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lNTRODUCClON 

PROPOSITO DE LA lNVESTIGACION 

El objetivo del presente trabajo es demostrar la oposición entre la admini:;!. 

tración pública y la administración prlvada en el seno del modo de prochlcción 

capitalista, conceptualizando a cada una desde sus orígenes respectivos para 

dejar establecido que su afinidad, más que ser una realidad, es una visión in-

fundada y car·ente de veracidad, 

Desde hace tiempo, la falta de estudios históricos_ en el campo de la admi-
_:_:_-,--, 

nistración pública ha propiciado interpretaciones,erróneas resp_~ct~ ~ su natu-
.··, ,-.'.· .' . -- -

raleza social, debido a que ha sido analizada al má~gen de lasfunciones del 

Estado capitalista, a saber: organizar a la clase dorniQanteL<!EH>()rga11izar a las 

clases dominadas y reproducir al sistema capitalista en su conjunto. As(, el 

estudio parcial y ahistórico es la constante de la disciplina de la administración 

pública, ya que Únicamente ha sido concebida a partir de sus procesos internos 

y como si estos fueran ajenos al contexto material y social, 

- Hasta ahora, los procesos internos son el punto de partida para entender 

la dinámica de la administración pública como una organización cornpleja, pero 

desprovista de las contradicciones sociales. En este sentido, el resultado ha 

sido desfavorable para la administración pÚbllca, porque la ausencia de conce.e_ 

los polÍtkol> y adminlstrati\·os propios de su campo, ha facilitado que el arso-

nal conceptual de la administración privada sea utilizado para medir y evaluar 

las acciones que emprende, sin cuestionar su connotación ideológica y su base 

empírica, 

i\i;(, los "prlnclplos adminllltrativos" son conside1·ados como el paradlgma 
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rector de la administración capitalista y, a partir de los mismos, se ha esta-

blecido la "identidad" de la administración pública y privada. Esta concepción 

mecanicista ha beneficiado la orientación gerencialista, al extremo de otorga!. 

le la paternidad académica del conocimiento administrativo universal, dando 

lugar a que la administración pública quede subordinada a los dictados y aylin-

ces de la administración privada, 

En consecuencia, el estudio de laadmi.nistración pública se ha rezágado, 

be rnamental. Desde. esta~g~x:§~~~~!~lüil~r~~'~!~~~,~Jt1!12·i~-"1gf~~i:_a.cful1·-
nistración pública depende ·de·la (ni.teciicl~cl iide~i~te~esid~11qde'l~.~c1riiiilistra-

ción privada y que n~ tiene;~as~.i~~a~=r~á: ~Ji.~:;·~¿~ "P,rih~1;i~~·:~clxninis-
trativos "• debido a su á.lcance uni~e-~sal. 

Es lamentable que los estudiosos del~ admlnistrac~~~\1~i1a~~ hayan pr~ 
piciado su estancamiento porque, en aras de co~segui~la~ficiencla~prbduc-
tividad, han recurrido frecuentemente al campo de estudio de la 8.dmil1istra

ciÓn privada para evaluar su fase instrumentaÍ-~perativa. I . .a vl~iÓ~insfrumeE_ 

tal-operativa es el eje explicativo de la administración pública, pero ésta Ópti-

ca omite su verdadera historia social que deriva de la formación del modo d1~ 

producción capitalista. 

Este hecho no ha sido tomado en cuenta para situar la naturaleza social de 

la administración pública, sino que su papel es considerado desde el ángulo de 

la formalidad, es decir, como la encargada de "promover y asegurar" ln ren
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lización del "bien común" y, que por tanto, es subrayar lo que es obvio: lo

grar el "desarrollo integral 11 de la sociedad civil. Esta omisión ha sido capi

talizada por la orientación gerencialista (Fayol, U rwick, Gulick) y por algunos 

ortodoxos de la administración pública, (Wilson, Goodnow, Willoughby) para 

despojarla de su carácter político y situarla;, ni más rii nierios, como un con

junto de procedimientos administrativos tendientes a conseguir la máxima efi

ciencia, 

Con frecuencia se soslaya que la administración pública no es un fin en si 

mismo, sino un medio para concretli.r:Jos ·objetivos de Estado capitalista, es 

decir, llevar a cabo la reproducción del sistema mediante el dominio polltico 

y la dirección administrativa; pero la fuerte tendencia de conseguir la eficien

cia operativa ha dado lugar a~consitlerar que las deficiencias de la administra

ción pública son provocadas por su propio funcionamiento. Sin embargo, éstas 

tienen su base en la vida económica de la sociedad civil donde la propiedad pr_!. 

vada de los medios de producción y la hegemonía de clase capitalista, constitu

yen una fUerte limitación para las acciones que emprende la administración pú

blica y ésta, .como superestructura, sólo refleja el funcionamiento. de un siste

ma económico y socieü finca.do .en la explotación del trabajo asalariado y la a

propiación del plustrabajo. · 

Por lo tanto, comprimir mecánicamente la función administrativa de la 

administración pública a los postulados de la orientación gerericialista, condu

ce ir1·cmcdlablemente a que sea considerada como una cntelequ(a exenta de las 

contradicciones sociales y es caer, además, en el mito de la formalidad sin d!:_ 

scntrMar la realldad contradictoria que es la que condiciona t:iu papel en el co_!! 
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texto material y social. En consecuencia, los "males" de la sociedad civil 

son atribuÍdos a la administración pública, mediante el calificativo de inefi.cie~ 

te, resaltando, a la vez, la eficiencia de la administración privada como mo-

delo Único a seguir y cumplir. 

Por tal razón, se ha reiterado que la administración privada es el espejo 

en el cual debe mirarse la administración pública, para conseguir eficiencia, 

Tales conjeturas han servido para deformar y reducir el campo de estudio de 

la administración pública, porque se han tomado como verdad "principios ad-

ministra ti vos 11 apoyados en el dogma y no en la refleXl.ón cienllica; y enningún 

momento se le ha situado en la historia del capitalismo, donde.la separación 

del Estado y la sociedad civil es la clave. para dejar est~bl~¿.{~~~~s dlferen-

cías y no sus supuestas semejanzas. ·' '</:;:.;: .. '.:,~: .. ;>;~·::~~:::;. 

Como fenómeno complejo de estudio1. la.ad~il'Úslr'~~L·óripúbiltia:no es sus-
:··; .. ·• .·-,·'::Y·:· - _,:;,·, :.· 

ceptible de equipararse, superfi6iMerit~Pco~·J.1.1.:iC1inlfl.i~t~~ci6~ ~iiv¿da., ya 
.' ' . , . : - ' ~' " . - - ; ,'', - '. ; , ' ' -.,, ·-. ,, ,, -- ' . '' . ; , , . - ',.' : - -·. 

época del Estado absolutista,~en1:antOqJ~ laaalriirif8if.8.6icSn~~i~~ct:{iÓ hace.de 

las ent~~as de la sociedad civü,,~siendo-ias~di~"pir~~;'d'~j:'riiocfo.~eprodu~--

trabajo asalariado y en la acumulación del capital; perOla administración pú

blil'a "compensa" la depauperización de los asalari~d~s a trávé~ de servici.os 

p1Íblicos, subsidios y transferencias, con l?s cualesla adpiinistraciÓJ1 privada 

resulta al~arncnte beneficiada porque se evita la ext.inclón de la fuerza de tra-

bajo, se ir.crementa la acumulación del capital y se reproducen las relaciones 

del modo de producción capitalista. En consecuencia, la adrninistrnclón pÚbll· 

~a y Ja pri'.·adu son distintas y su "minidatl" es falsa porque cada una tiene su 
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propia dinámica y, si algo demuestra la historia, es que no se repiten dos si-

tuaciones idénticas; en este caso, hablar de semejanzas entre dos entes düe-

rentes y contradictorios no es s6lo realizar transplantes académicos, sino mu-

tilar la historia del capitalismo. 

De esta perspectiva, el trabajo tiene como prop6sitofundamental düeren

ciar a la administración p~blica 'dela privada, ~o a.~~fti.r del nivel operativo

instrumental, sino tomando.en_c~~sideraC:ió~'las ra!'~es hist6ricas de una y o-

tra, evitar el uso y el ab~soé_~~s-~2~~~dad~~ y, ~gp.articular resaltar la 

sustantividad de la admlrllst~~ci6~:pa)JíÍ.c~~i,;J.L ~i> _ ..... ··-·.·-· _ . , '. 
·-,·: ;·<'- ',.'."[:.--·'; '<>--.: :;<-:· ·-.~,,;:, 

;_ '?J\ ·····.•.·:····( .. é.;: .• \;,;'/:? ... ,, · ~. · --~ . - -,~_PE~~-:>·, __ -. 
--- ~---0~~.;-:,:~;~~.-~_;;;-:~~~-=",,2-:~::_~~~i~~~J~~~~ -º='o:""':::_-';~-_'._~:_:~=' 

ESTRUCTURA DE LA OBRA 

1 _; ~ -

¡/J -· •. ' • ,· : ·- .>, ":.' '.'e;·'_'< - • .,:.·,, >,;' , '~-' : ·_,._· ,- .. ' 

La primera parte esta dedicada· al e.studio de, la sep(lrac i.on • p.e la sociedad 

y el Estado, as( como al tratamten.to de-~~~ formas de'.'.~e1~dt~h-a través de las . ' . . . . . ~ - ' . . 

clases sociales y la administracicSn pÚblié~. As(, en el prirri~~c¡~(tulo se anali 
;.· ' - -.- ' . -

zan las bases económicas y sociales que dan vida y defirtlción ~ capitalismo y, 

en particular, a la sociedad civil, ámbito d6nde ésta adsprita la administra

ción privada. La administración privada, surge del proceso social de produc-

ción y engloba las relaciones antagónicas del capital y eLtrabajo •. En consecue!! 

cia, los conflictos de clases no pueden ser conjurados por la sociedad y, para~ 

vitar que las contradicciones de clase se desborden, es condición histórica 

que el Estado, como síntesis de la lucha de los contrarios, se separe de la so-

ciedad civil a fin de regular y cncauz.ar las cncrg(us desatadas por el antagoni!!, 

mo social, 

E:l cnp(tulo segundo está referido a ln universalidad del Estado capitalista, 

es decl1·, la sociedn.d el vil es la instancia del individuo egoísta j' r cal, p 1·cocu
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pado en satisfacer su interés particular de acuerdo a la actividad económica y 

social que le asegure concretar sus expectativas. En contra partida, el Estado 

representa la universalidad de la vi.da civil y, en su ámbifo~ el·indivlduo particu 
'"--·.''-'.-·. ·,:._· -.-.·. . -

,---- - - - --

(dominantes-dominadas). Entonces, pues, la suma-de~los i~tereses particulares 

dan lugar al interés universal, o sea al interés pol(tico, el cual hacen valer corno 

clase social, Las clases sociales son la intermediación entre la socledad y el 

Estado, y a este se inco:rporan no en ~o~junt0 ~foo mediante delegados (senado

res-diputados), y l~ instancia donde hacen valer su interés pol(tico es el parla-

mento, Por otra parte, el E~tad~s~ relaciona'-'cil1fla-sociedad civil a través de 

la administración pública, ésta es la instancia que materializa la universalidad 

del Estado en la esfera particular de la sociedad el.vil, para dirimir los corúli!?_ 

tos de clase que pongan en peligro la estabilidad del capltalls mo. 

La unlversalldad del Estado capitalista surge en la etapa del dglmen abso

lutista, donde la separación del Estado y la sociedad civll, se inicia-c!aramen

tc. A partir de entonces, el Estado es más fuerte que la sociedad y se destte

rran los vestigios feudales, donde la vida pública no se distlngl.l(a de los servi-

cios personales del sen.or feudal, 

Corresponde al Estado absolutlsta emprender .la lucha contra el réglmen fe;!_ 

dal por medio de la admlnlstraclón pÚbUca centralizada~ a cuya cabeza se enco.!! 

traba el monarca absoluto, Pero la fuerza pol(tlca de la monarqu(a llega a le-

Hlona r los lnte reses de la bu rgues(a y ésta. dccldl' la instau raciÓ11 de la repÚbll
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ca liberal, apoyada en el poder legislativo. 

La segunda parte del trabajo está dedicada al análisis de las bases histó-

rico-teóricas de la administración privada y de la administración pública. El 

cap(tulo tercero abarca el estudio de la cooperación y la división del trabajo,.,!; 

je en que descansan la dirección, supervisión y control del capital, a través de 

los procedimientos adrnil1i~t~l3.ti~(")$ ~. :Pcir'~tra. parte~ la formación de la admini~ 

tración privada se sustenta en la ~oJp~rg_ción:C?mo Proceso de trabajo, no en 

la movilización de una piedra po; p~i.'~~;d~-d6sliciit1b:r~s; La administración pri-
,,,_. ,--:,~S:1__(:._-:~'.;;.__'-,- _-.,-: ;.;:.'.',e; __ _ 

vada está inmersa en el proceso_s()pJ@ci~~·P.~~u~~c~§~ y surge en la etapa del 

capitalismo; en este sentido, suso~.e:~f~~~s~~~iAistrativas son exclusivas 

del modo de producción capiJ!llkiii&_d_~~~b~n d~ alcanee universal, en el tiempo 
•' " -- ' '' -,. :,::r.-•-·o-.:,•,--,-:,·.~-;~·-,·=----,--.~=--o.7.,--=,~"'-=-'--'c'----o-o_---'--¡-·:i¿7"-=~~"-'~C-- __ _ 

y espacio. 

El cap(tulo cuarto anallzlelcaJ¡ct~;{ncluj~;~i=l 1 de'la_administraciÓn priv~ 
da, debido al uso intensivo de la ~~~~i~a~ri~~·lo ~u:i ensancha la superestruc

tura de la administración en cuanto a organización fíun~iones. Organización 

porque la complejidad de la producción 'requiere mayor espedallzación y compe 
,: . -. .: .... "; ' -

titividad de la unidad económica yfun~iónes porque la di;isió~ del trabajo manual 
.;. ·.·· . " 

e intelectual, es condi.clcSnneccsarla ~jerccrql ~~d~r defcapital sobre el tra-

bajo. 

Además, el uso de la maqutnarla incrementa la producción de las mercan-

cias, reduciendo 1.lcmpo y costos. Así, la reducción de la jornada de trabajo no 

solo es una necesidad de la producción cupitallstn.. sino un medio para desvalo-

rizar a la fuerza de trabajo, porque al ctnplearsc memos asalariados el ahorro 

de salarios beneficia dlrcctamcntc la acumulación del capital. Por tanto, la 

má.qulna He convierte en el principal competldor <fol obrero y, no ohAtantc que 
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la misma aumenta la productividad, más düÍCil se torna la situación socio-ec~ 

nómica del obrero al aumentar su marginalidad y postración. 

Paralelamente, el sistema de máquinas en la fábrica consuma la subsun-

ción real del trabajo al capital, dando lugar a una relación administrativa fin-

cada en la explotación y el dominio, El avance y consolidación del capitalismo 

industrial representa la hegemonía contundente del capital sobre el trabajo y 

la desvalorización de éste en los marcos de la producción de mercancías. 

El capítulo quinto contempla la imagen de la empresa moderna como es-

tructura económica y de poder. Como estructura económica. la empresa mo-

cierna se desarrolla en el área de la economía de mercado caracterizada por 

la libertad de producir y cambiar, por el mecanismo de los precios para asi_Ei 

nar el valor a las rnercancias, por la mínima regulación por parte del Estado 

y por la libre competencia de las unidades económicas para funcionar en el 

mercado. Como estructura del poder, la empresa moderna refleja los objeti-

vos y valores de los cuadros dirigentes para imponer su predominio en el con-

junto de la estructura interna y en el contexto social. Además, la estructura de 

poder establece los instrumentos de la negociación, autoridad y subordinación 

a utilizar en relación a los asalariados. Con esto, la lucha de clases dentro de 

la empresa es fuertemente sancionada a través de disposiciones reglamenta-

rías. 

El capítulo quinto se relaciona con las bases históricas y teóricas de la 

administración pública, las cuales han dado lugar al bagaje conceptual de la 

disciplina en distintas etapas. La administración pública. como disciplina de 

estudio, surge en oposición a la polÍtica y su artCfice intelectual es Woodrow 

Wilson, El propósito de distinguir la política, de la administración, diÓ pie a 
VIII 



la misma aumenta la productividad. más diffcil se torna la situación socio-eco 

nómica del obrero al aumentar su marginalidad y postración, 

Paralelamente. el sistema de máquinas en la fábrica consuma la subsun-

ción real del trabajo al capital, dando lugar a una relación administrativa fin-

cada en la explotación y el dominio, El avance y consolidación del capitalismo 

industrial representa la hegemonía contundente del capital sobre el trabajo y 

la desvalorización de éste en los marcos de la producción de mercancías, 

El capítulo quinto contempla la imagen de la empresa moderna como es-

tructura económica y de poder. Corno estructura económica, la empresa mo-

derna se desarrolla en el área de la economía de mercado caracterizada por 

la libertad de producir y cambiar. por el mecanismo de los precios para asi.fi 

nar el valor a las mercancías, por la mínima regulación por parte del Estado 

y por la libre competencia de las unidades económicas para funcionar en el 

mercado, Como estructura del poder, la empresa moderna refleja los objeti-

vos y valores de los cuadros dirigentes para imponer su predominio en el con-

junto de la estructura interna y en el contexto social. Además. la estructura de 

poder establece los instrumentos de la negociación, autoridad y subordinación 

a utilizar en relación a los asalariados. Con esto, la lucha de clases dentro de 

la empresa es fuertemente sancionada a través de disposiciones reglamenta-

rías, 
. . -

El capítulo quinto.se rClaclona.con las bases históricas y teÓI'icas de la 

administración pública, las _cuales han dado lugar al bagaje conceptual de la 
. ' ' - . 

- -· 

disciplina en distintas et~p~·s: La ~dnllnistraci.ón ptthllca, como dlsciplina de 

estudio, surge en oposición a la polÍti.ca y su artífice intelectual es Woodrow 

WUson. El propósito de distinguir la política. de la administración, diÓ pie a 
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ca liberal, apoyada en el poder legislatlvo. 

La segunda parte del trabajo está dedicada al análisis de las bases histó

rico-teóricas de la administración privada y de la administración pública. El 

capi"tulo tercero abarca el estudio de la cooperación y la división del trabajo,.!: 

je en que descansan la dirección, supervisión y control del capital, a través de 

los procedimientos administrativos. Por otra parte, la formación de la admini.:!, 

tración privada se sustenta en la cooperación como proceso de trabajo, no en 

la movilización de una piedra por parte de dos hombres. La administración pri

vada está inmersa en el proceso social de producción y surge en la etapa del 

capitalismo; en este sentido, sus operaciones administrativas son exclusivas 

del modo de producción capitalista y carecen de alcance universal, en el tiempo 

y espacio. 

El capi"tulo cuarto analiza el carácter industrial de la administración priv~ 

da, debido al uso intensivo de la maquinaria, lo cual ensancha la superestruc

tura de la administración en cuanto a organización y funciones. Organización 

porque la complejidad de la producción requiere mayor especialización y comp!:, 

titivldad de la unidad económica y funciones porque la división del trabajo manual 

e intelectual, es condición necesaria ejercer el poder del capital sobre el tra-

bajo. 

Además, el uso de la maquinaria incrementa la producción de las mercan

cias, reduciendo tiempo y costos. Asi", la reducción de la jornada de trabajo no 

solo es una necesidad de la producción capitalista, sino un medio para desvalo

rizar a la fuerza de trabajo, porque al emplearse menos asalariados el ahorro 

de salarios beneficia directamente la acumulación del capit."ll, Por tanto, la 

máquina se convierte en el principal competidor del obrero y, no obstante que 
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que la orientación gerencialista concibiera a la administración pública como 

una organización desprovista de esencia histórica. explicándola a parti.r de 

su fase instrumental-operativa. 

Esta concepción ortodoxa de la administración pública fue refutada por el 

enfoque de la política pública. el conductualismo y la teoría política de la ad

ministración pública. Sin embargo, a partir de 1~60, la disciplina entra a una 

"crisis intelectual" que pone en evidencia su propia existencia porque "no tiene 

objeto de estudio" y, por tal razón, no es suceptible abordar su estudio de ma

nera cientÍfica. 

La crisis intelectual de la administración pública ha sido pe:r:cibida supe!. 

ficialmente por cada una de las lÍneas de pensamiento, porque se ha conside~ 

do a la crisis misma como la categoría central a través de la cuál debe darse

le solución, La crisis académica de la administración pública ha preocupado a 

los estudiosos de su campo, pero se ha intentado rescatarla desde el ángulo in2_ 

trumental-operativo, o sea, a partir de sus procesos internos, como si la ad

ministración pública más que una realidad fuera una entelequía abstracta. Este 

ha sido el error fundamental del estudio de la administración pública porque, 

en lugar de indagar sus raíces históricas, estas no han sido tomadas en cuenta 

y el efecto regresivo ha ocasionado la separación del objeto y su estudio. 

El capítulo sexto se relaciona con la hegemonía histórica del ejecutivo. La 

fuerza del ejecutivo es producto de las revoluciones burguesas del mundo 1ccl

dental, las cuales derrumbaron las estructuras feudales. Este hecho se .nlciÓ 

con el Estado absolutista, donde el monarca unificó y centrall1.ó el poder polí

tico. 
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No obstante esto, el gran poder del monarca absoluto lesiona los intereses 

de la burguesía. limitándola de paso en las acciones que emprendta y es, ento!!_ 

ces, cuando la burguesía decide debilitar al ejecutivo y fortalecer al legislativo. 

La primacía del legislativo durÓ hasta que la burguesía que. no tiene la~ 

pacidad ni los medios de administración para contener los riesgos de la lucha 

de clases y, ante la amenaza de ser rebasada y desplazada de su lugar dominaE_ 

te lo desconoce y fortalece al ejecutivo' por disponer éste de los instrumentos 

del poder del Estado (negociación-represión) para encauzar los conflictos so-

dales. 

El desarrollo mismo del capitalismo plantea, como condición histórica, la 

existencia de un ejecutivo fuerte que garantize el interés poli'tico de la hurgue-

sía, así' como la promoción de sus negocios. En este sentido, la actividad eco-

nómica del Eatado está vinculada a la producción y circulación de las mercan-

cías, tendientes a fortalecer la acumulación del capital. En consecuencia, la 

relación de la administración pública con los nucleos del capital privado ha ido 

en aumento no s6lo para compensar la incapacidad empresarial, sino, funda-

mentalmente, para impulsar y consoli.dar la reproducción del capitalismo. El 

capital es incapaz de llevar a cabo la reproducción del sistema y, para esto, 

necesita de la actividad económica del Estado y de los medios de administración 

para refrenar los antagonismos sociales. 

El capital no gobierna di rectamente, sino que delega en el ejecutivo las fa-

cultades del poder poli"tico para dominar y dlrlgir a la sociedad civil, porque, 

si ln burguesía condujera la maquinaria estatal, la lucha de los opuestos se vi~ 

lcntnri"a. ya que la misma burguesi"a no constituye en bloque monolítico, sino 

que HU fraccionamiento lmplde que por sí mismo. tenga unidad de clase. Su uni
X 



dad de clase sólo la adquiere dentro del Estado y el encargado de promover

la y asegurarla es el poder ejecutivo. 

Este fenómeno se diÓ en la sociedad francesa de 1848, pero se ha con

vertido en una ley del capitalismo conocida con el nombre de Bonapartismo . 

