó en la 

Pereztroika. entendidr1 corno unél liberación de l<:i sociedad 

El sistema socialista al desplazar al Estado cap1téllista. debia de erradicar todos 

los vicios de Cstn, es decir. que el sistema socialista deberia de descansar en la 

democracia. en todos los árnb1los de la sociedad. 

Sin embargo, los soviets. que se organiz;iron par;i contrarrestar al c;ipitnlisrno y 

que fueron la fuerza de ernpujc en un principio, para derrocar al sistema capitalista, 

fueron desmantelados Los soviets representaban. la organización democré'lticr1 de la 

sociedad, pero a partir del Stalinismo. los soviets irian sufriendo transformaciones. 



hasta ser controlndos o reprimidos por el poder politico; lns libertades de asociación 

fueron reprirnidas. la libertad de pcnsnr y de expresión de igunl n1aner.a, y en ese 

contexto, la lucha obrern por cmanc1p:irsc del yugo del cap1talisrno quedaba de nueva 

cuenta sujeta. debido al control que ejerci;in sobre cll<i, ni poder despótico y 

centralizndo 

Los soviets habi:in luch;::tdo r>or lil abollc1ón de In prop1cdud pnvadn de los 

n1cdios de producción. pero corno sucedió no fuf~ paríl su bP.ncficio. sino para un 

Estado totnlll<1rio En C"StP. srnt1do PI riodcr tn!.>lltZ'lrto gobcrnilba !;Obre toda la vida de la 

socidad c1v1I. polit1cn y f:"'C:onón11czHncnlc. de cst;i rnnncrZ'I. los soviets. que 

rcpresenlnbz-1n en forn1L1 rlcn1ocrat1c:l los •ntercscs colectivos de los trabnJndores.. para 

controlar los rncd1os de p1oducc16n y torn;i de dcc1~;1ones en el proceso productivo y 

como una expcnenc1<1 nuto9cstora. qued;1b<'l trunc;1da Y con ello. el concepto de 

'"sociahsrno", qucdztb;i cuestionado. ;il rechnz3r. f·!stn todzi forn1a de orgélnizac1ón 

den1ocrflt1ca por parte de la soc1edL1d crvrl 

Ante este dcrrun1be del soc1allsmo rcéll. los burqueses aprovecharon el 

momento para ensalzarse y proclélrllar que el único s1stemZ1 riuc puede g<1r;int1zar la 

liber1ad. l;:i igualdad y lns s;itrsf;icc1oncs de consumo. era el cap1talrsla. afirrnando que 

el sistenl<.1 socialista, era un represor de los dcrecchos de In volunl<ld humann. llegando 

al grado de afirn1ar que el soc1al1sr110 es ant1hurn;:1no. Antes bien. el soc1ahsn10 fué un 

pensamiento gcnerndo a rniz de l;:i pobreza. la dcs1gu<llcfnd so<:1nl y l:l explotnción del 

trabajador. así como de l<t en<1¡cnnc1ón del tr;ibaJO en el proceso productivo. corno un3 

alternativél rnñs hun1an1lnria. il l."l forn1n de vida en que se desnrrollaban los obreros en 

Inglaterra. n partir de lil rcvoluc1on 1ndustr1:-ll. y<i que lil <tcurnul.:ic1ón originaria del 

capital. había dcsplaz<ldo rt l<t c1ud<Jd de un:ol gran cnnt1dzid de ni;ino de obra. para 

explotarse a lo máximo. creando entonces. debido ni ;iugc del c;ip1lal1sn10. cinturones 

de miseria. que se aprlRban alrededor de las f<:.ibricas 

Por lo anterior. se debe rcsc.:itar la esencia del soc1allsrno y rechazar la 

concepción burguesa de que el soc1alisn10 es ant1hurnano. y rescatar del socialismo los 

objetivos y valores que propugna. resun1iéndose eliminar las bases que permiten la 