Por tal rar.Ón, la fuerza del ejecutivo representa la supremacía de la clase 

capitalista y es, a la vez, el mejor testimonio de la autonomía relativa del Es

tado; es decir, la independencia del ejecutivo respecto al capital garantiza el 

mantenimiento, la estabilidad y la reproducción del capitalismo. 

En suma, el poder del ejecutivo es producto del desarrollo capitalista 

y no del conjunto de leyes que formalizan su acción, esto es, el ejecutivo ha 

ganado en la realidad lo que el legislador prescribe como sus facultades polÍ

ticas. 

Finalmente el capítulo séptimo, plantea las conclusiones de este traba-

jo. 

XI 



I. - LA SOCIEDAD CIVIL. 

1 .1. - LA BASE ECONOMICA DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

¡ 

La actividad económica de los individuos es resultado del contacto que ti! 

nen con la naturaleza, para extraer de ésta la materia primaique permita.ela-

borar los pr0ductos básicos y cubrir y satisfacer las necesidiides inherentes a 

su condición, El imperativo de sobrevivencia y adaptación al medio ambiente, 

es factor que enlaza a los individuos permanentemente, 

El intercambio material -expresión de la riqueza produdida socialmente 

de acuerdo al avance de las fuerzas pr0ductivas, del tipo de fistema econó

mico y sus correspondientes relaciones de producción- es el vértice que per-

mite el funcionamiento de la vida económica, ámbito donde s,e definen con ni-
1 

tidez los factores que intervienen para hacer posible el mo'1miento de la riqu! 

1:a social. 

En este caso, el capitalismo -fenómeno histórico que li~¡ulda las formas 

de relación feudal- revoluciona la estructura económica de ~a sociedad, y en 

su seno el capital y el trabajo constituyen las palancas del p~oceso productivo 

que, a su vez, refleja la existencia de una sociedad dividida, en clases, debi

do a que la propiedad de los medios de producción está en n1anos de los capi-

talistas y que, como tales, llevan a cabo la explotación del trabajo asalariado. 

Las condiciones materiales de producción implican la premlnencla del capital 

sobre el trabajo, El capital -instrumento con el cual se ad1uieren las materias 

pri.mas necesarias para la producción- compra también la ~uerza de trabajo con 

carácter de mercanc(a y utiliza su capacidad f(sica y ps(qulca para producir 

otras mcrcanc(as y generar plusvalÍn, 
-1-
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La economía capitalista penetra en la estructura de la sociedad, teniendo 

como piedra angular el intercambio mercantil, la propiedad privada de los m~ 

dios de producción, la explotación del trabajo asalariado y la expansión de las 

relaciones de producd.Ón, Estos factores corúiguran las relaciones económi-

cas que definen el conjunto de la vlda social es decir, la base económica con-

diciona la edüicación y consolidación de las formas de vida en el orden pol(ti-

coy social. 

11El conjunto de estas relaciones de proch.lcción forma la estructura econó-

mica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura 

juddlca y pol(tica y a la que corresponden determinadas formas de conciencia 

social, El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la 

vida social, pol(tica y es pi ritual en general." ( 1) 

La organización económica del capitalismo explota al trabajo material pa-

ra concretar los objetivos de la producción de mercand'as en el aspecto cuan-

titativo y cualitativo, e incrementar la tasa de ganancia y acumulación de cap_! 

tal, De esta forma, el intercambio material resalta y expresa los productos 

del trabajo como mercancías que a trav~s de la circulación y distribución, 11,9_ 

gan al mosaico social para ser adquiridas y consumidas por los individuos que 

integran las clases sociales. 

El trabajo material -fuente de la riqu~za- se define en el capitalismo de 

acuerdo al avance de las fuerzas productivas, Es decir, en la producción capi-

tallsta de las mercanc(as, la fuerza de trabajo que en ella participa correspo~ 

de al sector de las clases dominadas, que marginadas de la posesión de los 

(1) Marx, Carlos, 11 PrÓlogo de la contribución a la crítica de la Econom(a Po
l(ticn.11, Obms Escogidas, l\1oscú, Editorial Progrei:;o, Ul71, Tomo I, Pág. 
343. 

-2-



medios de producción, Únicamente venden como mercancía su fuerza de tra-

bajo en condiciones temporales y "libres". En el esclavismo, el individuo to-

tal era vendido para siempre. En la gleba, el siervo vendía parte de su fuer-

za de trabajo y rendía tributos al dueno de la tierra. En el capitalismo. los 

asalariados son libres para vender su capacidad f(sica al mejor comprador 

o trabajar aisladamente pero. de todas maneras. el radio de acción capitali~ 

ta es tan amplio que los asalariados quedan subordinados a las condiciones ma 

teriales de producción. 

La sociedad capitalista -centro donde el capital y trabajo se desarrollan 

contradictoriamente- expresa también las condiciones de la desigualdad social 

que se materializan en la abundancia para pocos. escasez para muchos y la 

constante explotación del trabajo asalariado. La desigualdad social se repro-

duce con el avance del capitalismo y da lugar a los antagonismos de clase que; 

son a la vez, la constante de la sociedad burguesa. 

Las fuerzas productivas (2), creadoras de los bienes materiales, hacen 

posible que la riqueza fluya por los canales de la industria y el comercio; ade-

más, por su capacidad de crear más de los que se consume, posibilita la ac~ 

mulación que el capitalista usa para reproducir el capital, ya que el trabajo 

necesario cubre la inversión inicial y el trabajo acumulado incrementa la ta-

sa de ganancia. 

( 2) "Es tan formadas por lu capacidad de producción del trabajo humano, Esta 
capacidad a su voz, se constituye por la magnitud de la población social
mente designada para trabajar segÚn edades, grado de fortaleza ffsi-
ca, y de habilidad, formas de organización de la producción, ingenios 
disponibles para polcncializar el ;rn~rcarif>, rt.•cu1·sos naturales acceHiblcs, 
base material parn la producción - caminoH, siHtcma ele comunicación-, 
as( e-orno :;aporte ndminlBtralivo y do la circulación- moneda, crédito, etc," 
llelal'efla, Serr,io, El modo de produccl.Ón capitallRla, Toor(a y método 
de investigación. M6xico, Siglo XXI editores, 1U7U, Pág. 80. 
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La subordinación del trabajo asalariado a las condiciones materiales de 

p reducción, es el testimonio de que entre el capitalista y el obre ro no hay una 

colaboración desinteresada, sino una relación fundada en el dominio y la expl.2, 

tación, 

Las relaciones sociales de producción dominan la vida económica a trav~s 

de vmculos que unen a los individuos, pero de manera desigual, porque la con

tradicción entre la producción c:olectiva y la apropiación privada son el móvil 

del capitalismo y, a la vez, conllevan el gérmen de su destrucción, 

El móvil de la econom(a capitalista es la producción de Jas mercancí'as pa-

ra generar la plusvalÍa que acreciente la acumulación del capital. En este sen-

tido, la desigualdad social es el ribete de las relaciones económicas porque los 

asalariados producen en condiciones que no han sido creadas por ellos y, sin 

embargo, son sometidos al proceso productivo bajo los imperativos del capital, 

"Las relaciones de producción forman en conjunto lo que se llaman las re-

ladones sociales, la sociedad, y concretamente, una sociedad con un determi-

nado grado de desarrollo histórico, una sociedad de carácter peculiar y distinti-

vo. La sociedad antigua, la sociedad feudal, la sociedad burguesa, son otros 

tantos conjuntos de relaciones de producción, cada uno de los cuales represen-

ta, a la vez, un grado especial de desarrollo en la historia de la humanidad, "(3) 

El desarrollo del capitalismo provoca transformaciones en la estructura 

¡>roductiva y en la social; la correlación de fuerzas depende de las condiciones 

materiales de producción, las clases sociales participan no por interés común, 

sino por interés de obtener ganancia (capitalistas) y la necesidad de subsistir-

(asalarladot>), De esta manera, la fuerza de trabajo-mercancí"a del capital-es 

(3) i\larx, Carlos, "Trabajo asalariado y capital", Obras Escogidas, Pág. 75, 
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tá en constante subordinación a los dictados del Último y por tanto, es utilizada 

no sólo para producir mercancías, sino fundamentalmente para expandir y con-

solidar la acumulación del capital, 

La producción capitalista engloba las relaciones dependientes y subordi-

nadas del trabajo al capital. Sin embargo, el uno sin el otro son inexplicables 

no obstante su carácter contradictorio. El trabajo, en su aspecto material, p~ 

duce las mercancías que facilitan el intercambio económico y reproduce al ca-

pital; éste compra la fuerza de trabajo como mercancía y la incorpora al proce-

so productivo para obtener cuantitativa y cualitativamente más y mejores mer-

cancías y así recuperar la inversión. La recuperación de la inversión y la obtef!.. 

ción de la plusvalía sirve para adquirir nuevas materias primas, renovar los 

instrumentos de trabajo y cubir, conforme a valores, creencias y status, los 

gastos del capitalista. 

La producción de mercancías engloba otras categorías económicas: precio, 

salario y costo de producción. Estas categorías se explican en razón del valor 

de las mercancías, es decir, la inversión capitalista contempla desde un princ.!, 

pio el costo de la producción y el desembolso por el pago de salarlos, pero ta~ 

bién prevee los márgenes de utilidad o sea, la plusvalía. E 1 incremento de la 

plusvalía reproduce el capital; por eso la explotación del trabajo productivo es 

la fuente de la plus valía obtenida porque es trabajo no retribuÍdo al obrero. 

Ar<( puer., el capitalismo como sistema er-::>nÓmico (4ly organización social 

(4) "En el sentido más amplio de los proce:;os productivos y distributivos, es et 
ámbito principal de operación de las relaciones de producción. Pero ade
más de comprender los elementos de los procesos productivos en su senti
do técnico organizati\'O (es dedr, todo lo que se refiere a la forma econó
mica de producir y al destino de tales productos) incluye también las rela
ciones 8ociales que se organizan a partir de l;:.u; formas de propiedad, de la 
explotación y de la apropiuciór. de los valoref; resultantes, necesarios para 
la formación y r<'~~roducción de lm1 proplmi relaciones . 11 De la Pcf\n., Sergio, 
El modo de, , • P g. 123 • _ 5 _ 



define a su imagen y semejanza el conjunto de la vida social que es, a la vez, 

espejo de las condiciones materiales de producción. 

"El proceso capitalista de producción representa una forma históricamente 

determinada del proceso social de producción, es por tanto proceso de produc-

ción de las condiciones materiales de existencia de la vida humana como un p~ 

ceso que se desarrolla a través de las relaciones especÍficas histórico-econó

micas de producción, el conjunto de estas mismas relaciones de producción y, 

por tanto, el proceso que produce y reproduce los exponentes de este proceso, 

sus condiciones materiales de existencia y sus relaciones mutuas, 

"La totalidad de estas relaciones mutuas en que se hallan los exponentes de 

esta producción y la naturaleza en que producen es precisamente la sociedad, 

considerada en cuanto a su estructura económica, 11 (5) 

Aunque el capitalismo conlleve necesariamente la participación del trabajo 

asalariado y del capital en su dinámica de producción, el peso del sistema re-

cae solamente -a nivel histórico y social- sobre las espaldas de los trabajado-

res asalariados. 

La forma capitalista de producción se caracteriza por la concentración de 

los medios de producción en la esfera de los particulares y por la compra-venta 

de la fuerza de trabajo. En este sentido, el proceso de producción está destln~ 

do a crear mercancías a fin de generar la plusvalía; pero ésta es apropiada 

por el capitalista y el obrero es despojado de lo que con su esfuerzo y desgaste 

ha creado, 

El capital amplía su valor por medio del trabajo acumulado, es decir, las 

mercancías producidas no con car1Í.cter necesario, slno excctlente, amplían la 

( 5) :Vlarx, Carlos, El Cu¡>itnl, México, Fontlo de Cultura E:conomica, 1074, To
mo m, Pág. 758. -o-



acumulación de capital. incrementan la tasa de ganancia y consolidan la rique-

za y el poder del capitalista. 

La estructura económica del capitalismo va creando las bases de su re-

producción. "El régimen capitalista de producción presupone esta forma social 

determinada de las condiciones de producción, las reproduce además constan-

temente. No produce solamente los productos materiales, sino que reproduce 

continuamente las relaciones de producción en que aquellos se producen, y con 

ellas las correspondientes relaciones de distribu~ión." (6) 

La sociedad capitalista engendra los conflictos de clase, pues la produc-

ciÓn colectiva, la apropiación privada y explotación, engendran las contradicci2. 

nes sociales; capitalista y trabajador expresan relaciones antagónicas que se 

reproducen a medida que avanza el mismo sistema capitalista. Por lo tanto, el 

enfrentamiento de las clases es producto de las mismas condiciones capitalistas 

de producción. 

El obrero está sujeto a una determinada jornada de trabajo, es decir, el 

capitalista compra la íUerza de trabajo ya sea por horas o por Mas y se convleE, 

te en propietario de la misma; por tanto, la utilizará conforme a los objetivos 

de la producción, es decir. la consumirá hasta el máximo para crear las mer-

canc(as. A cambio de la jornada de trabajo, el obrero recibe como forma de 

pago un salarlo determinado que está muy por abajo de lo que realmente produ .. 

ce, Cabe senalar que el obrero trabaja para crear su propio salario. o sea, que 

la fuerza de trabajo es sometida a la ley del intercambio de las mcrcanc(as. 

Bn consecuencia, el salario ''es la cantidad de dinero que el capitalista pu-

(6) Ibid,, Png. Dll, 
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ga por un determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de lllla tarea deter-

minada" (7) es, ''El precio de una determinada mercanc(a, de la fuerza de tra-

bajo. Por tanto, el salario se halla determinado por las mismas leyes que de

terminan el precio de cualquier otra mercanciá.. 11 (8) 

El capitalismo utiliza la fuerza de trabajo corno mercanc(a para elaborar 

productos. "Este régimen crea sus productos con el carácter de rnercanc(as. 

Pero el hecho de producir mercanc(as no lo distingue de otros sistemas de pro-

ducción; lo que lo distingue es la circunstancia de que en él el ser mercandá.s, 

constituye un carácter predominente y determinante de sus productos. Implica, 

en primer término, el hecho de que en él el propio obrero sólo aparece como 

un vendedor de mercancías y, por tanto, como libre obrero asalariado y, por 

consiguiente, el trabajo como trabajo asalariado con carácter general, 11 (9) 

Además, con la explotación del trabajo asalariado, la producción de mer-

canc(as se multiplica y da opción inmejorable al capitalista para que les asigne 

el precio que considere no sólo la recuperaciÓn de la inversión, sino la obten-

ciÓn de la plusva.lÍa y la inversión para el siguiente ciclo productivo, Este c(r-

culo es la constante de la economía capitalista es decir, la generación y repro-

ducción de la plus•:alía. 

"Caracter(stica especi.tica del régimen capitalista de producción es la pro-

ducciÓn de plusvalía como finalidad directa y móvil determinante de la produc-

~ión, El capital produce esencialmente capital, y para poder hacerlo no tiene 

mas camino que producir plusvalÍa, 11 (10) 

El l'apitalismo es una sociedad tlivida en clases y, por tanto, se desarro-

(7) Marx, Carlos, Trabajo asa..lariatlo •. , Pág. 67, 
(8) füid., Págs, 6'J-70. 
(rJj Marx, CarloH, El Capital, Tomo Ill, Pág, 812 , 
(10) Ibid,, Pág. 813, -8-



ila en medio de profundas contradicciones •. Los conflictos de clase parten 

de las relaciones sociales de producción. es decir, la burguesía ávida de plu~ 

val(a atenta constantemente contra la vida del obrero con el propósito de que 

éste continúe inmerso en la postración económica; sin embargo, la misma 

burguest'a con su ambición desmedida desgasta constantemente a su propia fue,!!_ 

te de riqueza, es decir. consumir sin misericordia el potencial de la fuerza 

de trabajo, 

Desde la perspectiva del régimen. las clases sociales se definen no 

por su pertenencia a castas o estamentos, sino por su relación con la propie-

dad y el lugar que ocupan en la producción, El surgimiento de la propiedad prl, 

vada -fenómeno histórico- da a las clases sociales un lugar especítico en la 

estructura de la producción y de ésta se desprende su posición social. 

En la producción capitalista participan "los propietarios de la simple 

fuerza de trabajo, Los propietarios del capital y Los propietarios de tierras, 

cuyas respectivas fuentes de ingreso son el salario, la ganancia y la renta del 

suelo, es decir. Los obreros asalariados, los capitalistas y Los terratenientes, 

forman Las tres grandes clases de La sociedad moderna basada en el régimen 

capitalista de producción," (11) 

La producción económica y la estructura social del capitalismo son re-

sultado del avance de las fuerzas productivas; el avance se realiza en medio de 

contradic-riones que se expresan en la lucha de clases; ésta, a su vez, es pro-

dueto de la explotación y desigualdad de la sociedad civil, esfera donde el ca-

pltalista encuentra su razón de ser y ejerce el poder económico para explotar 

y subordinar a los asalariados, 

(11) Ibid,, Pág. 817, 
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La düerenciación de las clases sociales corno categoría histórica corres-

ponde a la etapa del capitalismo. Anteriormente, la indüerenciaciÓn de las c1!_ 

ses se debió al atraso de las fuerzas productivas. En la sociedad capitalista, 

las ruerzas productivas y la "revolución de los medios de producción han cond~ 

cido a la completa distinción de los individuos que integran a las clases socia

les. Con ello, advertirnos que la lucha' de los contrarios ha existido siempre, 

pero bajo condiciones históricas que corresponden a modos especí'ricos de pro-

ducción: "Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, sef1ores y siervos, 

maestros y oficiales, en una palabra:opresores y oprimidos se enfrentaron sie!!? 

pre, mantuvieron una lucha constante, velada Wlas veces y otras franca y abierta. 

11La modenia sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la S!:!. 

ciedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Unicamente ha sus-

titu!'do las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas 

de lucha por otras nuevas, 11 (12) 

11En el capitalismo las clases brotan al desnudo, sin máscaras ni disfraces 

jur(dicos-como en el modo de producción asiático-, sin ataduras religiosas, 

tradicionales ó consangumeas. El capitalismo abolló todas aquellas relaciones 

sociales que adscrib(an al individuo a castas, estamentos y profesiones, crea!! 

do las condiciones en las cuales los hombres sólo son identificables por su papel 