explotación de In!:> niayori;is por una rninori<J. l;:is guerras y otras formas de exterminio 

humano. el hambre. las enormes desigualdades, el racismo. la discriminación a las 

mujeres. la destrucción de la naturaleza y acabar con el desequilibrio ecológico, que el 

capitahsn10 ha generado 
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Siendo asf. que aun11uc el $OCi~lisrno real, se llnya d0rrun1b<Jdo. queda en ~videncia 

que hay otras form~s de producción. y quo el cap1t<illsn':o explot01dor no es 1;1 única 

forma de producción 

En t;1les circunst<1nc1<1s. lo quC> F:-n un pr1ncrp10 se fll<lnfryó corno tinél ¡11fernativn 

para contrarrest.--ir 1<1 nxplotilc1ón y la eno¡i:n~1c1ón de los fr.{lbil¡adorns y <YlUellos 

defectos que el c<ip11;1hc;mo no h::l rodrdo resolver. corno f~c; r?I de gar:inti?.;-Jr ni 

consumo y el pleno crnplco. con <-•.--:r:r-dcn!f_·~• de prod1Jcc1on qtJC perrn1t11n satrsf:iccr los 

n1inimos de bicnest:ir p.,1<1 f;1 poblac1on. la P'lo:pPn~nc1;1 d»I soc1al1srnn n~.-rl. de¡:i de 

nueva cuenl<1, el nrnhfP1n<i 11u0 PI r:;ip1t:il1srno r1n '1;1 rn·~uelfu 

Por lo t,--¡nto. t:•I ddcrna -o;1q,1c e.x1c;t1endo c:-:in b;1sr~ ,"ll pl;u1lp;1n11ento {j(~ 11n Eslado 

interventor o (fe un esl;idu nend<"lrrne 

En estas circunst<.lnC1<.ls. el c<.iprtal1srno s<1lv~11c. f•1ner~1c y se ~~ost1cne <l tr;ivés de 

su "nueva·· rnodalldad. es decir. el Estado ncolib0r.:ll. i•I cuol rech;iz;i todo uitervención 

del Estado que regule l.a v1d<1 económica y riugn."l por r.1 libertad de lo l0y de la oferta y 

la demanda para regul~H la econorni;i 

Ante la d1syur1!1v<1 en qUC! nos <?nc::ontr;irnos.. 0s decir. l<"l presenci;i de un 

capitalismo S'11vaje, dcstlurnan1z<"ldo y cxplotodor. r:on10 PS el npoltberélf1sn10 y con l.:i 

experiencia de un s.or:r<"ll1sn10. con un pnder riolit1co cnntr;1/1z:Hjo. se rlaritr;i lu 

autogestión obrera, co1n0 l::i fnrmn de nr11;-111r:rp;ir:1r'J11 1n:·1·~ h11rn:1n;J rp1Pd:1ndo r::ln1n 'lLF~ 

dicha ernancipzic1ón sólo pur-!de snr r>roducto rfe 1.-i c!.-1s" tr;ih:-J¡;:HJrJr;i y no d•~ [lri p:-1rt1do 

o de componcnd<ls y de ncgoc1:icroncs con st1s nxplot;--idor0s. o con los rcprcscntnntes 

políticos de éstos Pero ésto ser~ pos1bl1.• i:n 1.-i rn•!dr-:-f;1 que se vé"ly;i <:>dt1Célnc10 

políticamente a la cl.3se traba¡:ldor., y con 1.-i partrc1pélr:1ón zir::t1v:i do l;i pobl<lc1ón civil. 

para buscar nuevas allcrnativas de relaciones soc1<1les de riroducr.1ón 

Hoy en dia se ve que el neol1berafrsrno hn gener¡-¡do n1;ls pobreza. y que el pais 

requiere de un carnbio de rumbo para su desarrollo 

El Estado rnexicano se encuentra hoy cuestionado, la sociedad c1v1f empieZ<1 por 

rebasar a Jos partidos políticos. hoy la sociedad c1v1I reclama su péH1icipación para la 

transformación de un nuevo Estado con consenso social 



La democratización del Estado mexicano, se hace cada vez más necesaria. para salir 

de la crisis, al Estado corresponde lomar la decisión hacia una transición democrática. 