en la producción, por su relación con la propiedad y con los medios de produc-

~~~r:;_c_~~~)- :1'._i~.!12~~~~ _e!.(~-:;!~~~~ _:;_o_c_i.'._l-!~s." (13) 

(12) Marx, Carlos, Federico• Engels, "Manifiesto dd Partido Comunista'', O
bras Escogidas, Tnmo I, l':Íg, 20. 

(13) Guerrero, Ornar, La l\t1111iI1iAtraci6n Pública del Estado Capitalista, Mé
xico, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Tesis doctoral, 
Págs, G3-6'1. 
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El intercambio material es resultado de la acción de individuos concretos: 

que, en esta forma, establecen relaciones económicas constantes y diversifi-

cadas para movilizar la riqueza social. "El intercambio de mercancías es el 

proceso en el cual el cambio social de la materia, es decir, el cambio de los 

productos particulares de los individuos privados, crea al mismo tiempo rel_:: 

ciones sociales determinadas de producción, donde entran los individuos en es-

ta circulación de la materia. 11(14) 

El desarrollo del capitalismo contempla al individuo concreto como part.!:_ 

clpante. copartícipe y sujeto de las contradicciones económicas y sociales; por 

tanto, en esta etapa de la vida económica, el autor y actor de la realidad es el 

individuo concreto que se define por su pertenencia a determinada clase social. 

El individuo abstracto no es resultado de las contradicciones; éstas explican 

al hombre real y no imaginario. Consiguientemente, el individuo libre apare-

ce Única y exclusivamente con el avance del capitalismo. 

"En esta sociedad de libre competencia, el individuo aparece como des-

prendido de los lazos de la naturaleza, que en épocas anteriores de la histo-

ria hacen de él una parte integrante de un conglomerado humano determinado, 

delimitado. 

"Y solamente al llegar al siglo XVUI y en la sociedad burguesa es cuan-

do las dlfcrentes formas de las relaciones sociales se yerguen ante el indi~ 

duo CQmo un simple niedio para sus fines privados, como una necesidad ext!:_ 

rior. 11 (15) 

(14) Marx,Carlos, Contribución a la crítica de la economía polÍtica, México, 
gdlcioncs de Cultura Popular, Ul74, Pág. 53. 

(15) Marx, Carlos, Introducción a la crÚica de la economía política, México, 
1..:diciones de Cultura Popular, 1074, P~. 236 • 
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Sólo en la sociedad capitalista el individuo se desarrolla plenamente en de

terminadas condiciones materiales, y una vez que ha dominado la naturaleza con 

el trabajo y apoyo de otros individuos, está en capacidad de asumir nuevas rela

ciones económicas donde el sello de las mismas se caracteriza por el afán de 

proteger el interés particular. 

Paralelamente, la economía capitalista adquiere su verdadera dimensión 

histórica, con el avance de las fuerzas productivas y el desarrollo de los me

dios de producción, La propiedad de estos corresponde al dueflo del capital que 

refleja su condición de sujeto particular, para realizar lo que le conviene e in

teresa, 

La fuerza económica de la sociedad capitalista le da capacidad y permanen

cia en el contexto social; su carácter "revolucionario", plasmado en el impul

so y desarrollo de las fuerzas productivas, en el avance de los medios de pro

ducción y la reproducción de las relaciones de producción, garantiza el poten

cial que es capaz de impulsar y sacudir la vida social. 

La lucha de clases es el motor de las transformaciones económicas, polí'

ticas y sociales que, de esta manera, dan fisonomía y contenido Únicos a la so

ciedad burguesa, cuyo grado de avance es la resultante de su propia renovación, 

"La sociedad burguesa es la organización histórica de la producción más 

desarrollada, más diferenciada, Las categorías que expresan sus relaciones, 

la comprensión de su organización propia, la hacen apta para abarcar la orga

nización y las relaciones de producción de todas las formas de sociedad desapa

recidas, sobre cuyas ruinas y elementos se halla edificada, y cuyos vestigios, 

que aún no ha dejado atrás, lleva arrastrando, mientras se ha desarrollado to-
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do lo que antes habCa sido simplemente indicado." (16) 

A diferencia del feudalismo, el capitalismo crea y condolida su base e-

conÓmica que por su desarrollo como modo de prodlcci~n. le permite am~rii-

guar las contradicciones de clase. En cuanto a los medios de producción la in

cesante renovación de los mismos afecta los ni.veles e instancias de la vida so-

cial y el avance considerable de las fuerzas productivas le da consistencia, dife-

renclación y solidez. 

De esta manera, el modo de producciÓn(l 7) capitalista liquida las rela-

clones feudales fundadas en la agricultura y en el aislamiento de regiones, para 

dar paso al desarrollo de los transportes y las comunicaciones, y auspicia la a-

pertura y expansión de los mercados. 

La prerninencia del capitaÍ18) en la sociedad burguesa da por resultado 

transformaciones cualitativas en la esfera económica; ahora el comercio y la in-

dustria son el binomio más representativo a través de las cuales se moviliza la 

riqueza material. El capital se reproduce con la venta de mcrcanc!as y la venta 

de mercanc!as incrementan la acumulación de capital, Por consiguiente, el poder 

del capital se acrecienta con la explotación del trabajo asalariado. 

'El capital es, por tanto, el poder de gobernar el trabajo y sus productos. 

El capitalista posee este poder, no por sus cualidades personales o humanas si-

no en cuanto que es propietario del capital. El poder de compra de su capital, a 

(16) Marx, Carlos, Introducción a la cr(tLca de la •.• Pág. 264, 
(17) "La categona 11morlo de producci6n 11 es el concepto correspondiente a la for

ma carnctcnstica (esencial) como la sociedad lleva a cabo la producción de 
sus satisfactorcs. O sea, es la concepción genérica de la práctica productiva 
y de la forma como se organiza la sociedad para reproducirla. 11 iJe la Pe!1a, 
Sergio, El modo de producción •.• PCÍg. 52, 

(lB) "El capital estit formado por materias primaH, instrumentos de trabajo y me
dios de vi.da ele todo gén0ro que se emplean para producir nuevas materias Pr,i 
mas, nucvoH inntrumcn~ns de trabajo y nuevos mcdioH tle vida," ·Marx, Carlos, 
Trabajo t\su.lurlarJo ..• , ObraH EHcogltlas, Tomo 1, P!Íg. 7•\, 
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que nada puede resistirse, le confiere su poder." (19) 

El impulso del capitalismo estriba en el desarrollo de las fuerzas produc-

tivas y en la reproducción del capital; por eso, la producción de mercancías se 

realiza con la explotación del trabajo productivo para que, posteriormente, sean 

vendidas bajo precios determinados en la esfera del mercado. A través de la 

venta de las mercancías se realiza el valor de las mismas, del cual se apodera 

el capitalista. 

"La producción capitalista ya no es producción de mercanciás, sino que es, 

sustancialmente, producción de plus villa. El obrero no produce para s( mismo, 

sino para el capital. Dentro del capitalismo, sólo es productivo el obrero que pr~ 

duce plusvalta para el capitalista o que trabaja por hacer rentable el capital. "(20) 

Siendo la producción de plusval{a la caractenstica del obrero productivo, 

conviene analizarla en sus dos facetas: 11 La producción de plusvalía absoluta se 

consigue prolongando la jornada de trabajo más allá del punto en que el obre ro se 1(-

mita a producir un equivalente del valor de su fuerza de trabajo y haciendo que 

éste plustrabajo se lo apropie el capital. La producción de plusvalí'a. absoluta es 

la base general sobre que descansa el sistema capitalista y el punto de ar-ranque 

para la producción de plusvali'a relativa, En ésta, la jornada de trabajo aparece 

desdoblada de antemano en dos segmentos: trabajo necesario y trabajo excedente. 

Para prolongar el segundo se acorta el primero mediante una serie de r.;étodos, 

con ayuda de los cuales se consigue producir en ?"nenos tiempo el equivalente 

del salario. l;:i producción de plusvali'a absoluta gira toda ella en torno a la dur~ 

ción de la jornada de trabajo; la producción de plusvali'a relativa revoluciona des -

(10) :\1arx, Carlos, ;.1a1111:·H~rltns E,_~onÓrnkos filosóficos de 1U44, Méxic0, Edito
rial C{rijalbo, 1 'J6ll, PJ.g, :~:3, 

(20) :\iarx, Carlos, El Capital, Torno I, Pág. '125, 
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de los cimientos hasta el remate de los procesos técnicos del trabajo y las a-

grupaciones sociales. 11 (21) 

El excedente económico del capitalismo tiene su esencia en las contra-

dicciones que lo hacen posible. En primer lugar, los medios de producción es-

tán en poder de capitalistas individuales que reproducen su capital con la com-

pra y venta de mercanci'as, en las que destaca la fuerza de trabajo; en segundo 

luga.l', la existencia de asalariados que con su trabajo enriquecen y multiplican 

la producción de mercanc(as. 

En estas condiclones se ejerce el poder del capi.tallsta individual que, 

convertido en jefe de la producción, marca las directrices del proceso econó-

mico, de tal forma que utiliza los "recursos humanos" y materiales como ex-

presión de su patrimonio y los incorpora a la producción en circunstancias que 

le resultan favorables. As!, el capitalismo reproduce e intensifica la producción 

de mercanc!as en gran escala, dando paso a la acumulación de capital, 

"Con la acumulación de capital se desarrolla el régimen especi'.'ricamente 

capitalista de producción, y el régimen especíhcamente capitalista de produc-

ción impulsa la acumulación de capital. 

"Todo capital individual es una concentración, mayor o menor, de medios 

de producción, con el mando consiguiente sobre un ejército más o menos grande 

de obreros • Toda acumulación sirve de medio de una nueva acumulaci~n al aume~ 

tar la masa de la riqueza que funciona como capital, aumenta su concentración en 

munos de los capitalistas individuales y, por tanto, la base para la producción en 

gran escala y para los métodos especi."ricamentc capitalistas tlc producción. El 

.9!1-P}~l-~gg~til_grg21:U!.l_gr222r_los muchos capitales individuales. 
11 

(22) 

(21) Ibld., l'Ú.gs. 425-,126, 
(:l2) Ibid., l'tÍgs. 528-520, 
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El capital, como relación social, se enriquece con la producción y el mo-

vimiento de las mercancL'as que encierran utilidad debido a que son elaboradas 

por la fuerza de trabajo, Las mercanc(as, objetos de valor, una vez que entran 

en circulación generan capital y a través del dinero sirven como mecanismos de 

precio y valor, "Por el dinero como medida de valor se miden las mercanci'.'as 

consideradas como valores; en cambio, como patrón de precios, lo que hace el 

dinero (23) es medir las cantidades de oro por una cantidad de oro fija, y no el 

valor de lUl.a cantidad de oro por el peso de otra. 11 (24) 

La sociedad capitalista -consecuencia del avance histórico de las fuerzas 

productivas-, produce riquezas en escala mayor, moviliza la producción de 

mercancías en condiciones materiales egoístas y desiguales y engendra al indi-

viduo preocupado en satisfacer el interés privado, 

El individuo calculador busca exclusivamente el beneficio y la mejor posi-

ciÓn social, para ello se desenvuelve en los marcos de la propiedad privada y 

al convertirse en capitall::.1;a lleva a cabo de manera constante la explotación 

del trabajo asalariado para incrementar la tasa de ganancia y consolidar la acu-

mulación de capital, 

La propiedad privada, la explotación y la realización como capitalista, 

constituye el objetivo final del individuo ego(sta, calculador y materialista, La 

(23) 11 Como toda mercanc(a, el dinero sólo puede expresar su magnitud de valor 
de un modo relativo, por medio de otras mercanc(a¡,;.,. No es el. dinero el 
que hace que las mercanc(as ¡,;can conmcsurablcs, sino al revés: por ser 
toda8 las mercancías, consideradas corno valores, trabajo humano materia
lizado, y por tanto conmesurables de por sí, es pnr lo que toclns su8 valores 
pueden rnc>tlirHc en la misma mercanc(a especi'.l'ica "./ 1'!sta convertirse en su 
medida común de valor o sea en cline ro. El dino rn cnmo medida de valores 
es la forma o n1anife:;tuciÓn 1wccsaria llL' la medida inmanente de valor de 
las mercnncfos: el tiempo Ll1! trahajn. 11 l\\;lrx, Carlos, r~l Capital, versión 
Fondo de Cultura I~conÓmica, Tornn I, l'ág. 56, 

(24) Marx, Carlm1, l•:l Capital, 'l'omn l, l'Úg. ti!J, 
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sociedad capitalista engendra y auspicia al individuo ego(sta e interesado en que 

la producción de las mercancías se realice en condiciones de explotación y su-

bordinaciÓn de los asalariados. para apropiarse de la plusvalía. 

De esta manera, la.producción de mercanci'.'as y la generaclÓn de plusval(a 

son el punto de arranque para reproducir la acumulación de capital. de capita-

les individuales, interesados y ego(stas. 

La reproducción del capital estriba en la circulaclÓn de mercanc(as, piedra 

angular de la realización del comercio. "La circulación de mercanc(as es el punto 

de arranque del capital. La producción de mercanc(as y su circulación desarrollada. 

o sea, el comercio. forman las premisas históricas en que surge el capital. La bi.2, 

graf(a moderna delcapitalcomienzaconel siglo XVI, con el comercio y el mercado 

mundiales," (25) 

1.2.- LA SOCIEDAD CIVIL AMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PRIVADA. 

El auge del capitalismo conlleva la fuerza de la burgesía en el mundo moderno, 

por lo que la preminencia del capital en la vida social diÓ por resultado importantes 

transformaciones económicas y sociales, que materializaron en la industria, el co-

mercio, laampliaciÓn de mercados, elintercarnbio acelerado de las mercancías y 

el establecimiento de poderosas organizaciones económicas encargadas de movili-

zar la riqueza social. 

La vida económica y social del capitalismo se realiza en el seno·de la soci!:_ 

dad civil. que es, por naturaleza, el ámbito de la clase capitalista, es decir, 

la sociedad se desarrolla con la burguesía. "La sociedad civil abarca todo el 

intercambio material de los individuos, enuna determinada fase de dcsarro-

llo de las fuerzas productivas. Abarca toda la vida comercial e indus-

(25) !bid,, PÚg. 103, -17-



trial de una fase y. en este sentido, trasciende de los lí'mites del Estado y de 

la nación. si bien, por otra parte. tiene necesariamente que hacerse valer al 

exterior como nacionalidad y, vista hacia el interior, como Estado. El término 

de sociedad civil apareció en el siglo XVIII, cuando ya las relaciones de pro-

piedad se habían desprendido de los marcos de la comunidad antigua y medie-

val." (26) 

La burguesía como clase social 'propicla el surgimiento y consolidación 

de la sociedad civil; ésta es el espejo de las clases dominantes por ser propi~ 

tarias de los medios de producción. La sociedad civil corresponde a la etapa 

del capitalismo y junto a ésta se define y proyecta, como instancia de la vida 

social, y guarda en su seno la hegemonía de la burguesía. 

La vida económica del capitalismo tiene como centro de operación a la 

sociedad civil; las relaciones económicas que la engloban determinan su im-

pacto, de este modo, el trabajo material fuente del valor, enriquece los nive-

les e instancias de la vida social para beneficio exclusivo de la burguesía. 

"Las relaciones burguesas de producción son la Última forma antagónica 

del proceso social de producción; antagónica, no en el sentido de un antagonis-

mo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones socia-

les de vida de los individuos," (27) 

La vida privada de los individuos se desenvuelve como péndulo donde sus 

ll'mltes son el egoísmo y el interés particular: la producción material a ello 

conduce, Con eso los individuos velan incesantemente por obtener los rnáxi-

mos bcnefidos privados, sln compartir lo que socialmente es producido, 

(26) Marx, Carlos y Federico Engcls, La Idcologl'a Alemana, Cid Ediciones, 
Méxir:o, 1074 Pág. 38. 

(27) Marx, Carlos, Prólogo de la ~ontri.bud<1n, .• Pág. 34•1, 
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La propiedad privada, baluarte de la sociedad civil, da lugar a relaciones 

sociales que desatan y acrecientan el egoísmo individual; importa el beneficio 

fundado en la desigualdad de la vida material, en la explotación del hombre 

por el hombre y en la constante ventaja de pocos sobre el esfuerzo y sacrificio 

de muchos, 

La riqueza social, que es producida con la participación del trabajo mate-

rial, representa la clave de la desigualdad social, o sea, producida colectiva

mente, es apropiada por unos cuantos individuos calcula.dores. interesados 

y egoístas. Esta caracter(stica de la sociedad civil es objetivamente la medida 

de la injusticia que se reproduce constantemente. Por tanto, en la producción 

material intervienen clases sociales que guardan relaciones respecto a la propi!:_ 

dad privada y. por tanto. la riqueza producida es obtenida en condiciones mate

riales injustas y egoistii.S. 

El ámbito de la sociedad civil da cabida al individuo concreto relacionado 

con otros individuos; la actividad económica los define claramente en posición 

de sujetos que ocupan un lugar especlfico en la producción. La sociedad civil, 

escenario de la vida social, tiene en su esencia valores que conforman la acti-

tud egoísta y particular del individuo, 

"La persona concreta, que es para sí, como un fin particular, en cuanto 

totalidad de necesidades y mezcla de necesidad natural y de arbitrio, es uno de 

los fundamentos de la sociedad civil; pero la persona particular en cuanto sus-

tancialmentc en relación a otra tan individual, de suerte que cada una se hace 

valer y se satisface mediante la otra. 

"El fln egoísta en una realización; concllclona.dn as( por la universn.lit!ad, es 

tablcr.c un sistema de conexión univcriml por el cual la HUhHbitencia y el hlenes
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tar del individuo y su existencia jurídica, entrelazada con la subsistencia, 

el bienesl,¡¡.:- y el derecho de todos, se cimenta sobre ellos y sólo en esa de

pendencia son reales y seguros,~· {28) 

En la sociedad civil se realiza el intercambio material organizando a 

los factores de la produc~l.Ón, la función económica tiene como principio rec-

tor la libertad del individuo para producir, comerciar y distribuir. 

El individuo concreto, al intervenir en el proceso productivo, se de-

senvuelve en condiciones materiales creadas a imagen y semejanza de la bur-

gues(a, Esta, como clase social y autora de grandes transformaciones econ§ 

micas, desarrolla prodigiosamente el comercio, la industria los sistemas de 

pesas y medidas, los canales de distribución, la creación y multiplicación de 

consorcios económicos y financieros, amplía los mercados mundiales, auspi-

cla la ampliación de los transportes y las comun~racicne¡:¡, y consolida su pro-

pt::; ¡;~¡;\ema económico teniendo como sustento la organización de la propie-

dad privada, 

La creación de grandes unidades de producción (empresas) se advierte, 

sin lugar a dudas, en la época del capitalismo, etapa en qlle las clases socia-

les, capitalistas y trabajadoras, dan lugar a los antagonismos irreconciliables, 

por ser la propiedad privada, la explotación y la apropiación de los bienes ma-

teriales, el punto que impide la superación de sus contradicciones, 

En el capitalismo, las fuerzas productivas alcanzan su máximo desenvo.!. 

vimlento aunado al progreso y avance en el orden tecnológico; por tanto, la 

producción material reviste un gran significado cuantitativo pero también cun-

litativo. En este proceso, la acción del trabajo productivo representa el sus-

(28) Hegel, Federico, Filosor(u del Derecho, México, gditorial Numitros Clás_!: 
cos, UNAM, W7 5, Pug. 1 !14, 
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tento de la riqueza social. 

Sin embargo, el intercambio material favorece al individuo que es pro

pietario de los medios de producción, porque como capitalista se convierte 

en jefe de la producción y controla los canales de la producci6n y distribución, 

fija el precio de las mercancías, explota a los asalariados y toma las deci

siones fundamentales en materia económica y administrativa. 

De esta manera, la sociedad civil constituye la esfera del trabajo, la 

propiedad y la familia, es decir, el ámbito donde se lleva a cabo la actividad 

del individuo ego(sta. La sociedad civil es el paraíso de los intereses econó

micos privados donde los capitalistas satisfacen sus necesidades reales y ar

tificiales, donde la lucha de unos contra otros es atizada por la competencia 

con el propósito de realizar la ambición por el lucro, donde la producción y 

distribución de mercancías es "regulada 11 por los propietarios de los medios 

de producción; es en fin, el ámbito donde la administración privada consoli

da su campo de operaciones mediante la acumulación del capital, 

De esta manera, la actividad bancaria, comercial e industrial, se da en 

un ambiente de contradicciones sociales porque la lucha de los opuestos fa

vorece principalmente al propietario de los medios de producción con la con

siguiente desventaja del trabajo asalariado. En estas condicloncs, el trabajo 

humano es considerado como un recurso más de la producción, como un me

dio para alcanzar fines privados, cgo(stas y utilitarios. 

La ganancia y el lucro son el binomio que desata la ambicl6n y el cgo(s

mo de la sociedad burguesa, donde los individuos propietarios de los medios 

de producción no tienen más limite que su propio capital. 11El verdadero l(mi 
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te de la producciÓn capitalista es el mismo capital, es el hecho de, que en ella, 

son el capital y su propia valorización lo que constituye el punto de partida y la 

meta, el motivo y el fin de la producción; el hecho de que aqu(la producción 

sólo es producciÓn para el capital y no, a la inversa, los medios de producción 

simples medios para ampliar cada vez más la estructura del proceso de vida 

de la sociedad de los productores," (29) 

El desarrollo de la sociedad burguesa en términos de producción mate-

rial implica la diversificación de sus relaciones de producción; por tanto, la pr2 

ducción capitalista tiene como eje de su dinámica condiciones materiales que son 

el resultado de la prerninencia del capital como poder social y del desarrollo 

de las fuerzas productivas. 

Asi, la pr<;>ducciÓn capitalista se caracteriza por: 

111) La concentración de los medios de producción en pocas manos, con lo que 

dejan de aparecer como propiedad de los productores directos y se convierten, 

por el contrario, en potencias sociales de la producción, Aunque, por el mome!! 

to, como propiedad privada de los capitalistas. Estos son trustees (fideicomisa-

rios) de la sociedad burguesa, pero se embolsan todos los frutos de esta misión 