en forma pacifica, permitiendo la participación de la sociedad en su conjunto. por lo 

tanto. se debe revalorar el pélpel del sector privado. de los empresarios. en un proyecto 

alternativo. nsl con10 forrnubr camtnos viables porn el desnrrollo de formas 

autogestionari<:1s. organización de cooperativas en ;írcas especificas dP. producción. 

El Est<1do se encucntril unpotente p;ir<1 snllr do l.:l crisis cconór111ca y social. los 

intereses y con1prornisos con c-1 91an c<1p1t~1f. lo tl<tn or1llildo a 11nplnnlar una politica 

económicél, haciendo ciue un reducido núrnero de cnlfHcsélr10~ .. se enriquezcan sobre 

las mayoriils Ln 1nc<lp.;!cid;id por parte del Estado p;;ir;1 s:-lt1<;f<1r.~r 1:1-; nf:>cesidéldes n1ás 

apremiantes de f;i soc1toodad. con10 es la ;1lrrnrnt<ic1ón. l<i v1v1end.o. y el v1:-st1do . lo 

ponen en choque contr;-1 rl c;1p1tal y I¿~ !>ociedad civil 

Ante In 111capnc1dad de S<"ltrsfr1cr!r r.stas n~·~ces1dadcs. considero que el Estado 

debe afectar sus intereses y afectar <:ll c;-ip1tLtl p;:irn ~nt1sfaccr cstns necesidades tan 

apremiantes y evitar una mcst::ibil1dnd soc1;:il 

O bten. el Estado debe r>crrrntsr olr<t~ forn1<1s de prod11cc1ón alternativas. es 

decir. f;i libre ;-isoc1nc1on de productores obreros. la autogcst1on obrera. o bien 

cooperativas de producción o de consL1n10 en forma élutónorn;i, es decir. sm 

interlerenc1a dc-1 Estado en SlJ or9;,n17;ic1ón 1ntP.rna. p;ira no caer cJc nueva cuenta en 

un sislema corporéltivo ql1e h<l p~rr111t1do !;i ~l(t~f0nr::1n d~I p:irtido de Est;ido y el 

prcsidenc1al1sn10. prctcnd1cndo que e~;t.-i mdepcndcncw 11<.•ve o hag;, posrblc una vida 

democriltica con consenso social 

Hay que aclarar. sin embargo. que esto seria posible a trnvCs de un consenso 

social en el cual se obhgue al Estndo n élCcptar cst<ls propuestas de autonornia de 

producción que garanticen la sat1sfacc1ón de la colectividad social 

Ahora bien. la ;iutogestión. en estos momentos que el neoliberalisrno ha 

afectado a la base social. al cerrar empresas. incrementando desempleo. se hace 

necesaria para salir de este problema y evitar con ello. un;i explosión social, así como 

transformar al Estado obligándolo él abrirse hacia una vida democrática. es decir hacia 

una transición democratica y pacifica que I~ sociedad en su conjunto reclan1a ya. Por 

otro lado. el Estado debe definir de qué lado está, si con la sociedad civil o con el gran 
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capital, lo cual sera dctern11nnnte po:lra definir la linea de ncción ciuc deba ton1ar la 

sociedad civil, 

Está claro que el ncollberalismo ha crnpobrec1do 1nfls a I~ clase tr:"tbnJñdora y 

que se ha desalado un c:tpilnlisrno s;ilvnje, 1rnpos1blc! de controlnr. y que f""_!Sl:l rn1srnrt 

ha despertado I;¡ conciencia de la sociedad civil 

Para finalizar. se debe <lCl<irnr riue la nutonest1ón obrera corno unn ;-iltcrnal1v;-i 