fideicomisaria. 

11 2) Organización del trabajo mismo corno trabajo social: por medio de la coope

ración, la divisiÓn del trabajo. 

11 3) Implantación del mercado mundial. 11 (30) 
,: ':;::·~.-~,,:;:_.~-:~ ;;< ~»?-)·::~·~\_-,~:;. ·:,·· ,· ,_ '. ~ _-·._ -

Hesulta pues, que la propiedad privada de los Il1e~los;dELPrp~uccion es el 

el baluarte del capitalismo; en este el individuo goza de u~ ré~illl,en ctdltbertades 

(29) Marx, Carlos, El Capital, Tomo III, Png. 248, 
(30) lbld,, PtÍg. 2G2, 
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que le garantiza el desenvolvimiento de su actividad económica en concordancia 

con los principios angulares de la sociedad civil, a saber: ego(smo, utilitaris-

mo, ganancia y lucro. 

En estas condiciones, la sociedad civil, producto de las relaciones econó-

micas capitalistas, es el gran centro de las operaciones económicas individua-

les que se materializan en la libre empresa, donde el comercio y la industria 

le dan vida y sustancia. 

La sociedad civil engendra los valores liberales como derechos innalinea-

bles al individuo, es decir, protege al individuo para que se desenvuelva más 

egoi.'sta, interesado y calculador; significa también que cada uno puede crear 

y dedicarse libremente a la empresa que más le convenga. 

Prueba de ello es la declaración universal de los derechos del hombre, do 

cumento que consagra un campo de libertades tendientes a proteger al individuo 

egoi.'sta; además, la propiedad privada es considerada como un derecho natural 

y no resultado de las contradicciones económicas y sociales. 

En consecuencia, la sociedad civil, ámbito donde se desenvuelve al indi-

vlduo egoi.'sta, le brinda a éste la posibilidad de dedicarse plena e lntegramcnte 

a la actividad que más le convenga y, para ello, senala los derechos que le co-

rresponden. "Los derechos del hombre, del hombre burgués, son, por tanto, 

los derechos de la sociedad creada por la burguesi.'a, Libertad, igualdad, se-

guridad, y propiedad, según la declaración de los derechos del hombre, son 

derechos naturales <J lmprescriptlblcs que garantizan la propia condición hum!: 

na. Sin embargo, loB derechos del hombre no son sino los derechos del indivi-

duo ego(ula que integra la 11ocledad r.lvll." (~il) 

(:Jl) Guerrero, Ornar, La J\dmlnintraclón PÚ!Jllr:a.,. Pág. 02. 
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! 
A partir del siglo XVIII la sociedad civil es el hof ar del capitalismo, el in 

te rcambio material se realiza a través de la industri~ y el comercio, se desa-
: 

rrollan instituciones económicas tales como los mercfldos de capitales, el co-

mercio exterior y la moneda; como instrumento de va,lor e intercambio, las me!. 

cancías son adquiridas en los mercados en base a pre~io, calidad y competen-

cía. Se define el perfil de la sociedad industrial y se ~celera el progreso cien-

tÍf ico y tecnológico, 

Para entonces, la propiedad privada es reconoci~la y aceptada en el conte~ 

to social; igualmente la iniciativa individual constituye el principio rector de 

la actividad económica para obtener, de la misma, g~mancias con carácter 

"legítimo" e irrestricto. El famoso "laissez-faire, 11lissez passer la libertad 

de producción y la libertad de comercio" es la fórmula del capitalismo liberal. 

Conforme el capitalismo se desarrolla, se reproducen también los antago-

nismos de clase debido a que la propiedad privada geP,era relaciones de produc-

ción donde unos cuantos son los beneficiarios y los d~¡~más son subordinados a 

los imperativos capitalistas. Es "la concentración dEi los medios de producción, 

en la forma de un monopolio, en manos de una sola clase social, la burguesía. "(32) 

La burguesía(33), clase social que domina el esctenario de la socledad civil, 

resume en su composición a capitalistas lndlviduale!:1 cuya afinidad contradictoria 

estriba en su pertenencia de clase y en su carácter tle propietario de los medios 

:le producción. La sociedad civil es edificada bajo la hegemonía de la burguesía, 

"e rcada a imagen y semejanza de lo. burguesía, suste1ntada en el egoísmo :··la 

(32) Mandcl, Ernest, Introducción a la teoría econÓ~ilca marxista, México, Se
rie Popular Era, 1U73, Pag .. l[I, 

(33) "Por burguesía se comprende a la. clase tic los c¡apitalistas modernos \e.le son 
los propietarios de lo:; medios de producción so~~ial y emple::m trabajo asalaria 
do, 11 Marx, Carlos, y Fetle rico, Engell:l, El l\fat1-fiesto del Partido ••• Pág .1 Ü. 
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propiedad privada, da vida a las clases sociales que monopolizan la propi~ 

dad privada o se encuentran al márgen de ella, 11 (34) 

El poder innegable de la burgues(a, se manifiesta en el control que 

ejerce sobre las finanzas, el comercio y la industria. Como propietaria de 

los medios de producción tiene la capacidad real y formal de conducir el pro

ceso productivo (35 ), explotando al trabajo asalariado para asegurar Las ex-

portaciones de la inversión. El móvil de la competencia y el imperativo de la 

sobrevivencia económica son los factores que determinan el perfil de la admi-

nistración privada, no sólo en términos de la producción de mercanci."as, sino 

en términos de consumar la reproducción del capital, 

La fuerza económica de la burguesía está aparejada a un conjunto de 

mecanismos que le permiten y garantizan, la extensión de su potencial econó-

mico, 11 La libre empresa, el libre intercambio, la concurrencia libre y la pr!?_ 

tecciÓn de la propiedad le garantizan, por otra parte, el mantenimiento y el 

desarrollo de su poder económico." (36) 

Asi." pues, la sociedad el vil, asiento de la burguesi."a, desarrolla su vi-

da económica a través de unidades de producción donde el predominio del capital 

sobre el trabajo., es la resultante de las relaciones de producción capitalista. 

Las empresas productoras de bienes tlcnen su lógica en Los objetivos de La pr~ 

ducciÓn capitalista y, por tanto, la hegernoni."a de la lmrguesi."a sobre la clase 

(34) Gucncro, Ornar, La Administrad6n Pública,., Pág. 95, 
(:Hi) 11Sc llevan a efecto mediante el uso de insumos '-recursos naturales, mate

rias p l'lmas rdabon1das, cnmhustil>les, ene r·g(:rn, etc, inst r·umcntos de pro 
duccLÓn -hr: r ramicntas équipns - ~ e instalar. iones por parte de t rabajadnres 
que las combinan sl'gÚn una tecnología que se digc en base a lru; cnndicio
ncH de la e:r.plnt;idl)n y de la acumulación." IJe la Pena, Se rgin, El modo dt• 
p1·rnh1cci6n ... l':Íg. l!i:eL 

(30) U11vt~11:c!r, ~.faul'Í1'1', lnHt.itur.ioneH l'oli1lcai; ';/ dereeho conslitudonal, Il~u· 
celnnn, Erlir~lolwfl /\.1-Lcl, 1 D70, l'ag. 101, 
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trabajadora. 

Con el avance de las fuerzas productivas, el progreso cientÍfico y tecnol~ 

gico y el auge del comercio, el capitalista se mueve en un ambiente complejo 

de competencia. Para ello, torna conciencia de su posición de clase, es decir, 

su interés estriba en seguir subordinado al trabajador mediante la explotación 

y apropiación de la plusvalía. Pero sabedor de que la competencia puede despl~ 

zarlo y anularlo, no sólo se preocupa por incrementar la acumulación de capi-

tal, sino por renovar constantemente los instrumentos y mecanismos de la ez.!! 

presa para reforzar su poder. 

"La empresa es al mismo tiempo un elemento de un sistema de poder y, 

en consecuencia, de corülictos sociales que la desbordan ampliamente por el 

simple hecho de que el progreso económico no está ya vagamente determinado 

por la acumulación del capital y la organización del trabajo asalariado, sino 

tambi~n y, de forma progresiva por la investigación cientltica y técnica, la 

for:naciÓn y la reorientaciÓn profesionales, la movilidad de las informaciones 

y esos factores de producción, las capacidades de acción prospectiva." (37) 

La propiedad productiva en el capitalismo tiene como móvil producir bie-

nes para reproducir el capital; el intercambio de bienes propicia la competen-

cia en un ambiente de libre iniciativa donde la libre empresa y la libertad del 

co:::;umidor, representan la capacidad y el derecho de los individuos para cm-

prender la actlvidad que más les convengan e interesen. 

En efecto, la sociedad civil, pivote de la organización económica, de los 

precios, el mercado, la producción, la compra y venta, de las mercunci.lls, la 

gar.anciu y los salarios, ensancha su acción con el avance de las fuerzas pro-

( 3 7 ,• Tou raitw, Ala in, La flocied:i d l'mit-Indu strial, Barcelona, Edit orlal Ariel, 
1 nn, Pág. t6n. -:rn-



ductivas, la utilización del capltal y los cambios en la estructura social. 

El individualismo, manifiesto en la sociedad civil, se consolida debido 

a la reproducción de las relaciones de producción (38 ) capitalistas; todo gira 

en torno al egoísmo del individuo que. ,al dedicarse a la vida económica con su 

escala de valores donde el lucro, el utilitarismo y la ganancia signüican los 

objetivos finales de su egoísmo y status, aprovecha el marco de derechos que 

el orden burgués ha establecido para desenvolverse como patrón de conducta 

económica y social, 

La actividad económica de la sociedad civil tiene como institución de 

intercambio material a la competencia; unos contra otros se desenvuelven en 

condiciones desiguales donde la magnitud del capital, la organización del tra-

bajo y el tipo de unidad productora, marcan los lineamientos del proceso de 

competencia que en Última instancia no corresponde a los enunciados de la li-

bertad individual, porque la rivalidad de los individuos ocasiona ventajas para 

unos y desventajas para otros. 

11 La competencia constituye el motivo inmediato de la actividad económi 

ca; aptitud que muestra cada sujeto nl desarrollar el esfuerzo que todos hacen por 

adquirir, tiene que encontrarse y chocar con las de los otros; aparece así la co~ 

petencia, la rivalidad entre los agentes económicos, que movidos por su i.nte-

rés personal y actuando separadamente, pretenden lograr el mismo fin," (3!J) 

(38) 11lncorporan todos aquellos aspectos que dircdamcntc están vinculados con 
la producción y distribución,y con la renovación permanente del proceso 
producti '/O, En consecuencia comprende todo lo referente al proceso de p~ 
ducciÓn, a las relaciones sodalcn que se ei:>tahleccn para producir :; apro
piur:w dd valor as( cnrno a los elementos idcolÓgi.crx; y de relaciones a ni
vel super estructural que le son escndalcs • 11 De la. Pef1a, Sergio, 81 :>.lodo 
ele producción, •• l'Ó.g. 1 2G. 

(3!)) !.arnorn., F rand1.1co, La Hociedacl económica modnrna, Méxko, Fondo de 
C11ltu ra Económica, 1 fJ70, l'ag. 51 , 



Las unidades de producción (empresas) establecidas en la sociedad civil 

constituyen la esfera económica del capitalismo; expresan el antagonismo de 

las clases sociales que participan en la producción de mercanc(as, y son el fo-

co donde se reproduce la desigualdad social, de acuerdo con el desarrollo de 

las relaciones de producción capitalista. 

La sociedad civil se caracteriza por la existencia del individuo egoi'sta, 

por capitalistas individuales, por el afá'n de lucro y de ganancia, por la confor-

mación y consolidación de empresas productoras, por el libre intercambio, por 

la acumulación y reproducción de capital, por la explotación del trabajo produc-

tivo, en fin, por abarcar la desigualdad económica y social del capital sobre el 

trabajo, 

De esta forma, la propiedad económica de la burguesía garantiza la explo-

tación del trabajo productivo, es decir, el dominio de la clase capitalista sobre 

los propietarios de la fuerza de trabajo. As{, la reproducción de las relaciones 

de producción, signüican reproducción de la explotación y subordinación, o sea, 

la premlnencin del capital sobre el trabajo • 

"El proceso de producción está, pues, compuesto de la unidad del proceso 

deltrabajo y de las relaciones de producción. Pero, en el seno de esta unidad, 

no es el proceso de trabajo, incluyendo la tecnología.y el p~ocesC> técnico, el 

que desempeña el papel dominante: son las relaciones de produ~ci~~:i~: que do

minan siempre el proceso de trabajo y las fuerzas ~ro~h~Ü~~~- i~~fi~ié~doles 
. ;_._ ·---~.:_, '; _, -« ;°,".;-. '· 

su trazado y su marcha." (40) 
,.- -· -,- -

- . . " ' ' ' . ~:··-. · .. '" ;'•' 

La sociedad civil es producto de las relaciones de producclon y engendra la 

-------------------------------
( 40) Poulantzas, Nicos, Las clases socia.les en el capitalismo actual, México, 

Siglo XXl Editores, l!J76, PÓ.gs. 2ó-21. 
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organización económica y productiva del capitalismo, por tanto, es el campo 

donde los individuos se dedican a la actividad económica dando lugar a la exi~ 

tencia de los negocios privados. Los negocios privados son el sustento de la 

administración capitalista es decir, el universo donde el capital tiene su asie~ 

to y supremac(a, a través de organizar la producción con la participación y ex-

plotación del trabajo productivo. 

La administración privada, que corresponde a la vida de la sociedad civil, 

es producto de condiciones materiales que reflejan la hegemon(a del capital so-

bre el trabajo, coordina a los factores de la producción, auspicia la producción 

mercantil y es campo natural de la acción empresarial. 

La administración privada, que reflejalaexistencia de capitales individuales 

que tienen y emprenden acciones empresariales; ganancia explotación y repro

ducción de capital, se definen en los marcos del capitallsm:> como la expresión 

de individuos con interés privado, con libertad de producción y de comercio, 

con la formación de los mercados, con el impulso a las finanzas, la industria 

y el comercio, con la producción de mercancías y su venta correspondiente, 

La sociedad civil, ágora de la individualidad capitalista, genera contradic-

clones sociales debido a que la riqueza producida socialmente es disfrutada de 

manera particular, dando lugar a los conflictos de clase. Abundancia y escasez, 

explotación y subordinación, egoi.'smo y lucro, son la esencia de la organización 

económice. capitalista, o sea, el mundo de la burgucs(a, de la sociedad civil, de 

la administración privada. 

El espacio económico de la sociedad civil contempla: la división social del 

trabajo, formación y consolidación del poder empresarial; m. .. -µlotación del tra-

bajo asalariado (material e inlclcctual), los proceS()S ele producciÓtli dlsti-ibu
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ción y consumo de las mercancías, el reparto y apropiación de los productos 

del trabajo, el movimiento del capital social (capital productivo-mercancías), 

la posición de las clases sociales en la producción y su relación con la propie-

dad de los medios de producción, de las relaciones de producción como relaci~ 

nes de explotación y dominación, 

Además, en la sociedad civil las relaciones de producción plantean confli~ 

tos de clase en el orden político e ideológico, porque el poder de la clase dom,! 

nante no es exclusivamente económico, sino que tiene implicaciones políticas 

e ideológicas que le dan fuerza y supremacía, 

"De este papel dominante de las relaciones de producción sobre las fuer-

zas productivas y el proceso de trabajo es de donde deriva el papel constitu-

tivo de las relaciones políticas y de las relaciones ideológicas en la determina-

ciÓn estructural de las clases sociales. El proceso de producción y de explota-

ción es. al mismo tiempo.proceso de reproducción de las relaciones de domi-

nación/ subordinación políticas e ideológicas. 11 
( 41) 

La organización productiva de la sociedad civil se manifiesta con la existe~ 

cía de unidades de producción (empresas) que a su vez abarcan los conflictos 

de clase en el nivel ideológico y político; es decir, las• empresas productoras 
- -- ·-~e¡-----_ ;'.·-·;-,-o-e_~--~~"- ;·-oc~-'<-;-;- __ ,_~----c-_--- --o ' -.-- /) __ -__ _ 

son parte de las relaciones de producci~n YLPPr)anto,> son tambien estructuras 

de poder donde la lucha de clases se da constantemente y adqutere matices po

l(ticos e ideológicos. 

"Una empresa considerada como.unid~d de·producciónbajo su·rormacapi-

talista, constltuyc igualmente unaparato, en el sentido de que ella misma rcpr,2 

duce, por la división social :lel trabajo en su seno -organización despótica del 

(41) lbid., Png, 21, 
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trabajo-. las relaciones pol!ticas e ideológicas relativas a los puestos de las 

clases sociales." ( 42) 

En el capitalismo la actividad económica corresponde a la esfera de la so-

ciedad civil; capitalista y empresa se traducen en la administración de los ne-

gocios privados, donde la producción de mercanc(as y la generación de plusva-

l(a constituyen la reproducción del capital. Además, la reproducción del capital 

se debe al trabajo productivo verdadero creador de la ganancia que, por lo mi~ 

mo, está aislado de los productos que elabora, es decir, aquí aparece el ca-

rácter contradictorio de las clases sociales debido a que la propiedad privada, 

la producción colectiva y la apropiación particular son relaciones desiguales 

que Únicamente favorecen al capital y no al trabajo, 

"La reproducción del capital como relación social no se halla situada sim-

ple mente en los momentos del capital p roducth'o-capital me rcanc(as -capital d!. 

nero. sino en reproducción de las clases sociales y de lucha de clases, t~n tod"'. 

la complejidad de su determinación." (43) 

Conforme se desarrolló la sociedad civil, las contradicciones sociales fue 

ron creando conflictos agudos que pon(an en crisis a dicha sociedad; las cond,! 

clones materiales de producción dieron lugar a la hegemon(a de una clase so-

cial que, como propietaria de los medios de producción, es la encargada de dar 

rumbo y dirección a la sociedad civil. pero velando Únicamente por la supre-

rnacta y predominio de su interés privado: la burgues(a. 

La dinámica contradictoria de la soCicdad civil demostró la incapacidad de 

ésta para dirimir y amortiguar la lucha de clases, es decir, el recalcitrante 

(42) Ibid., Pág. 31. 
(43) Ibid,, Pág. 90. 
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individualismo, el egoísmo, el lucro y la explotación, son los factores que a-

menazaban con destruir la vida social de los individuos y por tanto, las contra-

dicciones surgidas a su imagen y semejanza no pudieron resolverse y amenaz~ 

ron con aniquilar a la propia sociedad civil. 

El sistema económico del capitalismo funciona bajo la fórmula de la admi-

nistración privada y el trabajo productivo, La primera, es testimonio del capi-

talista individual que invierte para producir mercancías en grandes y pequenas 

empresas y obtener la recompensa a su interesada inversión, es decir, obtener 

plusvalía para reproducir el capital; el segundo participa en la producción ven-

diendo su fuerza de trabajo para crear plusvalía, que es apropiada por el capi-

talista y que por el consumo de la fuerza de trabajo. recibe como forma de pa-

go un salario. 

En este marco, las contradicciones sociales se tornan más agudas y dif(-

ciles de resolver por las clases sociales; rná.s bien habrl'a lucha incesante y de! 

gaste continuo que las destruirá por lo que "frente a las esferas del derecho y 

del bienestar privados, de la familia y de la sociedad civil, por wia parte, el E! 

tado es una necesidad externa. el poder superior al cual están subordinados y 

dependientes las leyes y los intereses de esas esferas; más, por otra parte, 

es su fin inmanente y radica su fuerza en la unidad de su fin Último universal 

y de los intereses particulares de los indidduos, por el hecho de que ellos frc~ 

te al Estado tienen deberes en cuanto tienen, a la vez, derechos. 11 
( 44) 

1.3.- LA SEPARACION DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL. 

- ,.,': --'.;' -

La separación del Estado y la sociedad civil, es una necesÚlaC! hÚitÓrica-quc 

( ,1,1) Hegel, Federico, Filosofía del •• , Págs, 2•19~250. 

-32-



nace con el capitalismo. La identidad del Estado y la sociedad, propia del 

feudalismo, es abollda, surgiendo una división que se da corno caracterfsti-

ca del capitalismo. Estado y sociedad permanecen separados, pero no de ma-

nera irreconciliable, porque entre ambos hay formas de medición que los re-

lacionan constantemente. 

Para que la sociedad civil no se destruya en medio de los antagonismos 

de clase, debido a su incapacidad para resolver los conflictos sociales, con-

densa fuera de su esfera al producto de sus contradicciones: El Estado que 

como fuerza organizada, es capaz de amortiguar las contradicciones de clase 

para evitar su estallido y, por consiguiente, la destrucción de la sociedad 

misma. 

El Estado es producto de las contradicciones de la sociedad civil; de e-

lla se desprende para garantizar su existencia, sobre ella se situa para gobe.!. 

narla con sus propias contradicciones, a fin de que éstas no se desborden. 

"Estado y sociedad son entes düerentes en la medida en que ésta distinción 

implica la autonom(a entre ambos; autonomfa relativa que se manüiesta en 

la existencia del Estado como producto de las contradicciones de clase que la 

sociedad misma ha sido incapaz de superar, El Estado, se separa de la soci.!:_ 

dad porque, situándose con relativa autonomía de la lucha de clases, puede 

refrenar los conflictos, aún cuando inclusive él mismo está inmerso en los 

propios conflictos." (45) 

m Estado capitnlista, instancia superior de la vida pol(tica, es el encarg~ 

do de encauzar los a.ntogonlsmos de clase, surge cuando la propiedad privada 

convierte en el ba¡:¡UÓn de las luchas presentes y futuras; os una necesidad hi_!! 

(4fi) Chtorrero, Ornar, Ln. J\clmlnlstración l'Úbllr.a, •• PÓ.gi;. 76-77. 
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tÓrica imprescindible. para mantener y reproducir al capitalismo, y amorti

guar las contradicciones de clase garantizando la vida de la sociedad civil. {46) 

El Estado 11es más bien producto de la sociedad cuando llega a un grado 

de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado 

en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antago-

nismos irreconciliables, que es impotente para conjurar," (47) 

La burguesía es la clase hegemónica que domina la vida del capitalismo; 

de esta manera, la sociedad civil es el campo natural de las operaciones bur-

guesas, las cuales se desenvuelven en concordancia con la propiedad privada 

y las relaciones de producción; es, además, el ámbito donde la burguesía eje!: 

ce la hegemonía sobre las demás clases sociales; en fin, es el lugar donde la 

burgues{a tiene el carácter de clase dominante, de clase poderosa. 

"Una clase, la burguesía, hace de la sociedad una imagen de sus intere-

ses; la sociedad civil no es sino el conjunto de las clases que han asumido las 