de den1ocrnc1<J sind1cZ1I. c-st~rfl en función de t.-1 n1ovll1z;ic1•)n de l;i socied;-id c1v1I. en 

busca de una vida 111c1or y de part1c:-1p;H::1ón dcn1nr::r:1!1r.a. p)(1q1r;.ndn c:idíl ve? 111;15 ~u 

participación en lzi v1d.1 política y 1~cc-·11ór111c;1 v ,.,,11 c.1p:-ic1d;Hj de r::u• -st1011:u l<t"", 

decisiones que sf: tr'1tt>n de 1rnrion0r y <iue ¿if.--.c!Pn !ns 1nt0r1·!s~.c; do la soc10cfad c.:1vil 

La ;iutonorni;i reg1on;il quP sP en1p1(.• ..... ¡1 a f')o~111 p;ir;i que a 1;1s cnrnu111d;u1Ps 

indigenas se les respete el dt~rccho <i aulogobcrn;irse y ;i consf~rv;ir suo:;. tr."ld1c1oncs. 

es un buen indicio. y es tan1b1én un buen nion-icnto p~r<i que 13 soc1cc1¡id urbana 

empiece a rccl<:un;ir su derecho <iutoorg<1niz;irse. h<ic1endo ;i un lado el 

corporativ1sn10 o el ncocorporat1v1srno del Esl.ndo tota11l:ir10, en !:i rnPd1dél ~n que este 

Estado se vaya den1ocr<it1.<:<indo por l<i propi;i cx1qcnc1.n de lzi c;oc1cd<:1d De igual 

manera, la sociedad se ir¿'] dcrnocrat17<inc1o y entonces los derect1os d~ los 

trabajadores se respet¿H¿ln. al 1qu'1i riuc sus decisiones. ;i tr;iv<:C-s dPI consenso en 

forma democrélt1ca de l;i cl<Jse tr;11la1adora .-idqt1H1,.nd') Pnlonr.·~~ una co11c1r.nr,1a de 

carácter socr<:ll p<'lrt1c1p.nl1vo y que en conjunto. soc1f•d0rl r:1v1I. sir1r11c<1tos y péHf1dos 

democr<iticos. pf<1ntr1.:-n 1'1 lr;insfo11nac1ñn del Esl."ldO en forn10 ri.icifica. por el b1r:n de 

todos 

Sin ernbélrgo. no podernos hnccr de léldo la pos1c1ón contr:iri<i. que es lil de 

hacer oldos sordos a los reclamos de la socied~d civil. con tal de mantenerse en el 

poder y proteger los intereses del gran c3p1tnl y I~ perpetuidad de un Estado totalitario. 

lo que lógicamente conllevará a una explosión social, y la pos1biltdad de nuevas formas 

de producción autogestionaria. se vea frenada. 

ISO 



GLOSARIO DE TERMINOS 

Adscripción do clase se d1stmgue por su fornw d(~ vivir, por sus intereses y por su 
cultura de otras clases. es decir en Ja rn~dtd.-i P.fl c¡1H? est;ln nrt1culadas de cierta manera 
en el conjunto de un;i forrn;ición soc1:il y riue son sometidos n la explotación secundada 
como; usura. in1puestos. etc 

Apertura· acción de abrir acto de d<H prmr:1ti10 en polit1c<l, mnpliacrón de las 
alianz<ls. b(lsqued;i rle npoyos P.n nuevos c;eclort ~s de> l;1 orHn16n r1Jhl1r:a 

Aperturista part1d;ir10 de· la ;1p{_~rtura 

Autocracia gobierno en el cu;1I un ~olr) tiornhrP r0une todos lo~ poderes 

Autóctono ilpl1cztsf:' ;:1 los pueblos. qentcs o cosos or1~11n;-ir1as del pais en que viven. 

Autogcstión ~est1on rlc una ·~rn¡Hn~.;-i por los que tr.1b:-i¡.-in en cll;-i 

Autonomia· libertad de ~]obcrnztrse por sus prop1<1s leyes cond1c1ón del pueble que 
tmne 1ndependencm polit1c;c¡ 

ayuntamiento corporación que adn1m1stret el r11urnc1p10 

Cabildo capitulo que celebrnn algunas regiones pnret elegir sus prelados y tratar de su 
gobierno corpornc1ó11 que en c;inar1os represcnt<i a los pueblos de cada isla y 
administr;i los intcres~s cornuncs de elfos 
se 1nterpret<i tnrnb1én corno concc¡o. juntn 

Capital social nporWc1ón de los prop1etar1os de una sociedad n1ercantil, que 
represento el n1onto n1~x1r110 de su rcsponsabll1d3d para con los terceros . inclusive 
para con la sociedad n11srna tal c<1nt1dad tiene que aparecer siempre en las escrituras 
de la sociedad como aportaciones de quienes la entregaron y puede modificarse. 
aumentar o disminuir. con nuevas aportaciones o retiros. 

Ciudad· población grande 

Ciudadanía calidad derecho de c1ud:icf<1no 

Ciudadano· habitante d e la ciudLJd que goza de ciertos derechos políticos que le 
permiten ton1Rr parte en el gobierno de un pais. 

Civil: latín .civilis de civis. ciudadano. perteneciente a las relaciones privadas entre 
ciudadanos. 
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Cogostión: administración ejercida por varias pcrsonDs gestión ejercirfa por el jefe do 
una empresa y los representantes de los tr~bnjndores de la rnismn 

Colectividad: con1unto de los S(!res que forrnan un todo colP.ct1vo: la colcctiv1dad socinl. 
posesión en común; In colectividad de los n1ed1os de producción 

Colectivismo· sisten1a polit1co que busca la soluc16n del problt;!nl~ soclill en la 
cornunidad de todos los medios de producción 

Coloctivizar· poner los n1cd1os ele producción y clP. mh~rcnmbio ;il scrv1c10 de la 
colectividad 

Comuna: terrn1110 que se enirilcn para des1~n<1r uno de los varios ~ob1ernos 

insurreccion<tl~c:: de t1r0 rrvolucronzirm r;ic11czil ptlP<::.tos r-n f":>I poder por In rp11cci611 de 
las masas. 

Comunidad estndo de lo que es con1ún 1;1 con1un1rJnd de nuestros intereses: 
sociedad rellg1osa son1et1da a una regln con1ún 

Concejo: ayuntamiento. Ci'lSil y corporación rnunic1pi'llcs n1unic1p10 

Concertar: componer. nrrcglar concertar un<i cornpr<i en un precio 

Confederación· umón de varios estildos que se sorncten a ciertas leyes comunes. 

Consejo· parecer o dictamen que se d<l o acepta para hacer o no una cosa. de estado. 
alto cuerpo consultivo que entienrtc en los nsuntos m<is gr<ives d~I estado 

Control: comprobnc1ón. inspección 

Convención· ajuste . acuerdo. conveniencia. conformidad 

Cooperativa· sociedad forrnad:J por productores o consumidores para vender o 
comprar en común 

Cooperativismo. doctrina favorable a la cooperación en el orden económico y social. 

Cooptación: elección de una persona como miembro de una sociedad o cuerpo 
mediante el voto de los asociados 

Corporación· asociación o comunidad de personas regidas por algun<.1 ley o estatuto. 