caracterfaticas de la clase que, como clase hegemónica, dicta su propia forma 

definida por la propiedad privada, de acuerdo con el modo de producción capi-

talista. " ( 48) 

En la heterogeneidad de las. contradiccl.ones. de ciase; la burgues(a ocupa 
- - ·--, -~-~=~-~ -· _-- --·- - -<:_'_· :·.:. - : ~-

el lugar predominante en las relaciones de dominacion, por tener la propiedad 

de los medios de producción; en estas condiciones, el Estado es la organización 

( 46) 11 La forma de intercambio condicionada por las fuerzas de producclón e
xistentes en todas las fases históricas anteriores y que, n su vez, las 
condiciona, es la sociedad civil." Marx, Carlos, y Federico, Engels, La 
Idcolog{a,,. Pág. 38, -

(·17)Engels, Federica, 11 El origen de la familia, la propiedad privado. y el Esta" 
do" , Obms Escogidas, Tomo II Pág. 317. 

(4ll) Guerrero, Ornar, L;i IHlminhJtraclÓn l'tÍblkn •• , PÚg. 87, 
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fuerte y consistente que la burguesía se da para proteger su interés de clase; 

sin embargo. cabe advertir que el Estado no es mero instrumento de la burgu!:_ 

s(a; con la autonomía relativa. es decir. con independencia de la clase domina_!! 

te, garantiza el interés poli'tico de la misma y. a la vez. gobierna a las clases 

dominadas. 
( 49) 

En el vaivén de las contradicciones de clase, el Estado salvaguarda el 

interés polÍtico de la burguesí'a; por tanto. es un Estado de clase. "El Estado~ 

dÓ de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y como, al mismo 

tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, es, por regla general, el 

Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que, 

con ayuda de él, se convierte también en la clase poli."ticamente dominante, ad-

quiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase 

oprimida," (50) 

En el capitalismo la separación del Estado y la sociedad diferenc(a la l~ 

cha poli.1:ica y la lucha económica; significa también la autonoml"a. relativa del 

Estado respecto a la sociedad. La clara dl.ferenciación de las estructuras econ~ 

micas y sociales da por resultado el creciente poder del Estado sobre la socie-

dad, a la cual conduce, regula y controla. 

A diferencia del feudalismo, el capitalismo distingue al Estado y a la s2 

ciedad y, al hacerlo, diferenci"a también a las clases dominantes y dominadas. 

De esta manera, el nivel de la lucha económica corresponde a la sociedad el-

{ 4D) "El Estado es la forma bajo la que los indivitluos de una clase dominante ha
cen valor sus intereses corntmcfl y en la que se condensa toda la sociedad d 
vil de una época, se signe de ac¡u{ que tndas las instituciones comunes ticnéñ 
como mediador al l<:stado y Adquienm a tx~wés ele él 1ma forma poli'tica." 
Marx, Carlos , y Fcd1!t'ieo Engels, La ltlcolo¡xi'a •• , Pág. 72 • 

(!iO) l<:ngola, l•'odcrlcO, I::l ori!Jt'!l d1) la Furnllfa ••• Pags, ~llB-:llD. 
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vil y el nivel de la lucha política corresponde al Estado. El Estado no es ajeno a 

la estructura económica, sino que trasciende la lucha económica para erigirse 

en la instancia de los conflictos sociales. 

"La autonomía entre la lucha política y la lucha económica.y por tanto 

la autonomía del Estado, significa la sustantividad propia que adquiere el Esta-

do como instancia en que los conflictos de clases adquieren un nivel nacional, 

una implicación de clases como corrjunt'os que pugnan por sobrev.ivir como tales 

(las clases dominantes) o liquidarlas como tales (el proletariado)." (51) 

Es propio del capitalismo la separación del Estado y la sociedad. El Esta-

do tiene autonomía relativa en virtud de que guarda independencia de las clases 

dominantes, así como por ser el centro del poder organizado que dirige a la 

sociedad el.vil. La autonomi'a relativa es el medio más evidente del poder esta-

tal para dirimir los conflictos de clase. Por un lado, organiza a la clase capi-

talista, debido a que ésta se encuentra profundamente fraccionada, es decir, di!!_ 

ta mucho de tener un carácter monolítico y sólo adquie1·c unidad dentro del Es-

tado y, por el otro, desorganiza a las clases dominadas. 

La burguesía, como bloque del poder, se compone de tracciones donde u-

na de ellas asume la hegemonía, pero no tiene capacl.dad para organizar a las 

demás fracciones; entonces "El Estado saca su propia unidad de esa pluralidad 

de clases y fracciones dominantes, en la medida en que su relación, no pudien-

e.lo funcionar a la manera de reparto del poder, necesita el Estado como factor 

organizador de su unidad propiamente política, 11 (52) 

(51) Guerrero, Ornar, La Administración Pública... Pág. 108. 
(52) Poulantzas, Nlcoi;, Poder l'olÍttco ;y clases sociales en el Estado Capita
~· !\Iéxlco, Siglo XX1 editores, Ul73, P6g, 303, 
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La autonomía relativa( 53 ) del Estado es resultado del desarrollo capita-

lista, es consecuencia de la diferenciación del Estado y la sociedad, es decir, 

de su separación que es a la vez, el factor que los hace existir; entre ambos 

no hay antinomía, hay separaci6n, hay relación orgánica y dialéctica. Es el 

testimonio del constante incremento del aparato administrativo, en fin, es la 

evidencia de que el Estado es más fuerte que la sociedad civil. 

"La separación Estado - sociedad debe entenderse como la autono 

mía relativa del Estado frente a la sociedad; sociedad que lo ha engendrado y 

lo hace vivir. La división del Estado y la sociedad implica, la existencia de 

dos entes distintos que, para existir requieren separarse y, a la vez, rela-

clonarse; su división es una relación dialéctica entre estructura y superestru~ 

tura." (54) 

El Estado es la organización que da forma, unidad y definición a la s~ 

cledad, es el centro que se sitúa por encima de las clases sociales para evi-

tar su destrucci6n. 

En el capitalismo, la separación del Estado y la sociedad se establece 

de manera clara y diferenciada; esto permite al Estado moverse en la lucha 

económica y la lucha poll.tica; por un lado, brinda ciertos apoyos a las clases 

dominadas sacrificando en determinada conyuntura el interés económico de 

la clase dominante. Esto lo hace para asegurar el interés político de la Últi-

ma, es dedr, que su poder político no sea afectado, pero el hecho de que 

(53) La autonomía relativa del Esta.do no sólo es "La relación de sus estructu
ras con lai:i rdaciones de producción, sino la reladón del Estado con el 
campo de la lucha de clases, más particularmente su autonomía relativa 
respecto de la8 ('.!ases o fracciones del bloque en el poder." Poulantzas, 
Nkos, Poder 1'o1Ítico y Clases .•. Pág. 332. 

(54) Guerrero, Ornar, La i\dminlHtración Pública.,. P1Í¡~, Dll, 
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Pl Estado sacrüique su interés económico, no implica el despojo de sus medios 

de producción sino más bien, la postergación o anulación de ciertos objetivos 

económicos, verbigracia, explotación desmedida para incrementar la tasa de 

ganancia, 

El Estado, entonces, garantiza el poder polfüco de la clase dominante; p~ 

ra ello "su autonomía respecto de lo económico implica la posibilidad, según la 
\ 

relación concreta de las fuerzas de una poli"'tica "social'~ de sacrificios econÓrn!_ 

cos en provecho de ciertas clases dominadas; por otra parte, es esa misma aut~ 

nomía del poderpoh"'tico institucionalizado lo que permite a veces oi.tacar el poder 
(55) 

económico de las clases dominantes, sin llegar nunca a amenazar su poder polÍtico~' 

La autonomía relativa del Estado es el instrumento que dirime las contra-

dicciones; no la supera pero sí las amortigua y permite la vida de la sociedad r!:_ 

produciendo el capitalismo, además que evita que los individuos hagan justicia 

con sus propios medios y frena los excesos del individualismo, del egoísmo y 

relaja las contradicciones agudas y peligrosas. 

As{, hablar de la autonomía relativa del Estado, es hablar del bonaparti.~ 

mo, que tuvo su origen y desarrollo en el senoº dela soeiedad francesa, donde 

el grupo político-burocrático, encabezado por Luis Bonaparte, se erigió como 

poder formal y real del Estado francés; se encargó de gobernar a las clases 

sociales, promovió la estabilidad polÍtica, diÓ unidad a la vida social; protegió 

el interés polltico de la burguesía, pero guardando independencia de la misma,. 

para asegurar su hegemoní'a y dominación, 

g¡ bonapartismo es un fenómeno propio del capitalismo, es una ley que va 

aparejada nl desarrollo capitalista; signi1ica el creciente incremento del apara-

(55) Poulantzas, Nicos, Poder PoJÍtico y Clases.,, Pág. 245, 
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to administrativo con alta dÓsis de centralización para ejercer el poder estatal; 

significa, también, que el Estado es la instancia formal y real que da forma y 

definición a la sociedad en su conjunto, asegurando el interés político de la 

clase dominante. 

El Estado capitalista es dirigido por una burocracia política que es la en-

cargada de hacer funcionar la maquinaria gubernamental; ésta es la responsa-

ble de imprimir dirección de clase al Estado y, por tanto, se encarga de abor-

dar los conflictos sociales, con independencia de la clase dominante, para ga-

rantizar el interés político de la misma. 

La burocracia política es reclutada de la sociedad civil; pero dentro del 

Estado no es una clase social, sino una categorfa social(56 ) que ejerce el poder 

polÍtico de acuerdo con las condiciones generales y particulares de la lucha de 

clases. 

La burocracia, producto del capitalismo, es la estructura política diferen-

ciada y especializada que se erige bajo los vestigios de la vida feudal. "La pri-

mera revolución frances~con su misión de romper todos los poderes particu-

lares locales, territoriales, municipales y provinciales, para crear la unidad 

civl.l de la nación, tenía necesariamente que desarrollar lo que la monarquía ab-

soluta habÚi. iniciado: 'la centrall.zación: pero al mismo tiempo amplió el volÚmen, 

las atribuciones y el número qe servidores del poder del gobierno, 11 (57) 

La centralización del Estado moderno es producto del capitalismo: implica 

( 56) "Conjuntos socl.ales con '<:>~tos pertinentes -que pueden llegar a s ~ ~" corno 
clemostro Lc1ún, fuerzas socia!cs-, cuyo rasgo distinti<lo reposa sobre su re 
laciÓn cspcc(lica y sobrcdctcrminantc con C8tructuras disti,ntas de las ccono 
mías." Poulantzas, Nicos,Podcr Poll'1:ico .•• Pág. 08. -

(57) Marx, Carlos, El dieciocho brumario de Luís Bonaparte, México, Editorial 
Grijalbo, 1[)73, Pág. 143, 
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la creciente diferenciaciÓn de las estructuras polÍticas, la existencia de la 

burocracia profesional y especializada que gobierna a la sociedad civil, y es el 

factor que garantiza que el poder del Estado se ejerza para contener y refrenar 

los conflictos sociales. 

El Estado gobierna a la sociedad civil con su instriñseca sustancia y 

se extrthseca f.uerza; es decir, su fuerza organizada sólo es posible cuando la 

centralización, como condición histórica del capitalismo, se convierte en el 

instrumento de su propio poder. 11 La centralización del Estado, que la socie-

dad moderna necesita, s6lo se levanta sobre las ruinas de la máquina burocrá-

tico-milltar de gobierno, forjada por oposición al feudalismo, 11 (58) 

El fenómeno del bonapartismo, ley innegable del desarrollo capitalista, 

resalta la incapacidad de las clases dominantes para gobernar debido a su in-

sensibilidad, a su egoí'smo, a sus contradicciones que no pueden paliar, a su 

incapacidad para gobernar a las clases dominadas, clases explotadas y subor-

dinadas a su imperio, 

Con ello resulta que la burguesí'a, al no tener capacidad política para 

gobernar a la sociedad, provoca el recrudecimiento de la lucha de clases en 

términos de enfrentamiento, fricciones, desgaste y probablemente atúquilamie!:_ 

to, El interés polÍtico de la burguesía está en contradicciÓn con el de los cam'-

pesinos y obreros puesto que estos, forman parte de las clases dominadas, es 

decir, son el soporte de la dominación capl.tallsta. 

La única manera de garantizar la vida soclal es medianta el poder est!!-, 

tal, es decir, mediante un Estado que sea capaz de paliar las contradicciones de 

(58) Ibid,, Pág. 153, 



clase, no acelerarlas. Ante esto, 11Bonaparte se reconoce al mismo tiempo, 

frente a la burgues(a, como representante de los campesinos y del pueblo en 

general, llamado a hacer fellces dentro de la sociedad burguesa a las clases 

inferiores del pueblo. 11 (59) 

El carácter bonapartista del Estado capitalista deriva de: 

1) La incapacidad de la burguesí'a para organizar la vida polí'ti.ca y, 

en consecuencia, de que la estabilidad del sistema capitalista estaría graveme!! 

te amenazada por los enfrentamientos de las clases sociales. 

2) La debilidad de las clases dominadas para llevar a cabo proye~ 

tos polí'ticos y, por tanto, del ascenso vedado a la dirección del Estado. 

3) Que la organización de la vida pol(tica recae en una fuerza so-

cial que es capaz de situarse por encima de la lucha de clases, para dirigir a 

las clases sociales de la sociedad civil: La burocracia pol(tica. 

4) La independencia de la burocracia pol(tica, respecto de la clase 

dominante, como baluarte para promover la autonom(a relativa del Estado y, a 

la vez, la garantí'a de la reproducción del interés pol(tico de la burgues(a, as( 

como la preminencia de sus actividades económicas, 

5) Que la burocracia, al promover la autonom(a relativa del Esta-

do, establece su propio espacio para entablar compromisos con las clases do-

minadas evitando así, que la burguesía asuma la direcci6n del Estado, .Stnem

bargo, los compromisos de la burocracla con las clases dominadas, es también 

una fórmula ue control para garantizar la estabilidad polÍtlca. 

En esta forma, la autonom(a relativa del Estado es el instrumento que ga-

ranttza la existencia del orden burgués, es cl mcdlo para sn.lvagunrdar el intc-

(50) lbid., Pág. 154. 
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rés político de la clase dominante; por eso, el Estado capitalista guarda indepe~ 

dencia de la clase dominante para asegurar su hegemonía -dominaci6n- e inte

rés de clase. 

"La autonomía relativa le permite precisamente intervenir, no sólo para 

realizaciones de compromiso con las clases dominadas, que, a la larga, resul

tan Útiles para los intereses económicos de las clases y fracci.ones dominantes, 

sino también intervenir, según la conyuntura concreta, contra los intereses eco

nómicos a largo plazo de tal o cual fracción de la clase dominante: compromisos 

y sacrlficios necesarios a veces para la realización de su interés político de 

clase," (60) 

El desarrollo capitalista separa a la sociedad y el Estado, separación nec~ 

saria para la exitencia de ambos; además es condición histórica que garantiza 

la reproducción del capitalismo indica, también la diferenciación de las estru~ 

tu ras económicas y polí\icas, implica la autonomía relativa del Estado respec

to de la sociedad civil para proteger el interés pol!tico de la clase dominante, 

no como mero instrumento, sino con independencia de la misma; es un Estado 

que encara el interés nacional como interés de la burguesía. 

(60) Poulantza.s, Nicos, 



II. - LA UNIVERSALIDAD DEL ESTADO CAPITALISTA. 

2 .1. - LAS CLASES SOCIALES: ENLACE ENTRE LA SOCIEDAD Y EL 
ESTADO. 

Antes del capitalismo, la identidad del Estado y la sociedad civil impi-

diÓ el reconocimiento de los individuos con derechos jur(dicos y políticos. El 

rezago en las formas de la vida social era producto del escaso desarrollo de 

las fuerzas productivas, que impidió la diferenciación de las estructuras eco-

nómicas, políticas y sociales y, por ende, el establecimiento amplio y canso-

lidado de la propiedad privada se concreta hasta la etapa del modo de produc-

ción capitalista. 

En el capitalismo, la sociedad y el Estado se separan para poder existir. 

La primera abarca el interés particular de los individuos que se materializa en 

la posesión, uso y disfrute de la propiedad privada, la producción e intercam-

bio de las mercancías y el uso constante del capital; con esto, la suma de los 

intereses privados tiene como consecuencia la existencia de individuos ego(s-

tas que, por s( mismos, no pueden acercarse al ámbito estatal; el segundo con~ 

tituye la universalidad de la vida social, reconociendo el carácter de ciudada-

nos a los individuos privados en términos de derechos y obligaciones. 

La separación del Estado y la sociedad implica la distinción entre lo in-

dividua! y lo universal. Lo individual, que es propio del ámbito de la sociedad c.!_ 

vil, expresa la vida real de los individuos con la gama de intereses particulares; 

es decir, el individuo de la sociedad el vil es propietario de los medios de produ.c;:_ 

ción y participa en el intercambio' mercantil. Por tanto, lo genérico deja de ser 

el rasgo fundamental dela vida civil, para dar lugar al individuo egoísta y ais

lado, es decir, al hombre individual; lo universal corresponde n. la esfera del 
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E:otado_. en este, el individuo es un ser abstracto y formal que tiene derechos 

y obligaciones a ejercer y cumplir, Entonces pues, el Estado representa la ge-

neralidad de la sociedad civil, reconoce la exitencia de la propiedad privada, ga-

rantiza el intercambio mercantil y sanciona de manera abstracta e impersonal 

los conflictos sociales. 

El individuo egoí'sta de la sociedad civil no es sólo partí'cipe de la pro-

ducción, sino también copartícipe; o sea, si bien es cierto que se aisla de los d! 

más debido a su propio egoísmo, también lo es que se relaciona con otros individuos 

para hacer frente a la vida social. 11En rigor y hablando en un sentido prosafco, 

loe miembros de la sociedad burguesa no son átomos, La cualidad característi-

ca del átomo consiste en no tener ningunas cualidades y, por tanto, ninguna cla-

se de relaciones con otros entes fuera de él, condicionados por su propia necesi-

dad natural. El átomo carece de necesidades, se basta a sí mismo; el mundo fu! 

ra de él es el vacío absoluto; es decir, este mundo carece de contenido y sentido, 

no dice nada, precisamente porque posee en sí mismo toda la plenitud. El indivi-

duo egoísta de la sociedad burguesa puede, en su representación insensible y en 

su abstracción sin vida, inflarse hasta convertirse en átomo, es decir, en un en-

te bienaventurado, carente de relaciones y de necesidades, que se basta a sí mi;! 

mo y está dotado de absoluta plenitud, Pero la desdichada realidad sensible hace 

caso omiso de su representación; cada uno de sus sentidos le obliga a creer en el 

sentido del mundo y de los individuos fuera de éLe incluso su estómago pl'ofano 

le recuerda diariamente que el mundo fuera de él no es un mundo vací'o, sino lo 

que en rigor tiene que llenarlo, 11 (1) 

--------~~f-lJs-11Aa.!!.f!.1P~.L~!l.9~iedad civil tení'a un carácter político y el Estado 
(1) Marx, Carlos, y Federico, Engels, La Sagrada Familia, México, Edltorial Gri 

jalbo, FJ67, Pág. 187, 
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tení'a carácter civil; por tanto, la identidad de estos dos entes inpedÍa la dist~ 

ción de lo particular y lo universal; además, la vida de los individuos se defi-

nía en razón a su pertenencia a los estamentos o a fas corporaciones, "La vieja 

sociedad civil tenía directamente un carácter poh''hco, es decir, los elementos 

de la vida burguesa, como por ejemplo la posesión, o la familia, o el tipo y el 

modo de trabajo, se habían elevado al plano de elementos de la vida estatal, ba-

jo la forma de la propiedad territorial, el estamento o la. corporación." {2) 

El avance de las fuerzas productivas, el uso del capital y la circulación 

de las mercancías, fueron los factores que derrumba la estructura feudal, Pa-

ra entonces, la fuerza de la burguesía irrumpió en el escenario de la vida social 

y a partir de la renovación constante de los medios de producción, sacudió la 

parálisis de las relaciones económicas, En el capitalismo, los individuos se d~ 

finen por la relación que guardan con la propiedad de los medios de producción., 

as! como por el lugar que ocupan en la producción. Con esto, el 11status" social 

no depende ya del nacimiento y la cultura, "El Estado anula a su modo las dife-

rencias de nacimiento, de estado social, de cultura y de ocupación al declarar 

el nacimiento, el estado social, la cultura y la ocupación del hombre como di-

ferencías no políticas, al proclamar a todo mienbro del pueblo, sin atender a 

éstas düerencias, como copartícipe por igual de la soberan(a popular, al tratar 
(3) 

a todos los elementos de la vida real del pueblo desde el punto de vista del Estado~' 

Corresponde al capitalismo sepultar la identidad del Estado y la sociedad 

y, por tanto, la separación de lo universal y lo particular se consuma, El Esta· 

do tiene ahora un carácter pol!tico y se define por su alcance universal de 

( 2) Thid,, PÚg. 35. 
(3) Thid., p~\g. 23. 



esta manera, se convierte en la instancia suprema de la sociedad para encau-

zar las reacciones particulares de la misma. "Allí donde el Estado político ha 

alcanzado su verdadero desarrollo, lleva eJ. hombre, no sólo en el pensamiento, 

en la conciencia, sino ell la realidad, =en· la vida, una doble vida, una celestial y 

otra terrenal, la vida en la cC>münidiid política, en la que se considera como ser 
-_ .-~.~" .,_ - ,-_ -·. - - . . ' - - - -, ~' 

colectivo, YJ1l;vlda enla Sl)Ciedad civil~ en la que act~a como particular; consi-

dera a los ot~s honib~s como medios, se degrada a sí mis~o ~()~¿ m~dio, y 
~ -· '<-· .. ,-ó:' > ~:- - -

se convierte en jugtie,tes de poderes extraños. 11 (4) 

Así, l'.a<soéi~
0

dad ci~ri es la esfera particular del individuo :réiil, egoísta 
-:.,-----

y "profano", pr~ocupado por dar cumplimiento a su interés privado, sin importa.E. 
,,_:: - .. "··:,: .-

le en ningÚI\J11~~~e~~!~=~:~ ex.1'ºlotación del hombre por el hombre; para consumar 
. - -, - -, --·,--- -- -- --

ª cualquier costo su ambición desmedida. En contrapartida, el Estado da cabi-

da al individuo genérico e imaginario de la sociedad civil, "El hombre en su in-

mediata realidad,en la sociedad civil, es Un ser. profano, Aquí, donde pasa ante 

sí mismo y ante los otros por un individuo real, es una manüestación carente 

de verdad, Por el contrario, en el Estado, donde el hombre es considerado co

mo un ser genérico, es el miembro imaginario d~ una imaginarta soberanla,se 

halla despojado de su vida individual real y dotado deuna gencra.lidadirroal, 11 (5) 

La vida particular de la sociedad ch•il consagra la libertad del individuo 

para gozar y hacer lo que más le interese: es decir, el individuo egoísta tiene 

la facultad para emprender la actividad económica y social que lo reditúe los 