Corporativismo· sistema que defiende la reunión de todos los individuos de una 
misma 



Cortijo: finca 

Cortijero· propictnrio de un cortijo cap;ltoz encargado de un cortijo 

Democracia doctrina polit1ca que prccornz<l el gobierno del pueblo por el pueblo 
n1ismo. se distingue del libcrillisn10 en que su csfern no se lirn1tn ni reconocin1iento de 
los derechos mdiv1dualcs y de In rgunldild ante la ley. s.rno que. ademé'ls, se extiende a 
la pnrticipnción del pueblo en lils tareas del nob1crno 

Democracia industrial es <1Qucll.a fllos.of1a que sostiene que el trnba1ador debería 
participar en las dcc1s1ones 1nrft l'';tr1nles 

Oesarrollismo nornbre d<1do p;ir,, subr;,y;ir al c:recun1cnlo econórn1co con exclusión o 
a expPnsns de otros oh¡cl1vos f~conornicos y Pn l;-i concentr<lc1CH1 de la inversión como 
lél bnsc dor111n;inlr dPI r1ccrrn1pn!o (~r.:onnrnirn 

Desarrollo oconórnico exige can1b1us on 1<15 tCcnicas dP producción. en las actitudes 
sociales y en las 1nst1tuc1onc<; 

Dominio poder que tiene uno sobre una cosa 

Economía del bienestar s1grnf1cn mcrernento en 13 producción. nlejoramiento de Ja 
calidad de producción. d1sn1muc1ón del esfuerzo y él:horro de los recursos naturales, 
íncreniento en el nivel de vida, n1a!> y n1c¡or cducnc1ón. rnc1oran11ento en los niveles de 
consumo y d1stnbuc1ón mas equ1t;1tiva de la rrqucza 

Estado benéfico esl:ldO r:¡uc ~e hace c:cirgo de l:i rn;¡yor parle de los seguros vitales 
de los ciudadanos a trcivós de los ~~rv1c10~ ~.oc1ilh---~ eslnt;ilc~ 

Estructura horizontal: presupone que todos los mtcgrantcs de una cnipresa tienen la 
misma voz y la misma autoridad para cstnblcccr los planes. las recompensas y las 
operaciones de la empresa 

Federación. agrup;ic16n de estados pnrn formnr una urndad internacional, definida por 
encirna de los estados rniembros y a la cual corresponde la soberanla externa. 

Federalismo: sistema polit1co por el cual varios estados independientes prescinden 
privarse de parte de su soberania en beneficio de una autoridad superior. 

Federativo: perteneciente a la federación. 
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Iniciativa: proccd11n1cnto pollt1co pilrn r>rcsentnr unn propuw:;.f;¡ ;il pueblo n fm dn que la 
vote; para que tcng:i lug;u se requiere l¿1 petición de votnntes cuahf1céldos. con una 
disposición que de ord1nnr10 se refieren la oporturndad de flUe <ictúe pr11nnro r!I <:t1erpo 
legislativo. 

fntorós publico. bienestar social generéll se dice que l<'lS propuestns se h;¡cen en bien 
del interés publico cuilndo s1gnif1c<1n rcnlrnentc. o ;ip<'lrcntéln serlo, contribuciones al 
bienestar general y no al beneficio priv<ido de clases. nrupos o tnd1vrduos pr1v1leg1ados 
en la prnctica esta expresión suele cn1rilcars~ p<trn 0.ncubrir la nélturale7;i e9oisfil de l<ls 
propuest;is quC" bcnefrcecn intereses csp~c1ares 

Interés do clase lo cornun de un grupo soc1;1I or1q1nado por l;i 1qu;ildad de cstDtus 
econón1ico y por 1<1 prcsenc1;1 de l'lll.:llcs problPrn.1<-> 

Interés social se entiende corno r:-1 m!Pr&~. dr-o 1;1 ~V'"nPr;i!rd;i•i d.-! In:, t1..-1h1!;i~1~.-.~ d0 un 
pais y se contré'lpone íl los intereses pélrt1culélrcs d0 los ciudadanos 1nd1v1dualc·s y de 
cada uno de los rlrupo!> cr.onón1icn-; y o;oc::1¡1ff?.,., 

el interés es susceptrl>le de diversas defir11c1oncs y rcall.?"ac1onr-s SP~1tHl k1-:; (frstrntas 
situaciones históricéls y las dem;indas que surgen de !;1 socu:délrl civil 