mejores beneficios. Por tal razón, la actividad industrial y comercial han co-

brado auge y potencialidad, porque no sólo reflejan la explotación, sino la con-

sunw.ciÓn de la acumulación del cnpital, Ei;ta desigualdad latente, es reconocl-

(4) Ibid., P1Íg. ~3. 
(fil !bid., l'ng. 24, -46-



da e:q>lÍcitamente como un atributo del hombre emprendedor, que 1íarriesga su 

capital" y, que por tanto, tiene el derecho a ser considerado como individuo 

11generoso-altruista11 que promueveeL~'bien 6omún'' y que necesita seguridad 
'. -- .· ·: . - - ;-, ,=· .. ' · ... - -.-,•_ ·.-< :' -- · .. ' 

para emprender acuvida_d~s. 111..a segu;1c1Ei.c1~s et s~?r~mri ~~tiC:eil1:~ social de 
- - --- "--,_-- -·°'"---=~---- - - - ,,-·-- -:=;:- -""-- -; • - - ---= . ---~-o---" - - -,--

la sociedad burguesa~ el concepto dela.Polic(a/ según el cua.l.to<la.lasociedad e

xiste solamente para garantizara cad~~n~de-susmiembr0~{aC:~riservación 
"' -- ~-'----~~-·:_·,,. .. 

de su persona, de sus derechos y dé su propiedad. 11 {6) 

En realidad la seguridad de la sociedad clvil no tiene un contenido "desin-

teresado"; más bien es el testimonio más rotundo de que el egoí'sno- delindidduo 

privatloseafianzadefiniti:vamente; "elconctiptodcla seguridad no hace que la so

ciedad burguesa se sobreponga a su egoísmo. La seguridad es, por el contrario, 

el aseguramiento de ese egoísmo, 11 (7) 

La propiedad privada, eje principal de la vida económica, da lugar a la 

separación de la sociedad y el Estado; o sea, el carácter privado de la sociedad 

civil es respetado y salvaguardado por el poder estatal y éste se sitúa por cnci-

ma de la sociedad, para gobernar el conjunto de los intereses particulares deri-

vados de la producción capitalista, 

La separación del Estado y la sociedad no signlfica la anulación de la pr~ 

piedad privada, sino que ésta queda libre de las relaciones polí'tlcas y se convie:_: 

te en la organización fundamental del intercambio mercantil. El Estado, al se-

pararse de la base social de la sociedad c:ivil, reconoce como centro rector de 

la actividad económica a la propiedatl prive.da; en ningún momento atenta contra 

la mis mu y, a la \'e7., roeonoco por igun.l la cxltcncia de propietarios individua-

(Gl lbid., J'ág. 33, 
(7) llild., Pág. 3·l. 
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les, "La separación entre Estado y propiedad, o en general entre Estado y S.!?_ 

ciedad, no significa ni la abolición de la propiedad puesto que se la restaura 

como propiedad privada, libre de vinculaciones politicas, ni el divorcio abso-

luto de la so.ciedad y.:iel Estado: la propiedad puede funcionar como propiedad 

privada en la .me:cii#.eii que se la garantice desde arriba y se la legitime; ello 

quiere decir'que·el.Estado deberá reconocer y proteger no una propiedad o un 
. '.: ·-,· '; ' \ 

. . . 

propietario en·e~Jecihl a todo~ ~()Spropietarios y a toda la propiedad en gene-

ral, 11 (8) 

De esta manera, lo~p~i~Ú~glos de la vieja sociedad civil ~orí' an~dos 

y, en su lugar, se contituyen di~p~siciones generales, abstractas/~\!npersona-
----,.,----__ -"""_.__ ---'"=--=,~=·-=--:-----.-'~----~- ___ _ coc'-o ·,.:Ceo_'.,¿~='~;_::,_-·-,~__"~__:__:.::_-_· __ ----;=- __ 

les, que sancionarán el comporta. m. ien. to de la esferap.riv. ada de icis incllvidu.os. · .. ,: -, . . 

As( pues, la separación del Estado y la sociedad no reconoce ya! rriérltos por re-. . 

conocimientos derivados de la ocupación o de las casUl.s o6o~p~;áciiortes, sino 

que los individuos pertenecientes a determinada cla·s¡ ~b~;al··ocup~ uh lugar 

especi3:ico en la vida social en razón de la posición que g~rda con .. la propiedad 
, ----·==-=::-·~-~;-;=-=-----·.oo;O: -=-·;o.-~.--'_--_-c-_- ._ ·.---·--:_· ·-

de los medios de produccion. En consecuencia, la separacion del Estado y la s~ 

cieclad, da lugar a la distinción entre vida pública y \Tida. privada. 11 El Estado de-

ja de ser aquella comunidad en que la vida privada de los individuos era un ele-

mento suctmt!ario, porque la vida misma de los individuos se mezclaba con la 

villa del Estado (en la antigüedad a través de la comunidad de los esclavistas; 

en la celad media en la persona del sefior feudal y en la disposición jerárquica 

de los hombre sobre la propiedad terrirorial) , Ahora la vida del Estado 

se escinde de la vida privada de los ciudadanos y cada uno lle éstos, en ctta,!l 

to privados, se convierte en un:l esfera autónoma y sepO:ra<la del resto,'' (O) 

(B) Corclova, Arnaltlo, Sociedad y_ Estado en el mundo moderno, Pág. 101. 
(O) Thid,, Pág. 38. -48-
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El capitalismo caracteriza al hombre en dos aspectos: respecto a la so-

ciedad civil, lo define como un individuo privado y egoísta y, en este sentido, 

el individuo tiene una existencia reii.ly~pa'l-ti.ctü~r;'en la esfera del Estado, el 
- -----~.;'.·-,-.-e-e' --,_·:,_ __ 

, • . .- __ ' ·-:::~-:i.:.:_-·~'.-: __ -::-O·\.c:-~--~-··--·~-.:_~.,.:: ----: -

hombre es un ser gener1co, abstracto y f'ormalal que se le reconocen derechos 
. . ·-,.: ,.-::·· .. .: - ,· 

polÍticos y personalidad jurídica que lo deflllen c~mo un ciudadano. 11La. separa-

ción entre el Estado y la sociedady la.nec~sidad de esa doble vinculación en 

la que el uno presupone a la otra y viceversa, produce también un desdoblamien

to en la vida misma del individuo~es IÜ mismo tiempo miembro de la sociedad, 

civil, es decir, hombre privado, burgués (BourgeoiS) y miembro del Estado, es 

decir, hombre público, ciudadano (citoyen). 11 (10) 

En el capitalismo, la propiedadprlvaaa;1a.u'bertad de-cambfo y los de

rechos del ciudadano, son reconocidos por la esfera del poder estatal de mane

ra urúversal, o sea, los individuos son fo~malmente libres para llevar a cabo 

las operaciones económicas y sociales que se manifiestan en un contrato que, a 

la vez refleja, la expresión de sil voluntad, As(, los derechos del ciudadano ex

presan la parte genérica del individuo privado que es regulada y sancionada por 

la universalidad del Estado,; por encarar este el 11 interés general" y no el inte-

rés particular privilegiado, 11El Estado se presenta como encarnando el lnterés 

general de toda la sociedad, como sustanciallzando la voltmtad de ese cuerpo 

pol{tico que serta la nación. Hcvistc así una particularidad fundamental. en rcla-

ción a los otros tipos de Estado, a saber: la c:lc presentarse como la esfera ele 

lo urúvcrsal y <le lo general, la de liberar los individuos -penionas pollicos de 

las jerarquías naturales que truhan su integración en lUla comurúdad tutl.versal, 

(10) Ibld., Pi.tg, l!J2 • 
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y esto en la medida en que tiene corno función objetiva establecer un orden de 

unificación en la sociedad cambista molecularizada. 11 (Ú) 

En suma, la separación del Estado y la sociedad; .es propio del modo 

de producción capitalista, en el cual los individuos tienenp~~ic:ióri kocial de

bido a la relación que guardan con la propiedadpHVa.~~f"da~~ocied~d ci\l'il pro 
.•. - -_.>.'.._ • -

dueto de las relaciones de producción c~pitali.sta, contempla.al individuo priv! 
• '\ .---· _'._"--. -,.'·-- - - ·_- ·.-;~ __ --_ -- .. - .o. 

do, ego(sta e interesado en obtener el mejor provecho posible del reparto de-

sigual de la riqueza; en cambio el Estado confiere der.echos universales a los 

hombres dualizados de la sociedad civil,. 11El hombre, en cuanto miembro de 

la sociedad burguesa, es considerado como el verdadero hombre, como el 

homme a diferencia del citoyen, por ser el hombre en su inmediata existen

cia sensible e individual, mientras que el hombre político sólo es el hombre 

abstracto, artificial, el hombre como persona alegórica, moral, El hombre 

real sólo es reconocido bajo la forma del individuo egoi'sta; el verdadero hom 

bre sólo bajo la forma del citoyen abstracto," (12) 

Sin embargo, la separación del Estado y la sociedad es paliable a tra -

vés de formas de mediación, que los. comunican; una f()rma de mediación está 

dada por las clases sociales, es decir, el individuo privado .de la sociedad el-

vil se relaciona con los demás en la vida genérica del Estado.· Por tanto, las 

clases median entre la sociedad y el Estado, 11Considcradas como Órgano in-

termcdiario, las clases están entre el gobierno, por una parte, y el pueblo di-

:,;uclto en las esferas y en los in<li viduos particulares. Su dele rminación requi!::_ 

( 11) Poulantzas, Nicos. llcgcmon(n y <lominnción en el Estado moderno, Cór
doba, Cuadernos pasado y presente, 1073, Pigs. fül-5!J. 

(12) Ibld., Pág. Hl2. 
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1 

re en ellas, tanto el sentido y el sentimiento del Estado y del gobiern~ forno 

el de los intereses de los círculos particulares y de los individuos." (l~) 

Las clases sociales representan la universalidad de la esfera p rti-

cular de los individuos, son la instancia en la cual los individuos concr •tan 

su pertenencia a un grupo, es decir, tienen un interés co~~n y:siendo l ca

pitalismo una sociedad dividida en clases, 1Ógicoesque 0 lositidiv'iduos p ·iva-

dos trasciendan su esfera particular para tener un interésunlversal.-'(or in

terés universal se entiende el interés general de clase, es decir; el 1.n erés 

político, en oposici6n al interés particular, es decir, el eco~ómÍc6; 
.;. . ;_ - ·.:.-··, ::_::~-~·- .. :J < __ :; 

ses son tales en la medida en que la vida pohti.ca ttenen un Lnteres,,co,i 

perior al interés de sus fracciones y de sus individuos •11 (14) 

Las ~lases sociales son la delegación de la sociedad en,el~]lst¡ dº; en 

éste particlpan por medio de delegados que ellas mismas eligen á. fin e hacer 

valer su interés universal. 11La delegación, como emanada de la socLdad ci-

vil, tiene,además, el si.gnlficado de que los diputados deben ser cono .edores 

de las necesidades especiales, de los inconvenientes, de los interes s parti-

culares de la socledad y que participen en ellos. 11 (15) / 
¡ 

Siendo las clases soclales el vi'nculo que relaciona a la socie!ad con el 

Estado, cabe advertir que hacen valer su interés universal en la esf •ra del 
! 

parlamento, pero no se incorporan en conjunto porque entonces scrr~n clases p~ 
1 

lÍtlcas, ''La clai;c privada no se transforma en la clasú política, sl1o que como 

~:~ª-~ .:~~~~~~:~t~:u_l~~~- ~~-~r~t~~:~ad y su signü'icudo polt.ticos .No ti.ele pura y si.m-

(13) Hegel, Federico, Fllosor(a 1fol. •. Pág. 301. 1 
(1'1) Guerrero, Ornar, Lu lld111inlf;trudón PÚbllca .• , Pág. 114. 
(15) Hegel, Federico, Fllmmffa dnl.., P&g. 30U, 
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plcmente actividad y signüicados po!í'ti.cos, Su actividad y significado polí

ticos, son la actividad y el signlficado pol(tLcos de la clase privada corno cla-

se privada, Por lo tanto, laclase privada no puede entrar en la esfera políti

ca más que de acuerdo a la distinción entre las clases de la sociedad civil. 11 (16) 

Hablar. de·.ia.s-•ci~ses. socia!es s.igti~iga.~~~los individuos egó(stas de 

la sociedad civiltienenintereses ~o~lÍn~s-;:i~t;r~sú:iversal que les da iden-
- . ., -- -.. __ :_ >( :-~-~- = - : • 

tidad y definición en la esfera- d~l E:s§~orcoristituye, además, la incapacidad 

del individuo para establecer por. s{ mismo v(nculos con el Estado; y la Única 

manera de relacionarse con la instancia estatal, es trascendiendo su aislamie~ 

to es decir, ser como miembro de una determinada clase social(l 7). "El Es

tado concreto es la totalidad organizada en sus c(rculos particulares; el miem-

bro del Estado es.un~c<>!IlI>.()1le?lte~cie una determinada e.las~ social; sólo en esta 

determinación objetiva puede ser tomado en consideración en el Estado, 

"Su determinación universal contiene el doble momentoj de ser persi:ma 
j ' -· 

privada y, en cuanto pensante, ser una conciencia y una voluntad dé' lo univer-

sal; empero, solamente, esa conciencia y esa voluntad no están vadas ·sino ple -

nas y realmente vivas, cuando están llenas de la particularidad, que se preseE_ 
- -- - - --- - - e -- -= '·--~ -

ta en la clase y en la determinación particular: o se-a,el individuo como género, 

pero que tiene su inmanente realidad universal, en .cuanto él es el gériero prÓ-

ximo. 11 (18) 

( 16) Marx, Carlos, C rÍticu de la filosofía del Estado de Hegel, México, Edlto
rial G rijulbo; rn68, Pag. oo. 

( 17) "En la medida en que millones de fmnUiaH viven bajo condiciones económi 
cas de existencia que las 1listingucn por SU modo de d vir, por 3US intereses 
y por su cultura de otras clases y las oponen a éstas de un modo hostil, 
aqu~lia:; forman una cl::tst'," :'.hrx, Carlo:.;, El dicdo\"110,,, Pág. 1•15. 

{lll) Hegel, Federico, Film;of(u del.,, Pág. 307. 
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En el feudalismo, el atraso de las fuerzas productivas y la ausencia 

del capital como instrumento de relación social, provocó el atraso y el es-

tancamiento de la vida social; por tal razón, .la universalidad del Estado s6-

lo se concreta en el modo de producción capitali~ta. De esta manera, las cla 
_- -_·_-_ ,_-:-_ --.--=:-----·-.::--···,---=-,--;~---- -~--, : -- -

ses sociales tienen delegados que las I'e~I'es~ritan en la esfera clel parlamen

to; esto no ocurrió en el feudalismo,. en.el cual las clases sociales eran a la 
__ , - . - ,-,-

-_'._.' - -- :o -.-- -~_; ,;- -- ~-~. -

vez clases legislativas. "Las clases 'de fa sociedad civil eran encelmedioevo, 

en tanto que clases de esta naturaleza, clases legislativas al mlsmo tiempo, 

puesto que no eran clases privadas o, porque las clases privadas eran cla-

ses pol(ticas." (19) 

Corresponde a la monarqu(a absoluta acabar con el carácter poli'tico 

de las clases, -para transformarlas en clases sociales. Esto s~ concreta con 

la etapa del capitalismo, donde la distinción entre vida privada y vida pública 

y entre interés universal y particular, son el resultado histórico de la sepa-

ración del Estado y la sociedad civil. "La Revolución Francesa fue la que te!. 

min6 la transformación de las clases pol(ticas en clases sociales o, en otros 

términos, hizo do las diferentes clases de la sociedad civil, simples düeron-

cias sociales, dlferencias de la vida privada, sin importancia en la vida po-

l(tica. La separación de la vida pol{tica y de la sociedad civil hallóse de es-

te modo terminada." (20) 

Las clases sociales hacen general la particularidad de los individuos 

y en el capitalismo tienen carácter pol(tlco cuando son representadas por de-

legados en el poder leglslatlvo. El parlamento es la instancia donde son repr_s 

(19) Marx, Carlos, Crtlica de la • . • Pág. 92. 
(20)Ibid,, Pág. 100, 
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sentadas las clases sociales (dominantes y dominadas); por tanto, tiene un 

carácter universal, es decir, le corresponde organizar lo general, o sea, que 

en medio de la desigualdad de sociedad civil, la voluntad del Estado manües

tada en el párlatrieht~'iol'lllall!lente no concede ni reconoce privilegios parti

culares, "Cu~ndCl\d~~~'-qu~C~i, Óbjeto'cl~ las leyes es .. siempre general, entiendo 

que aquell.asco{is(atrañriO:s~'cllíci~cianosen cuerpo y las acciones en abstracto; 

jamás el horribre'coxnda:·itldJ.~icJ.h~ii:(ta acción-en particular. 11 (21) 

Por eso~ ef 11irite-réJ"~~netaÜ' es la premisa del poder estatal y tras

ciende de los in~ert1ses ~:rti~Üiar~s de la sociedad civil, es decir, la unive! 

salidad del Estado es sólo formalidacl. , "El interés del Estado no existe como 

interés real del pueblo más que formalmente, pero existe como una forma de-

terminada al lado del Estado real; el interés del Esta.do ha adquirido aquí' for-

malmente la realidad como interés. del pueblo, . pero igua.lme11tenº cieb.f:!_ tener -

más que esta realidadformal, 1_1 {22) 

En el capitalismo la organización de las clases socia.les es el factor 

importante en la lucha por obtener el poder del Estado, As(, el parlamento 

es la instancia donde la clase dominante adquirí'a su unidad y, por tanto, le 

garantizaba la preminencia de su interés polí'tico; pero no obstante que las 

clases dominadas también son representadas en el poder legislativo, no adqi:!; 

rirán unidad de clase, la cual le es dada a trtwés de la organización de su Pª! 

tido. "Sólo a través de la organización pol(tica, las clases alcanzan su unidad 

en cuanto clase, diferente a su fracclonamicnto interno: la burguesfa tiene un_! 

(21) H.oussuau, Juan ,Jacobo, El contrato social o princleios <le derecho polí'ti
co, México, Editorial Porr1ia, 1074, Pttg. 20. 

(22) l\larx, Carlos, Crí'tica de la.,. Pág. 82. 
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dad de clase por cuanto el Estado capitalista implica la unidad política de las 

clases dominantes; el proletariado tiene unidad por cuanto el partido organi-

za pol{ticamente a los trabajadores. contrarrestando así la desorganización 

de los trabajadores que promueven las clases dominantes. 11 (23) 

La dominación polÍtica de la burguesía se consolida cuando las clases 

dominadas reivindican, para sí, las conquistas liberales b~~g~esas. "La bur-
. - - ,-- .-.-- ,-;·_-. -

guesía, sin embargo estableei6 toda su dominaciJn poillfci:{éuando fa clase opri 
'- ·-· .. - ._::-. -:---::--~_·.----_º· ,. __ ,_•.-;-_:;' . _-_ -

mida en la sociedad caracterizada p~~ las l~chii:~ ,ci~~lis~s reivtndicó sus de

rechos polÍticos y amenazaba ala h~ge~or ía burguesa.. Para ello, el proleta

rio luchaba utilizando para sus prop~6~~der~~llos polÍticos y sociales las rei

vindicaciones burguesas de libertad,ig~aiJ~cfysoheranía popular. 11 (24) 

La fuerza de la burguesía se mate~ializa en el parlamento, como una 

respuesta al poder del absolutismo,-·~ sea;eü'!Jstacío-absofütistlCC:onsolidÓ -.. . . :. 

su poder político al grado de lesionar los. intereses de la burgues(a; e~tonces, 

ésta para frenarlo y posteriormente derribarlo;. fortaleció al ejecutivo y en 

él adquiere su unidad de clase. Por eso, la burguesi'.'a hlzo del parlamento el 

instrumento más eficaz para controlar la acción del poder ejecutivo, a fin de 

que este no interfiera en las acciones de los particulares, ''La tarea.concre-

tn. del parlamento consiste en el controldelpoder ejecutivo -representado en 

el sistema constitucional por el sobe rano-, para evitar unas ingerencias ar-

bitraria.s en el ámbito social y una perturbación de la vida económica, dejado. 

en manos de los intereses gnnanciales privados del individuo. El poder eje-

(23) Guerrero, Ornar, La i\dministración Pública .•. Pág. 117. 
( 24) Karsh, F y U, Schmicdere, 11EvoluciÓn l~uncional tlcl Poder Legislatlvo11

, 

en: Abemlroth, W y K, Lcnk, Introducción a la Cicndn. Pol(tica, narcE_ 
lona, Editorial i\nagrn.mn., 1 !J'/l, Pág. 203 • 
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cutivo sólo entrarfa en acción como consecuencia de una ley aprobada por 

el parlamento," (25) 

El individualismo proclamado por la burgues(a fue el arma utilizada P::. 

ra luchar contra las formas de vida feudal y el Estado absolutista; la gama de 

libertades pol!ticas y económicas, sólo ser(an posible en la república parla-

mentarla. Sin embargo, el desarrollo desigual del capitalismo y las conquis-

tas políticas del proletariado amenazaban la hegemon(a burguesa~ es decir, 

mientras las clases dominadas no adquieran unidad en el parlamento, el in-

terés pol(tico de la burgues(a estaba seguro; pero la eferyesenciade la lucha 

de clases pon(a en peligro su dominación. "Sin embargo, cuando elparlamento 
- _____ ;o. __ -__ ._--_, ::-- --- ;-- -

llegó a ser foro de la lucha de clases y pod(a ser un instrumento de poder 

que se dirigiera contra los intereses polÍticos-económicos de la burgues(a, és-
.- -- ·e o-__ -,--,-_--_----,----'o-o=o~-o-'-,,', --·~--=-c~='o-.--- __ 

ta negó las atribuciones del poder legislativo y de la democracia,.;" (26) 

·:· - - ~ ::. 
Siendo el parlamento, por naturaleza, el foco de la discusion Y, de la re-

•::. 

presentación de las clases sociales, no pod(a mantenerse en el foco del poder 

político de la burguesía. Los intereses de la burguesía eran ame~azados peli

grosamente, ya que la lucha de clases desbordaba la vida parlamentaria; por 

tal razón, la burguesía debilita .al poder legislativo, lo desplaza como eje de la 

actividad poli'tiCa y promuevo~ para defender su interés de clase, la fuerza del 

poder ejecutivo, 

La potencia del ejecutivo es la mejor garant(a para proteger los intereses 

de la clase capitalista, "m Estado capitalista moderno, con el asceriso y pode-

(25) Ki'.ihnl, Rcinhard, 11El Liheralismo11
, en: Abcndroth, W y K, Lcnk, Introduc

ción u la Clencia, .• Pag. GU. 
(26) Karsh, F y U, Schmicderc, l~volución Funcionnl. ••• Pág. 205. 
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río del ejecutivo frente al legislativo, conservó a las instancias parlamenta-

rias como organizaciones clasistas, pero agregó una nueva forma de represe!: 

tación poldica clasista: El corporativismo. Sea multiclasista o clasista, el 

corporativismo ha intentado atenuar la lucha de clases e institucionalizar ne-

gociaciones por medio de delegados. 11 (27) 

El debilitamiento del legislativo cambió la correlación de fuerzas de la 

sociedad civil con el Estado. Ahora, el ejecutivo cabeza de la administración 

pública, se convierte en la instancia de los conflictos sociales y es, a la vez, 

la fuente del poder del Estado encargada de negociar y de establecer compro-

misos entre los düerentes grupos de poder. Paralelamente, es instancia me-

diadora entre el Estado y la socledad civil. "En sustitución del parlamento ac-

túa de instancia mediadora la administración pública. Limitada antano a garan-

tizar la ejecución de las leyes, se ha convertido, por así decirlo, en centro de 

integración de los intereses conflictivos y en punto de cristalización para el 

acuerdo de compromisos." (28) 

- _, __ , .·.·.·, ., 

2.2.- LA ADMINISTR.ACION PUBLICAENLACEENrkEELESTADO 
y LA SOCIEDAD. •é_ LLC i .. .. 

dad, en tanto que las clases sociales median entre la sociedad y el Estado, La 

administración pública, como la actividad organizadora del Estado en el seno 

de la sociedad civil, le corresponde atender y, en su caso, resolver, cuando 

no postergar, las demandas de las clases socl.ales; esto lo hace de acuerdo a 

(27) Guerrero, Ornar, La Administración PÚhllca ... Pág. 115. 
(28) Karsh, Y y t.·, Schmiedere, Evoluclon Funcional ... Pág. 209. 
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la conyuntura pol(tlca, es decir, con base a las condiciones de la lucha de 

clases, negocia, concede, conclli.a o reprime los planteamientos de las clases 

dominadas para proteger elJnterés pol(tico de la clase capitalista. 

Por tanto, el estudio de la administración pública tiene que hacerse 

con base a las condiCÚmes económicas y sociales, es decir, inmersa en las 

relaciones de producción, en las contradicciones de clase y de acuerdo 3..1 régi

men pol(tico, tomando en consideraCiÓtJ, el papel del ejecutivo,· la fuerza del 

Estado y la posición que guarda el ejecutivo en el contexto económico y en el 

marco de la lucha de clases. 

Si la administración pública se identifica en la Órbita del ejecutivo, 

significa que sus acciones se llevan a cabo en el marco socio-pol(tico donde 

tienen lugar las contradicciones de clase y, en razón de estas, se explica el 

gobierno en acción, es decir, la admi.ni.stración pública. El mantenimiento, 

la rcproducci6n y la estabilidad del capitalismo, descansan en el poder ejecu

tivo; por eso la contienda pol(tica se desarrolla en forma de coaliciones o a

lianzas, es decir, la lucha de clases es tratada de institucionalizarse o, en 

su caso, sanclonada por la administración pública: pero también la lucha po

l(tica que no está institucionalizada, es reprimida por la administración pú

blica. 

l'or tanto, la administración pÚbllca constituye el enlace del Estado en 

Ja sociedad, es d vaso l'ornunicantc que hace valer las funciones generales en 

la esfera particular de l:l ;;ocicdad civil; se deaenvud\·c de acuerdo a Ü\s con

tradicciones socialr~s, y sobre de ellas se sitúa para aminorarlas y hacer pr·c

valPccr la cstabi.lldacl pol(tica. 



La administración pública promueve la reproducción del capitalismo 

mediante inversiones destinadas a crear Ó ampliar la infraestructura econó-

mica, garantizando la hegemon(a del capital sobre el trabajo; promulgando 
: . __ -., : :· .' .-.:.·. -_-;. '. .. 

-- ' ~'·_=.·.º .; -~~--~,_-"'-'',':·~•.-:.#;.·,::;-_-·',~~:,_,;, ··-.~~- .. _;. .-- .·-~ ~ 

leyes y decretos, acelerando la inversion capitalista, abriendo mercados para 

los productos y el rribvimiento ele. capitll.i.c~t piÜmoviendo la investigación cíe,!! 

tí'rica y tecnológica; generando el ah~rri>, fijando las tasas de interés, produ-

cien do plusval(a e inc rementarido .la acumulación del capital. 

El "gobierno en acción" garantiza que la burgues(a se desarrolle cons-

tantemente al amparo de la desigualdad social, es decir, manteniendo como 

principio de la vida económica la explotación del trabajo asalariado y otorga!! 

do paliativos a través de subsidios al consumo popular: atención médica~ "re-

parto de utilidades 11
, construcción de habitaciones, etc. Todo esto sirve para 

amortiguar la lucha de cla~es y a~~gurar la reproducción 'de fas ¿ondicÍorü~·s . 

y relaciones del modo de producción capitalista. 

De esta manera, la administración pública es el m2jor instrumento pa-

ra favorecer el interés econÓmko de la burguesfa; es además, el factor que 

garantiza la estabilidad pol(tica, porque protege, con todo su poder, el interés 

pol(tico de la burgues(a institucionalizando la lucha de clases, reprimiendo a 

quienes están fuera del orden pol(tico y manteniendo, dentro de riesgos calcu-

lados, el hambre, la miseria, la insalubridad, etc. 

Las condiciones materiales explican la acción de la administrución pú-

blica: la propiedad privada, las rclacloncs de p:-oducclón, la cxplotadón del 

trabajo asalariado, la lucha de clases y el avance de las fucr1.as productivas, 

definen el papel de la misma como parte integrante dclEstado capitalista, que 
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resume en su ser las contradicciones de la vida social, 

La administración pública, en cuanto a su desarrollo, está sujeta a 

las leyes del capitalismo: 
- . '.· ,, ; 

l) "La primera consiste en su supo~diruiciÓnal crecimiento de las 

fuerzas productivas. al desarrollo de la productividad materl.al. 

2) Su desarrollo está condicionado por las luchas de clases y las re

voluciones burguesas acontecidas del siglo XVI a la fecha, 

3) La relación del eclipse del poder legislativo y el auge del poder eje

cutivo, con la formación de la administración pública como~ institución polt-

tica sustantiva y peculiar. 11 (29) 
··' ··,;·, - .. ,·.·: -.,•. -· 

La acción de la administraciÓt1~~hlt~a'trnii~ que ~na.Uzarse en el con-

texto histórico que la condiciona, ()'~~~· 1a ~n;pi~d~d p:r'tvada;Jalucha de el~ 

ses, las relaciones de producctón1;!11Contlenda política y los obj~tivos del 
' . - -- ----,_e_-=-.:_ _ _..;.. . . . -• . ·- . 

- - - -- ~:" º--~~- ~--"--

Estado, pero el Estado no como, ente formal e institucionlil":de"~i\ifció;"'Por.;. 
> ,. ., ' -

que sí unicamente se le estudia bajo esa Óptlca se deforma su co11tenido y nu~ 

ca identificaremos concretamente su esencia política, su, participa~i6n en los .. - . 

confllctos sociales y el papel que desempeña en la acumulación ele! capital. 

Exponentes de. la c:orriente norteamericana formulan definiciones so-

IJrc la adminlstración pública, que la aislan del papél que cumple. el Estado en 

el capitalismo, es decir, de la reproducción delas condiciones y relaciones de 

producción; frecuentemente aprecian a la administr~cicSn pública desde el pun-

to de vista formal. Autores como Sirnon scnalan que "por adminLstración pÚbJl 

ca se entiend<',cn el uso común, las actividadcsde la rainnejecutiva de los go-

(20) Guerrero, Ornar, La Administración Pública •• ,. Pág. 305. 
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biernos nacionales de los estados y locales; las de las juntas y comisiones in-

dependientes creadas por el congreso y por las legislativas estatales; las de las 

sociedades mercantiles gubernamentales; y las de ciertos organismos distin-

tos de carácter especializado. 11 (30) 

Definiciones como la anterior, son incompletas y adolecen de una di-

mensión histórica,. porque no seflalán el papel del Esta_do en la reproducción 
-'-•co~~~c-- '- --·~.--;,-•·-· --•-·· _.'.•- ··-~~"--·'-;_-~.--"':=.,_--~=-.;;~--'-·--::~-----'-'-·--··'- -'--· ~- --_- ----- -·------·----· -. 

del capita.lr~in8.;·c~re~e~ cie'.;:~ll6a~i6~ ~:~cIÓ:poll'ti,c~ p6;~\i~no co~t~mplan 

la fuerza del· ejecut~v~i,f~cl~~~;'~(ej~~:d~lad~~P~~,ig¡g~~~~Í,~P;~~tÓ'guberna
mental enlalÜch~Ld¿.'ci~~i'~;'',L;,tL:~;. ·.·. •.·•.·.,·.'c.· '• 1

1
> ·~., • 

,,. > ··,. ·- . 

En··1a87í·iwC>dio~Wli~~ri.¡,~ict~~··. c1e 1a: áiscif ~f~~'.'~~"'fa:ii<lmi~i~trac ión 
:º .- ·"~:: . .o--;· ' - .. \: · .. ·- '• -·· ~~ :·- ~· -. 

pública, la definió ci~fri~ ei'.'ig~l>i~rno ~11 acción''. ~ identuié~ ª ia •misma con 
'.·,:;,",,,--:·.: :,. ·., . ' . " .··:-.. , . - ...... ;.· •.·,· ._- · .. • ' 

,_, . :\.·"···:·:·:.>'.,~·::. _·"·:(t .-.< - ' ' - . . ,:. ~:: : - -: : .. -_ -_: .::- .. _ -:. ". : 
tivo,piezavisiblé(jel poder estatal, es el encargado de movilizará la admi-

nistraci6~ ~~~Úca e~ el marco de la vida política. As(, el 11gobier~o en acción" 
' ". '.~. -. -·. . -. ' . . 

.· e esla clave en el:~'anejo del poder, constituye un paso importante para enten 
--:_,>_-,,- ""\-',_·_·- .'; _.- - -- - • . • ' -

;:'~ ',;d~{~¡~~~portamlento del aparato administrativo, permite identificar a la 

~lJ~J:L~~d~inistración pública como la encargada de coordinar la gestión del.Estado, 

>en medio de las c_ondiciones materiales y las contradicciones de clase. 

La administración pública, adscrita al poder ejecutivo, es la encarga-

da do aplicar la universalidad del Estado en la sociedad civil, es decir, cum-

ple con funciones generales materializando el poder estatal, negociando con 

.- · las clases sociales, promoviendo la actividad económica del Estado en térmi-

nos de inversión, ahorro, precios, salarios y acumulación de capital y, por 

(30) Simon, Herbert, Administración Pública, México, Editorial Letras, et al, 
1968, Pág. 5. 
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por tanto, al comurúcar al Estado con la sociedad, se mueve en razón de las 

condiciones ma:eriales de producción y está inmersa en las contradicciones 

sociales, 
- ' 

La administración pública, centro del poder' estatal, fles la parte más 
. --- --- - - _, ':;__· __ '_;_~::·_!:;_f._:; - •> .,-~ ---·- .::--~~'." -~-

visible del gobierno. és e(ggbie-ftio.e~~c:ci§11;~c~~:=~l'[?,~~r~~~j~~ÚtiV'o;-e1 que 

actúa. el aspecto más visible del ~;biern~yj~5,?J~~~ei&eg:~~r¿~~ja como 
,: __ .~ ._ - - " ' 

_);_o.-:~:-~.~~ - ---- ·-,.-- - c--o· ,. ,• • 

--
,. - ·-.::-=>~-~,~--'~-;'-'-- '-.,_:·:i:,.:·~_j- ~. el gobierno mismo." (3 i) _ , ··._,,J._-_-,--. ___ ,_--~ -

La acción de la administra~i~n ~u~lica no-se ~ue~e definir:unicamente 

bajo la Óptica de servicio; su acción ~orres~oncle al: papel del Estado capitalis

ta en tres vértices: asegurar el inte_rés poh"'tico.de la c~as(llmrguesa. la repro

ducción del capitalismo y desorganización de las clases dominadas, En este 

sentido los objetivos del Estado encaran el "interés general¡'• ~ sea, el inte-
-_-- -- ---- --·-0000-- -.O---,- o--c"c---o·~.=c;=:c--o--,---:0-= ;.~o--o-:-;;=,~---=--C=--cc· ---,----_,,-------0---'-,-~:o·-o''-o-o':-_:_,_-c_ --- • 

rés de la burguesía, 

Pretender estudiar a la administración pública desde la producción de 

los bienes y servicios, sin considerar su_ contexto material, conduce inevita-

blemente a la parcialización del objeto de estudio que es el ejecutivo, con el 

grave riesgo de deformar el estudio mismo del Estado capitalista, El capita-

lismo tiene sus bases en la producción, intercambio y circulación que determi-

nan el papel de la administración publica; esta no está aislada de la vida ma-

terial, sino que es producto de ella y, como tal, hay que considerarla, 

Siendo el Estado moderno un Estado de clase, su objetivo final es la 

reproducción del capitalismo y garantizar la hegemonía de la clase burguesa. 

El hecho de que preste servicios sociales, tales como educación, salubridad, 

:~i:_i_9!l~l~!-~':!~~~r!l-2!l.!-~I.:~'~s!E!'E!:1E!ªs, construcción de carreteras, defensa del 

(31) Wodrow, Wifoon, 11 J!:l rnstudio de lni\dministraciÓnPÚblica", cn:Dwight, 
Waldo, Adminii;tración Pública, México, E:dltorial F. Trillas, 1967, 
J'¡tg. BfJ, 
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salario, más capitalista lo vuelve porque su acción no es desinteresada ni 

mucho menos altruista, sino profundamente capitalista. 

Enes.taforma,·1a-admil1istraciónpúbllca no es nneutral": está corn-
"'.·-~'.·:"- ,.: __ "",--;-•;: -·--,:e_;, '~~·;:_'."··',e,;; _:,;_';-~<;., ~___::·,·'• ·--. '. •¡'. _,. ' 

prometida con los objetivos del•Estad6 capitalista yno solo éuni~Íe.funciones 
• ;· . - ,- ·__,,"' ... ' '" - - ,, :e' - - - . . ,, ' ~ - .. : • . • . ·• . '" - . , 

- _:;:-·;~ '. ' '-- ._:_ __ :.:: 
• - • . : --- ce' ~- - - - ··;· --- ~ . ..,- ·_ •·~e•' .'"' • -:--: ... • :C,':•: .. -- - .:·_:- ~--, ~:c·;-;::..',.;.--,';:,~:-.;,c-_::::·~~-;':---··-•_é._-::_-__ ~ .·_: ·, ::·:;::' ,:_.'. ; :.·.- :, 

de servicio,· sino.de PºIl1.111_B.C~Ol1 Yí~xplotacion: para ello cada.organo de su 

aparato tiene una riin~ión tle•re;~:~~~dió:.cC e ••C •' ~ - . •. • .. 

-. -- -- "'. -- ~--·._-;_ - ;._ . . . 

La fu~rza. del ejecuti\f~_es 11.). Illejor garantfa para hacer prevalecer el 

interés polÍtico de la burgues(a y a m~didaque avanza el capitaltsmo, hay u-
. ·- . 

na mayor vinculación entre la adminlstraciÓn pÚbli.ca y la clase capitallsta. La 

primera atiende y, en su caso, resuelve las demandas de la burgiies(a en los 

renglones de inversión, producción, intercambio, aumen.t~
0

d; precios, promo

ción.deLc_omer.<::i(), ail1pllaciÓn de la infraestructUra, control de los sindica-

tos y fuerza de trabajo disponible. 

También la administración pública frena, en determin~~as conyunturas, 

la voracidad de la burgucs(a tutelando algunas demandas salaria.les; promovie~ 

do el aumento del poder adquisitivo, regulando el derecho al t;~b~jo/ subsi

diando bienes de consumo popular, auspiciando el reparto de .''utilidades" y 

brindando asistencia soclal. Esto lo hace para mantener enl(mltes t~lerables 

la depauperi~ación de los asalariados y para evitar que labul'gues(a consuma 

y aniquile la fuerza de trabajo. 

'.'-.:. _-.. ,.. ·/_ ,;. ' .' ',·, 
En el Estado capitalista, las contradicc.iones .de clB.se solo se contro-

lan con la acción de la administración pública; ningún otro poder del Estado 

puede amortiguarlas, ya c¡.ue los instrumentos de la gestión gubernamental es-

tñn adscrttos,en cuanto u: ejecución, al ámbito de la nclministración pÚbllca. 
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Con ello se demuestra que el Estado, fuerza organizada de la sociedad, 

asume la representación del interés general para hacer prevalecer la he-

gemonía de la clase capitalista y, (lpr tanto, laadministración pública tiene 
. . . .. 

dirección de clase y obviamenté,~l1sacciones responden ~~?~~~t:~ses de la 
·_ ¡: ;~ '~:~~ - .. 

clase capitalista. .''ci~~l~~~~J~ ·· ... •.' ' ~,,, >'·:;e~~; ;,e~·~- .e.e- ' 
\ , .. , ·.·' '- '-· ;:"··: __ ',:,:;··: 

·- " ;;·::"."··';·-:-;··¡,-~---: :;:-:/~"'->>·.':_:-.,>~-o;-~> 

La administi:-adonpublicacap~tllJ.is~a, .. sibi~n gata~Ü~a'eldesarro:. 

llo y la reproducci6~,-~~iÉi~Uiíli~~b~,ci~f~f.t~fi~ii'tiáci"i¿·.Jrif~~;~~Íid~cLdel. 

Estado en la sociedad,. como aparato'ad~i~¡~~;~~i~o~~ c~e,c'i~ient~ y expa!! 

sión, se diferencía aún más· de la soci~d~tl cl~{.( ·: ~<; 
Siendo la ·sociedad civll.el_ámblto del int~!"~~mbio ll1ercantil, englo

ba relaciones desiguales que provocan1os)~~nflicto~ de ~¡ase; Ante esto, el 

Es ta do mode rne> ~.sJa i!le¡~a11.cii~ql1-~~ciEL.~{01',xn~'. :r~c1~Jn~c.iª~n ~~)a'°f r!l.gmentada 

sociedad civil, con el fin de garélntizar el interéspolítico de la burguesía, 
.- - ·: ·--:._-_:· :- - ·': - , 

' ' ' 

El Estado pues, organizél a fa clase capitalista, que por estar profundamen-

te fraccionada, es bicapaz de organizarse y organizar lavida social con lo 

' ' • ' _._ - • - : ' ' 1 • 

cual se impide la reproduccion del sistema capitalista, 

''El E atado constituye una unidad· interna propia· con autonomía rela

tiva en la medida en.que aparece como elfactor de unidad de una 0~ociedad c.!, 

vil no"Unificada, molecularizada y atomizada, y donde repf'.esenta el factor 

de unidad de las clases o fracciones dominantes no unlficada-s, cuyas relaci~ 

ncs están regidas por su fraccionamiento caracter(stico en el modo de pro-

ducclón capitalista. 11 (32) 

El avance del capitalismo auspicia una relación más di.recta entre el 

(32) Poulnntzas, Nicos, llegemon(a y dominación.,, Pág. 86. 
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ejecutivo y la burguesía, relación que manifiesta en la economía de la socie-

dad civil, dando lugar a que la administración pública como organización y e-

jecución, aborde el interés económico de la burguesía. 11El poder político real 
--- --·-----·--· -

,· '. ,._, _ _, 

se sitúa en numerosa.~ '?omisiones especializadas ligadas al poder ejecutivo, 

dentro. de la~·~uaj~fo).Ja,pc~rti~i~ci§~"diI"ecta d~ .· 1a fl.'accion hegeII16nt~~ ele los 

administr~dol":~·~~~I1ffo1¿~51~:~~C:e co~o. <i~cisiva. '' (33) 

La ·ai Vis ion def t#~~j~~~yef ~if¡~il·ia,f3f~ricic>~es•• c11t!~[~~§t~sfiación 
pública; así', el orden polÍti'c~~ l~ '~e~rid~d~ la justiciá/ l~ o~g~hi~á.~ion de 

los cuerpos policiacos,. i¿·~e~isi~nes ~e ~t~diréc~lon~ defe~s~~}~elaciones 
exteriores correspon~en a. su funclo~ de dominación pol(tica.~ ºC~~~ domina-

' , ., -

ciÓn pol!tica, la administiación pública ilustra el divorcio del Estado yla so-

ciedad, expresado en la autonomía relativa del Estado •. El dominio político 

brota de la independencia del Estado frente a la sociedad, del antagonismo de 

clases, de la desigualdad social," (34) 

La realización de las funciones concernientes al~incUl~t~ia, .la banca, 
¡j - , . . ' J: __ :::: ~-~>::.'i\:f ~ _. ·-:.'.> 

el comercio, las finanzas, la inversion, el credito, la produccion y distribu-

ción, constituyen la dirección administrativa de la administraciÓnpÚbllca. "La 

dirección administrativa brota directamente de la vida productiva; es una ne-

cesidad cuando el trabajo social en gran escala ha llegado a un 

nado de cooperación y división del trabajo. 11 (35) 

La administración pública moderna es la actividad organizadora del 

tado en la sociedad civil, es producto de las condiciones materiales del 

f33) Ibid., Pág. sn. 
134) Guerrero, Ornar, La Administración Pública,,. Pág. 264, 
i 35) lbid,, Pág, 263 • 
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talismo; la propiedad privada, las relaciones de producción, la lucha de cla-

ses, la producción, el intercambio y la circulación de mercandas condicionan 

su naturaleza política y administrativa. 

Siendo el Estado·la fuerza.organizada y:collcel1trada de la:sociedad, 

como lo dijera Marx, mate_rial_izasu llhiverEÍalidad ~ri~1~_-sq~iecl@'~tvil,. a tr~ 

vés de la administr~ción pública <36 > que, co~ funciollefj genei~les, evita el 
- ·- ·-··- - .. 

desgarramiento de las-clases socialeS,, El poder del_;]!)sta~~ est"á en _manos del 

ejecutivo, y como titular de la administración pública, lo ejerce para gober

nar a las clases sociales, pero resaltando el in te~~~ p~Ú"tico de la clase do-.. . . ·~ ·" 

minante; "promoviendo" la participación pol!tica ele 18.s clases dominadas de 
. .. -=· ""'~ 

acuerdo a las condiciones de la lucha pol(tica, por lo general a éstas las ma~ 

tiene desorganizadas para dar orden y garant{asal capital; pero también bajo 

la fórmula del consenso, las representa para frenar laacciÓn del capital. 

La administración pública cumple la tarea de reproducir el capitalis-

mo, tanto en lo económicoí como en lo político. En lo. económico promueve la 

actividad económica del Estado mediante inversiones, obtención de la plusva-

lía y acumulación del capital; en lo político institucionaliza la lucha de clases, 

reconociendo la existencia de los sindicatos y los partidos pol(ticos como en-

tes que articulan los intereses de clase, pero también margina y reprime a 

los grupos sociales que dcsaf(an los mecanismos del poder formalmente esta-

blccir!as. 

La administración pública relaciona al Estado con la sociedad, es el 

------------------------------
( 3G) "La Aclministrar.lón PtÍblica es la ejecución detallada y sistemática del 

de re cho público. Cada aplicación especial, particular de la le:; general 
c.s un acto de administración.'' \Vodrow, Wilson, El Estudio de la Admi
nistración, •• Pág. D2. 
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gobierno en acción, y está adscrita a la esfera del poder ejecutivo; reprodu-

ce las condicionesy las relaciones del modo de producción capitalista, pres

ta servicios púbtl~ti~,·p~~a atémperar los conflicto¡;: 'le clase, es dominio 

polí'ti.co y direcd6~'~dfui~i~l~~tiva y materializa en la sociedad civil la uni-
"·:··. '.···, -'> -·. : 

.·.~:_· .. ' . '_ ::;-. . . . ,. ... _ .: .... 

versalidad dél Estado; con su crecimiento diferenc('a al Estado de la socie-
~-~ ___ , ·-· 

dad, esta il'l.rne:rsa.~n la'lucha de clases y se define en relaCiÓn a fos objeti-
. ·- . ·-

vos del Estado capitalista, 

2. z. - GENESIS_ o~ LA<AriM:rmsTRAcroÜI'unl,icA'qA,J>rJALISTA. 

La_- administ~a~lón pµbu~8. capitalista esproducto directo 'del Estado 
~. :-.-~ ,';. 

absolutista.~.·el·c~aLÚqú"iaalas formas•-de- relacl.ón·reudi:ii,: d~ndopaso·a la 

fuerza económica deÚ burg:esí'a que se advierte ~n el lmpuls:o al comercio, 

ra- eX¡>an$iÓn de los merqacios mundiales, el auge de las comunicaclon~_s y 
- -

los transportes y el intercambio de rnercancras. 

El Estado absolutista emprendió la lucha contra el antiguo régimen 

expropiando las propiedades de los setfores feudales, dando estabilidad y co-

hesión a las estructuras sociales, unificando el poder pol(tico, establecien-

do los Órganos burocráticos, auspiciando la formación de la administración 

centralizada, ejerciendo la soberan(a sobre el territorio' e impidiendo la e 

fragmentación del poder pol(tico. 

La relación social en el fcudallsrno aparece como un contrato de re

conoclmlento, aceptación y exaltación entre el vaSalló y el senor feudal; co~ 

mo relación de dominación, se funda no_e~ i)'l1pcratlvos sancionados, sino en 

el temor por ladcsobcdiencla o lá ingratitud; la personalidad del vasallo 
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oscila entre la cortes(a y el aplauso. 

El feudatario se erige como el jefe que es capaz de hacer todo, emplea.!! 

do para ello los medios del poder, ~~~d~cir, funge como propietario agrario, 

policía, juez y guerrero; hace.reinar'elorclen combatfendo a a,usenernigos y, 
'" ·.·:('-

:-".-·.~·'º~---~.'.---~::;-':c.~-:,;·.·:__"'.;: __ :: ...... -·."'.,_'._.,_,-.,·-,.. . ; ', '.::: ''.-··-··· -

sin embargo, el poderdel-feudatariose~ de caraé:ter perse>na.ldebldo a la 
-~-=--,,_,-_;__:!·: -- ~--~,~-:~- .- ,:-,----~ e_ .• _ t·o:-_.'_~-- ·, . :,-.:-,'.':'--

ausencia del aparato admiriist~ati~.·· "' ~"' - - ···~;/ .. ,_ 
-.' ··,~- -

La época feudal se caractei-i~6·~oZ...1a·~~onomía,d~tn~sÚca, o.sea, por 

la preminencia de la agricultura •. E~tas c~n'<lt~iÓnes dete'iD:llria~ifa~ confor

mación de una sociedad agri'cola~edentaria, qu~·~ue lncap~z ~eirnpúlsar la 
; .··.,---;_ .-_ -. e; ._: •., 

producción, una"frágU economía feudal querUe sucumbiendo ante el intercamblo 

de mercancí'as~· "En c~to la dq~eza ya no sólo proviene de la renta fundiaria, 

sino tambiéq,_c!e la mercanó(a dinero, deja de tener aquella clase el monopolio 
c--~o;o--;--o---~--~ 

de la riqueza. Con la expansión del intercambio de rriercancí'ass.J!lconsiguiente 

multiplicación de la.8 necesidades, deja el autoabastecimiento agr(cola de ser 

sUficiente." (37) 

El feudatarlo al convertirse en propietario agrario, tiene la capacidad 

de concesionar la tierra al vasallo bajo el juramento defidell.dad, asegurando 

con ello lealtad a su persona; tiene además la misión de proteger a los sÚbdl-

tos, quienes le rinden homenajes y honores que ac.reclentan su rango jerárqui-

co, por la vía del prestigio y la salutación. 

Cada feudo (3B) se caracterizaba por ser una unidad mllltar, asentada 

(37) Jacoby, llenry, La Burocratización del mundo, México, Slglo ?0\'1 edito
res, 1972, Pág. 15. 

(38) "Conjunto rentable de derechos cuya posesión puede y debe fundamentar 
u:ia existencia senorial. Se conceden como dotación de los ¡;,ruerreros los de
rechos de scnori'o tcrrlt,)rial y los poderes productivos de toda clase, por 
tanto son derechos senoriables rentables." Weber, Ma..x, Economía y Socie
~· MÓ:xico, Fondo de Cultura Económica, 1077, Tomo II, Pag. Ul ~ • 

-68-



en un territorio; nace del pago que, como dotación de tierra, entrega el senor 

a sus soldados otorgándoles, con ello, un derecho de seflor(a territorial apo-

yado en poderes poli'ticos de toda clase. 

El feudo llega a desarrollarse en el seno de la sociedad patrimonial. 

"Las auténticas relaciones feudales existen: 1) siempre entre miembros de 

una capa que desde el punto de vista social, se halla jerárquicamente articula-

da, pero que, situada por encima de la masa de los ciudadanos libres, constit,!! 

ye frente a ellos una unidad. Se trata de personas que, en virtud de la relación 

feudal: 2) están relacionadas entre s(de un m9do .contractual y no mediante una 

subordinación de tipo patrimonial. 11 (39) · 

El poder poh"tico, milltarye·conómÚ~-~~,~~~~~tralla>unicarnente en la 
' :,-·. ../~ ~ • ~ 1 

persona del senor feudal; este, coro:> duencí~bsolutode los medios fundamenta-