Liberalismo económico es <1fluell;1 fllnsofia que dr!hendc ni n1< .. 1xm10 el usn posible de 
las fuerzas de la con1petcnc1a con10 un rned10 p;-ira coordinar los esfuerzos hurn;inos y 
alcanzar fines econó1111cos, rect1nzando asl la n1'1yorin de trpos de c:oerc1on e 
interferencia en I;¡ v1d;i econón11cn por grupos de prrs1011 y lns goh1cr110-:; 

Liberalismo p::>litico tcori~ politica que postul;1 con10 bien supremo la libertad del 
hombre y del ciudadélno. llm1tad.n solo por la neces1dZ1d de no pequd1car la n11smD 
libertad en cada uno de los dcn1fls ind1v1duos surge como <1rn1zt 1dcológ1ca de la 
burguesl.n frente al poder csprr1lu¿il de la 1gk~s1a y del <1hc;olut1srno y tuvo ~u 1náx1m<1 
expresión en el siglo XIX su~ prn1c1r>1os polit1r.oc; ft1Pron ;if1rr11nc1on de que la soberania 
reside en la n~c1ón y no en una per~onn o fari11l1a dctcrn11n..-id<ts. cs.t;:1b!Acirn1cnto de una 
constitución o pron1ulgac16n de leyes que 1n1pong<1 en 1:1 soc1cdnd los der1~d1os y 
limitaciones del ind1v1duo y del est<Jdo. y r0spPlo de 1.-is l\b(~lt<ldcs dcn1ocr;'1t1cns. de los 
ciudadanos. de penséln11cnto. exµres1ón. culto. reunión. etc 

Masa: se utlliza el tern1ino n1asa parél dcnot:ir un tipo de ilgrupac1ón colect1vél 
espontanea que se drstinguc de la muchedumbre o gentio por sus rasgos 
característicos y por su conduct'1 

Municipio: ciudad sometida a rorna y que gozaba de los derechos de c1udéld romana. 
aunque gobernándose por sus propi;is leyes 

Mutualidad: carftcter de lo que es mutuo . conjunto de asociaciones de personas que 
persiguen un fin sociill. de previsión. de solidaridad o de ayuda mutuas. gracias a las 
cotizaciones de sus mien1bros. 



Mutuo: aplicase a todo aquello que recíprocamente se hace entre dos o mas personas. 
animales o cosas 

Participación: sisterna mediante el CU<ll los ernpleados de una empresa son asociados 
a sus beneficios y eventualmente a su gestión 

Partido. en gcner<JI· ;igrupación de corrcl1gion;uros; Ja unión de personas 
con el mis1no espintu para a/c;inz;rr un frn cornún 

Partido politico uniones org<llllZ<Jdas no solo a ccrto plazo de un grupo grande de 
person<is pilr~ consc~1u1r dcrertnm.::1dils n1r.ras politicas cada partido polifico es una 
agrupación de lucha. QlJ/err:- h:lccr d(:- su voluntad polit1c¿-i 1.:-1 voluntad del estado. 

Plebiscito resolur::1ón tornéld:i por todo un ptffd)lo por rn<iyoria de votos_ consulta 
popular sobre un tcnlil defcrrnin;1do 

Poseer. tornar uno ¡¡/go en su poder 

Posesión acto de poseer una cosa, facultad de disponer de un bien disfrute. de un 
bien no fundilrnentndo en un flfufo de plenrt propiedad 

Positivismo doctnnn que se refiere que lodo el conocirniento se refiere a hechos y 
relaciones observ;iblcs sobre los fenómenos cuy;i nnruralcza y Oflgen puede aceptarse 
sin dudas 

Propiedad relación Jurid1c.:i. en virtud de la Cllill un:-1 cosa se hay;l sometida de modo 
completo y exclusivo a l:i acción del ~·llJelo. sin tnas lu111taciones que lc:is que las leyes 
establecen o autoriz;in hrstór1can1cntc. fue considerad::::. por los romanos corno un 
derecho absoluto sobte la cosn 

Propiedad social ;iprop1ac1ón por parte de tod¡i lu soc1cd<Jd de los bienes materiales 
que ayudan en el proceso de producción 
en el sociaflsn10 esta forrna de propiedad puede ser cstéltal. coopcr<.1!1vil o asum1r otra 
forma. pero dichn propiedad no sera pnv<ida 

Recesión· baja en la act1vu:bd cconórn1ca. caractcnzad.:-1 por un<i extensión en eJ 
desen1pleo y un descenso de fa producción. los beneficios y los precios 

Rcconvcrsion industrial: cambio de las estructuras económicas. pélra adaptarlas a 
coyunturas distintas. industria/. cambios en la tecnologia de la industna. 

Referéndum: consulta que se hace al pueblo sobre asuntos de interés común. 

Reforma: acción de reformar o reformarse. 



Reformar: dar nunva forma. 

Rovisionismo: actitud en politica. significa el desvias1onismo de Ja estrategia y ractíca 
autén~.>camentc revolucionarias. 

Revolución· rnovimiento insurreccronal que se n1an1fmsta rned1ante la violencia 
organizada y que expresa la voluntad popular de cnmbiar o subver1ir el orden 
constituido 

Sincretismo. es un proceso de ;imalgaci6n de partes. y es un.n doctrina qu0- tr;:ita de 
conciliar l<"ls doctrinas diferentes y opuestas. 

Sindicato: organ1z<ic1ón de ernp/eados <1s:ilnrinr1os o .-i s1J0/do. cuyo ob1~t1vo prin<:1pal 
es la negoc1ílc1on de térrnrnos y cond1c1oncs de crnplco de sus rnrernbros 

Sindicalismo· doctrina que defiende el control obrero ele la 1ndustrrn. suc:; deflJ'nsorcs 
sostienen qoe el ct:.lp1la/ista debe ser depuesto por rned1os rP.voluc1on.:H10s y que Jos 
obreros de c,1da 1ndus!ria. orqan1z;idos en srnd1cnloc:; d~bP.n gobnrn"1r l;i u1r1ustria, 
algunos teóricos dicen que es irnpos1ble y<1 que los produclorcs no <1ccpt;-1riiln la 
disciplina del merc.<JUo y que entréltÍil en conflicto con el mteres del con1urHo de la 
comunid;:id como consun11dor.o1 

Sindicato de empresa ;igrupncrón en un solo s1nd1c.:-ilo de v<1nos 1r1drv1cfuos que 
pertenecen a diferentes profesron~s. ofrc1os .cspec1a/1dadcs y que rre:>liln sus servicios 
en una m1srna empresa en lil que existen diferentes cl<ises de 1ndusffl;!S que se 
subsuman en una sol;i unidad Jurid1ca la cmprcsél 

Sociedad. estado de los hombres o de los an1rn;ifes qu8 viven somelrdos 71 leyes 
comunes 

Sociedad civil: un concepto genérico de sociedad según el cual cstn vendria a ser el 
genero humano entendido como el contenido abstracto de todas las forrn.:is de 
convivencia hum<ina. o 5Ca que por sociedad se entenderin l;i unión entre los /lon1bres 
en general. pero de acuerdo al derecho rornano, existe una relación contrzictu.:il entre 
sujetos de derecho que se hayan frente a frente como partes Juríd1carnente libres e 
iguales. esta viene a ser /a caracterist1ca estruclural de ra sociedad c1v1J 

Sociedad mercantil· la forma mas importante de orgarnzcición de las ernpresas en el 
sistema capitalista, en la cual el capital aportado por socios que forman. precisamente. 
la sociedad mercantil 

Transición: acción o efecto de pasar de un estado a otro. como un paso hacia 
adelante 
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