les de ludia~ -otorga.b-a horiifres y recorioCiril1eiitJt-i"'1~~vli'.i°allos; ~aemás, era 

el eje fundamental· de la distribución del pre~Ugio ~.la posición social de los va-

salios. 

'· -.,·-·. ':':.- _-... '':.-· :: 

tral, mismo que se fragmentó cuando c~da vasEl.iioiasumió el control militar de 

la tierra concesionada; de esta manera, el poder central se fue debilitando, dis

gregandose la actividad pohtica. Por tanto, eLpoder militar de cada feudo oca

slon6 la parcialización de todo intento de formar. e integrar una administración 

competente y profesional .. 

El feudalismo crea las condiciones de la descentralización política, para 

dar lugar a cada Vf4sallo de disponer dcllisufrticto de la tierra y administrar y 
: . .··' _;~ _.,·. ,·, 

organizar a la misma como una urlldad de aÜtoproducció11 y o.utoconsumo. De es 

(30) füld., Pág. 012. -60-



ta manera, el poder del sefior feudal se encuentra disperso f{sica y geográfi-

camente; la ausencia de una administración centralizada ti.ene la causa en el 

carácter patrimonial del uso de la tierra, ·los servicios domésticos y la mez -

cla del interés público y del privado. 

11El sisU:?ma feudal crea existenc.ias capaces de armarse a s( mismas 

y de someterse a ejercicios militares profesionales que encuentran en el honor 

del prfucipe su propio honor, que hallan en la expansión del poder de la de es-

tas probabilidades de proporcionar feudos a sus descendientes y en la conservo!: 

ción del dominio enteramente personal del Prmcipe. 

La descentralización feudal constituye la fragmentación del poder y, 

por tanto, la autoridad del señor sobre el vasallo eStaba limitada debido a que 

11El único motivo para quitarle el feudo es la "felonía 11 ;·la ruptura de la fideli

dad debida al seflor mediante el incumplimiento del deber feudal, •• Esto favore-_ 

ce normalmente, no la arbitrariedad del sefl.or, sino la situación del vasallo. 

Pues aún ali( donde no e:clste en calidad de tribunal una corte feudal con vasallol:l 

que intervienen como jueces y donde no se constituye, por lo tanto, comunidad 

jur{dica entre el sefior y vasallo, alcanzan validez en grado especial el princi-

pio de que el se11or es omnipotente frente al vasallo indi\'idual, pero impotente 

frente a los intereses de la totalidad, y de que debe estar seguro del apoyo o del 

consentimiento de los restantes vasallos para poder proceder sin peligro 

uno clecllos. 11 {'11) 

(40; füitl.,Pág. 817, 
(41) Ibid., Pág. 818, 

-70-



deres polÍticos en razón de la fuerza real de los grandes sei1ores; por eso, tie-

ne una dimensión más cuantitativa que cualitativa, porque no se funda en el po

der legal o racionw, sino en'el~oder p~rsonal. 
-, --·/<. :• -~."o_¡ ··;, :-( •. - -· .' - --

l !El feuwtlismo<~tgnÍ:rica Ílila;''divisiónde pocler~s". 

de M ontesquieul Una cualitativa basada• en fa división de.l trabajo, sino también 

simplemente cuantitati.va. Ll. idea del "paet~ 11 poÚ'tico ~orno fundamento de la 

distribución polt1ica de poderes, idea que ha conducido directamente al constitu-

cionalismo, se halla en cierto sentido primitivamente preformada. 11 (42) 

La etapa del feudalismo respondió a las caracter(sticas económicas de 

la autoproducciÓn y el autoconsumo; la econom(a doméstica refleja el incipiente 

desarrollo de las fuerzas productivas, el atraso de la agricultura, la existencia 

del molino movido a mano y el carácter rudimentario de los instrumentos técni-

cos del trabajo. ---- --- --'----=,----

Además, el aparato productivo no se diferenció del aparato estatal~ am

bos están entremezclados: la fWlciÓn pública no se distingue de la privada.. La ar,-

ción del senor feudal impritmlÓ un sello indefinible a las dos funciones y como jefe 

supremo de la vida social, ten(a para su servicio a súbditos que cumpl(an encar-

gos poli'ticos, pero tam':Jlén cumplian con el encargo de tareas domésticas. 

Por otra parte, la admlnistracl.Ón de la etapa feudal se caracterizaba por 

la indefinición de estructuras claras y el incumplimiento de tareas especializada-

das; los hombres encargados de las funciones polittcas formaban parte de la es~ 

fe1·a privada del sefl.or, 11Tanto en las sociedades patrimoniales como ftm-

cionarios privados del monarca n de algunos sef\orcs o clanes. La gran depca, 

(42) füid,, Pág. 821. 
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dcncia en que los funcionarios se encontraban respecto de ellos y sus reoursos 

los impedían alcanzar una organización autónoma, 11 (43) 

El irunobilismo de la sociedad feudal propició el estancamiento en las 

tic a poco relieve y compctencia;2:ren6rrieno expli~~'ci6 enfa.~6~ de la carencia de 
_--.-,- . - -- ·-'- - ___ - .;,. __ .e __ ,-'."'~·~-. --·- ._ . . '.-. ··"'.:-- -

ciudadanos con derechos~()li'H_c§~.{":: .·····_.-~' .. :.'·"~>- '•"~?-_}·,. 

de posiciones a obtener, los i.Ódividuos tú vieron un status pasivo y entonces se 

frenó completamentc·la~~etivida~ leg~sl~~i:a; ;~r-con~¡~;e~:~;-~~~~Íttica deja 
'. .. - . '· - - . ,- ·.----

de fijar las reglas generales para el mantenimiento o cambio del orden interno. 

El feudalismo trunca la formación y proyecci6n de li'd~res1 debido a 

que toda moviliz aci6n para implementar medidas y reglas poli.ticas, que corres -

pande a la participación ciudadana, no se concretó debido a que el vaci'o poll"ti

co-clectoral fue consecuencia de individuos espectantes y carentes de iniciati-

va, 

Por tanto, la sociedad feudal se estancó sin participación poli'tica reali-

zada por grupos diferenciados¡ todo intento de negociación pol(tica y do desarro-

llo de organizaciones partidistas no pod(a tener efectos positivos y consenso pa

ra la sociedad, debido a la carencia de estructuras y órganos pol(ticos formali-

ad os y especializados, 

El pododo feudal impidió el desarrollo dela administración pública, los 

medios de administración estaban dispersos y el cuadro administrativo era mul-

( 43) Einscstad, Samucl, Los Sistemas Políticos de los Imperios, Madrid, ltcvis -
ta do Occidente, 1 DGG, P&g, 53. 
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tifuncional y altamente indiferenciado; el monopolio del poder confundido con 

el poder personal del set1or, impidi6 la organización y reglamentación de la 

sociedad._ 

.·"En· c;nffa'st~ 'C:6k1ari·s·o~r~~;~~~~~~¿f~tt~~~i lo~ .sistemas patrimonia

les y feudale~:EÍ~car·~~{~;ti~~.~~~:-i ... {aa~seiicili.de una clara centralización 

quena de la ~sf~ra.ip'í:,i(ticitf~irio,C>r:iá.rit~a~ihie<li~~i.J~~'y·~~r.~cterizada.por 

objetivos aut6n6~os; 11 (44) ··.·.· .·· /i \:e 
·_¡•. 

En este marcó de condL~lonesí~ 1¡!~obte~~ciif¿tidal h() pbcÚ'~ subsis ~ 

tir y desar~ollarse y sucumbió arit~ el'pád:~~e:cJri~njig'O de l~ bu~gues(a. La 
_, ·.-, '· - <. i<~'.'. -~_.:;~~:::~:_::}_· .. _:>;-····---.· ... ~ 'º--~--

existencia de la propiedad privada, la íormacion de los. talleres y el desarrollo. 

de la ma~~a~tur8. sotlt(plcos-dela etapa deLEst!ldc>_abs()lutist!lque, como or~;.~ -

nlzación pol(tica de la burguesía, representa y garantiza la centralización polf~:. 

tica y administrativa, reclama con éxito el monopolio al uso de la fuerza fÍsi-

ca y ejerce su poder en el espacio f(sico (territorio) representando, a la vez, 

la unidad del pueblo-naclón. El Estado absolutista es producto de la revolución-

pol(tica burguesa, derrumba la estructura de la vieja sociedad feudal, reconu·· 

ce a la propiedad privada liberándola de las ataduras pol(tlcas que antlgÜamen:-

te la deftn(an, reconoce la voluntad de los individuos prlvados para llevar a :·h-

bo opcracloncs mercantiles; en suma, garantiza el interés pol(tico do la bu::-·· 

gucs(a. "El Estado absolutista, que rclvlndlca la sobcran(a interior y cxtcri:: :- y 

el monopolio del poder pÚbllco dentro de !:IU territorio, concentra.la legiti n: . .t. -

(44) lbld., Pág. 53 , 



ciÓn y el contenido de todas las funciones estatales en el soberano absoluto. 

SÓio puede imponerse a los estamentos feudales cuando sustituya el. ejercicio 

del poder de aquellos por su propia admi.ni.stración, 11 
( 45J 

: - • ':- . - e~ ' .:;:, ' -~-' - - .. -- •_ - • ,- .-,-. : • - '.,.:.'e': : :~-- . -' ' _: • -, - .,,. 

La fuerza del Estado absolutista descansa en el apoyo de lá burguesia; 

por eso, elsoberario emprendió la luchacóiltra las estructuras feudales inte

grando su admi.~i~t;~~i.Óncon miembros provenientes de la esfera burguesa. 

"Por su composfoión soci.al, la primitiva administración del absolutismo cons

ta en su· mayorí'a de miembros de la burguesí'a; su entrada en la máxima autor.!. 

dad administrativa es casi. una caracter(stica del primitivo absolutismo," ( 46) 

Sin embargo, la fuerza de la burguesi'a se maniiestó no sólo en ganar po-

siciones dentro del aparato gubernamental, sino también en la compra de los 

cargos públicos con lo cual estos ten(an un carácter hereditario y, además, se 

identificaba con los estamentos de la nobleza. Este fenómeno ocurre eri Fran-

cia; por tal razón, la necesidad de reglamentar y despersonalizar a la admi-

nistración pública para darle un carácter profesional y especi.alizado, fue la 

tarea que llevó a cabo la monarquí'a absoluta, "La monarqu(a absoluta francesa 

se ve obligada a establecer un segundo sistema administrativo, centralizado 

y jerárquico, bajo la forma de intendente (no comprable, ni hereditario), A e-

llo debe afl.adirse que las esferas superiores de la admini.straci.Ón exigen un gr~ 

do mí'nimo de formación técnica: primero leer, escribir y calcular, luego for-

niadÓn jurÚlica y de contabilidad universitarias, Esto es, unos requisitos que 

la nobleza por lo general no pod(a cumplir." (47) 

(·15) Ciricpenburg, Htidigcr,"FunciÓn de la administración pública en el Estado 
burgués",en: J\bendroth, \V, y K, Lenk, Introducción a la , , , PÓ.g. 215, 

(4ü)lbid., PÚg. 216, 
(·17) !bid., PÚg. 217, 
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El Estado absolutista emprendió Wla lucha constante contra los pode-

res feudales y,. a la vez, sentó las bases de la centralización administrativa. 
,- ·,·· - -- ' 

Para entonces, el poder dela burgues(a era evidente en el ámbito francés. "La 

obra del ancien régime consistió en liquidar el feudali~trib y c~e~~Ja centrali-

zación poli'tica; tales condiciones fueron creadas priin~ro en Franci~'. La revo

lución burguesa tiene lugar aqu.i", porq\lees.~nF:diicia.dortde han sido bprra

dos los poderes ·señoriales y·liquiciadas todas• l.a~•fronteras ·1nte;ior~s; ~~~de 
la centralización absolutista. ha depue~tb lds pod~res cli.s~e~s·~s d~;feu~~~rlos 
ministeriales. 11 (48) 

El instrumento que el Estad~· abs olÚtista utiliz6 par~ d~smarltel.a.r la es -
' _- .. . . ' ·.·- ;. ',"· . =--·-

ca; por tanto,. no tenían la ventaja de "movilizarse libremente" y. en este senti

do, el comisario.constituyó una expresión del poder del monarca con faculta

des para concretar la delegación de autoridad, 11El comisario, entonces, es el 

arma principal que esgrime el soberano primero contra estamentarios y luego 

contrafel1da~!l.rios. Y, algo muy importante, por el carácter mismo de la comL·

siÓn y los comisarios son los subordinados más leales. Además, una notable 

innovación implantada por el monarca absolnta, frente a las corporaciones esta-

mentales, consiste en la instauración del principio de delegación del nombra-

miento de comisarios; es decir, el soberano puede delegar en algún subordina-

do el derecho a nombrar comisarios," (49) 

El Estado absolutista se define también por su.contenido burocrático. 

Los servidores de la administración centralizada no son servidores del mona-

(1fl) Guerrero, Ornar, La Administraci6n Pública •. , 
('l!J) Iliid., Pág. l!l!i. 
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ca; las funciones administrativas relacionadas con el presupuesto son ejercí-

das por Órganos especializados; no reconoce el carácter hereditario de los 

cargos públicos, las disposiciones es,tatales se dan a conocer por escrito, se 

instituye el secreto de los asuntos oficiales ylos medios de administración no 

son propiedad delos funciÓnari~sg~bi~6os" El~~~cter burocrático del Esta-
- -_, - ' -"-~- - -- '"""º-"-' - -- '---- - -- --- . - ____ ,_, _-=.-~ - ,=--- ,- --- - -

' . ' - -- . 
e-·.~ '._--:~·.-'.-_-_ .. _. '·,' -- .. ,.,-~--- __ .: .. ··--~-- -- -- - , 

do absolutista deterio.ra. el sta~us patrimonial de las funciones pollticas y ad-
. - - ·-··. , ___ -· __ ,, - "-,,_ -- ---·-

ministratl vas• ; 11~(]!l~stadc)-d1J~~lutdi~c\l~éri1a forma burocrática y atenúa 

marcadamente el .elementO.pá.trimonial; El procedimiento colegial coexiste 

marginalme~tejunt~t.m~~dounipersonal del soberano y, del mismo modo, 
. -_ :., : : ~ . '· :- - ' \ 

las unidades tl~_~iclo coexisten al margen de las unidades principal.es: las 

comisiones. La monárqul'a absoluta es un Estado reivindlvador; reivindicador 

de la burOcraci~_,"de la II1~t1~_cracia, ·de la comisión, en fin del despotismo 

oriental. 11 (50) 

; ·-:. ;~- _:>-;:·: ,- --:· ' _·:. - -
As1, la ,etapa del feudalismo fue. superada desde el momento en que la 

;- -·-- - : - . 

fuerza y proyecci,Ónde la búrgues(a se manifestaron en la escena política y e-
_ .. _, 

conómica, de man~ra dará y contundente, con la conformación de estructuras 

económicas capitalistas; esto permitió la inauguración de una era avanzada y 

acelerada del mundo moderno, 

11La libertad personal, la propiedad privada y la movilidad de la mano 

de obra agr(cola se hicieron preclomlnantes en la mayor(a de los pai'ses euro-

peos occidentales. Los lazos tradlclonales de carácter comunal y feudal o pa-

trimonial quedaron relegados por completo a una importancia secundaria.,. 

"El desarrollo de unidades especi'ficas de producción fue mucho más 

(50) Ibid., Pág. 205, 
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pronunciado en los sectores no agri'.'colas de producción y en los campos del 

cambio de donde podi'an encontrarse tipos düerentes de organización de la 

producción." (51) 

El capita1ifimo _empieza a desarrollarse en el ámb~to gel Estado absolu

tista, las condiciC>nes materiales de producción se c~race;rza.:n{RQ~)Apremine~ 
cia del capital. como instr11mento de relación so~iflI;)a ~6ctc5ii.~el~~pital da 

nueva· f isonomra; a i2.~ ;~laCiones de. p~;ci~~~~iÓtl;cJb~~ndo~iJ.llg~.'~fr~~ortancia 
.'«,:,·_-· '. ·. , , ' ( ''<_:'.~ _,<.-< .. \:::~ 

el comercio y la expansion.de los mercados. 

''Al Estado le. interesab~ que ;u~~b~rgueses rheran ric~s. se crearon 

sistemas monétariosY de.pé!l,~S i_!11~~éUP.11s. §~ prohibió la exportación de ma-
-·... '·->. :':·:,_·>:·~~-:-:·: .·-~:·-~·-:/ .;;<.;-. .,)~:/.- : __ .' ; .,' '' . ---- -' ,-____ o , 

terias primas y la importacion de.arttculos manufacturados,, Se subenciono a 

las empresas Se.permitif?i:o11:lo?~~9~2PP!i~s e!l_e!comercio, •• Su.rgió el fa-

moso orden económ~collamado mercantilismo (52), 11 (53) --- -

El Estado absolutista es la unidad política fÚerte y uhlíi(!ada que prepa-

ralas condiciones materiales y sociales del domi_nio de la burgues(a al dar 

coherencia y estabilidad a la sociedad~ Aes ta la organizó para a~abar con la i~ 

diferenciación de las estructuras que la integraban, auspició el avance de las 

fuerzas productivas, parti.cipÓ en los mecanismos de cambiO, intervino en lo 

concerniente a la legislación económica para impulsar las actividades comer-

------------------------------
(51) 
(52) 

(53) 

Einscstad, Samuel, Los Sistemas Políticos ... P¡Í.g. 73. 
"SLgnirica el p<1so dl~ la empresa capitalista '.!C utilidades a la política, El 
Estado e;; tra'Atlo como si constara Única y <0:xrlusivamentc de empresas 
capitalistas; la polÍtie;i económica Pxtcrior 'Jcscansa en d prindpio t}iri
gido a ganar la mayor ventaja posilik al ad•.«:rsario: a <~omprar lo mas ba
rato posible :• a vcndC'r a precios mucho má:- caros. El objeto consiste 
en rclor1.ar el poder de la cHrecciÓn del Estado hacia Cuera .• " Weber, '.\1ax, 
I:~conornía y ..• 'l'omo ll, Pág. 1053. 
,Jacoby, llenr-¡, La Burocratización del. .. Pág. 2·1. 
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ciales, reconoció y consolidó la propiedad privada y apoyo la fuerza económi-

ca y polÍtica de la burgues!'a. 

La actividad económica que .desarrolló eí Estado. absolutista fue el ar~ 

que que posteriormente permitir!'a el aclvenimierito del Estado capita.lista moder-

- - ~'. - - -.- - ; '='-_,_,_o-_-_-·--·~ - - ' 
no; por ello, el papel del Estado absolutista consistio no solo en expropiar los 

poderes feudales, sino en facilitar el desenvolvimiento del capitalismo. y para 

eso, organizó y sometió a su arbitrio a las fuerzas sociales de carácter feudal. 

As(, la organización económica de la Europa absolutista, se definió por 

el carácter capitalista. la organización de la producción en su forma más sen-

cilla "estaba representada por el taller de la propiedad de un individuo o una 

familia, que no empleaba más que de unos pocos obreros y que solo necesita-

ba un capital mi'ni.mo y solía producir para un mercado local tradicional muy 

restringido, Otros tipos de organización más complicados estaban representados 

por el taller mayor o la factoría que ernpleba un personal de obreros capacita-

dos o semicapacitados y especia.llzados en un tipo cspeci'.l:'ico de :mercancía desti-

nada a un mercado más amplio y especializado. 11 (54) 

El arribo de Estado absolutista a la escena política implicó cambios en 

la estructura social, en contraposición del régimen feudal; se reconocen dere-

ch0s a los individuos que se plasman en la libertad de cambio es decir, el inter-

c.::.mliio de mercancías implica el reconocimiento de la propiedad privada y con-

s is;uientemente el derecho en las operaciones de mercado, 

En el feudalismo, la posición de los individuos se define de acuerdo a 

castas y estamentos; en el capitalismo la expresión de la voluntad se convierte 

(.~.;) Einscstad, Samuel, Los Sistema¡; Políticos,,. PÚgs. 73-74, 
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en el soporte de la actividad económica, es decir, el individuo tiene derecho a 

ser libre y dedicarse a la vida económica teniendo como sustrato la propiedad 

privada, 
- - ".--_- __ • _·-.-¡ "_ '- ' -- . -· - ·-_- -- - - -_--_::_ ~ -

"El desarrollo del c~m\)io ~ª·ll~~ff~,c>• ª;!lªrti,1' de u~de~I"tº punto, a dos 

tipos de propiedad frente afrente:. ilrul. pr()piéchid, la i~Jcia1~·titlll.arde s( misma, 

cuyos accidentes son los· hombres y sus.reli:i.ciones.rfu.Il.a p~opi.edad, cla capitalis -
-,_._-_- .... ,_ ___ ,_·"':~ --- ----

.• ·' _- ' .... -· -.--- - .. 

ta, que por el contrario, presupone al IÍ~mbre ~6ll1o sÜ titular; la primera, una 

propiedad inmóvil, que encadena en su inmovilidad a los hombres;1á.seg\lnda, 
' ·--;->: ·.· .'_ :'.--,;:.-.'; 

una propiedad que cambia continuamente, que se transforma sin cesarj" que si-

gue a los hombres, o mejor¡ a la .. volunta:d de éstos y que se somete aldestino 

que ellos le quieren dar. 11 (55) 

En la época de la monarqu(a absoluta, tiene su origen el Estado moder-
. . 

no; la expropiación de los feudos, la instauración de la centralización admi.nis-

trativa, el manejo del poder y el ejercicio de la soberan(a indican claramente la 

era del Estado capitalista, 11 El prtncipe inicia la expropiación de los titulares pr_!:. 

vados del poder administrativo que junto a Ól existen; los propietarios en nom-

bre propio de administración y guerra, de recursos financieros y de bienes de 

cualquier género pol(ticamente utilizables. 

"Este proceso ofrece tma analogi"a total con el desarrollo de la empresa 

capitalista r:"Jediante la paulatina expropiación de todos los productores independic~ 

tes. Al término del proceso vernos cómo en el &tado moderno el poder de <lisposi.-

ciÓn sobre todo los medios de la empresa pol(tica se amontona cnla cúspide y no hay 

(55) CÓrcla<:a, Amalt!o, Sociedad y Estado, •• Pág. 2!J, 
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ya ni un solo funcionario que sea propietario del dinero que gasta o de los edi-

ficios, recursos instrumentos o máquina de guerra que utilizan." (56) 

El Estado moderno reconoce claramente la propiedad privada; por tan-

to los medios de administración no corresponden a sus servidores, sino que 

son propiedad del Estado mismo. Con esto, el ámbito público yprtvado quedan 

claramente diferenciados y, para ello, las reglas de administración son de ca-
' -

rácter abstracto, general e impersonal. El Estado no confiere además un ca-

ráctcr vitalicio o hereditario a los cargos; estos son ocupados por tiempo defi-

nido y permanecen en la estructura administrativa sin importar la destitución 

o el cambio de sus titulares. 

La administración capitalista es producto de la propiedad privada y de 

la división social del trabajo; cada función a reallzar1 tiene laconhOtaCiÓn es-

pecializada y precisa que impide la mezcla de lo personal con lo pÚblico, es 

decir, la administración pública rebasa la adopción tradicional del bot{n, regalo 

y prebendas y se caracteriza por funcionarios calificados y profesionales para 

cumplir con las responsabilidades de la función estatal, 

"En el Estado actual, pues -y esto constituye_ un rasgo esencial del co!! 

eepto-, la "separación" del cuerpo administrativo, o s~a de los funcionarios y 

ln::; trabajadores administrativos, de los medios materiales de administración, 

;;e ha llevado a cabo por completo .• , " (57) 

I~l Estado capitalista, en cuanto a consolidación se refiere, tiene su 

1•xplicaciÓn en la acción del Estado absolutista; es decir, este unificó lo. vida 

( 56) W ~bcr, Max, El Polí\:ico y El Científico, Madrid, Alianza Editorial, 1972, 
Príg. !Jl, 

(ri7) Weber, .l\la .. x, Econom(n y ••• Tomo II, PtÍgs. lOfJ!J-1060, 
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pol(tica, ejerció con éxito el monopolio al uso de la fuerza del capital e in-

vade con su dinámica el conjunto de la vida social, 11Este Estado se consolida 

durante el nuevo perlodo de expansión, que se extiende de mediados del siglo 

XV a mediados del siglo xvn., creando una "crisis delconjunto 11 de las relaci~ 

nes de producción feudales y marcando según Marx; er"comienzo de la era 

capitalista, 11 (58} 

Los centros autónomos y la descentralización feudalsuC::uajbieron ante 

el poder centralizado del Estado absolutista que; además, impidió la apropia

ción del cargo público, subordina ala burocracia, eliminó a los oficl~s y uni

camente permitió la eXi.stencla de los comisarios, instrumente> efi~~~ pa~a fr!:, 

nar y acabar con los resabios de las estructuras feudales, 

El auge ele la actividad económica, a través del comE?t'clo ylarn11nufa~ 

tura, la ampliación del mercado, el intercambio de mercanci'.'as y la premine~ 

cia del capital en la econom(a, fueron los factores que demolieron la estructu-

ra feudal; En el orden pol(tico, la eiq>ropiación de la propiedad patrimonial 

permitió la edificaci6n de la estructura administrativa centralizada a través 

de la cual se ejerció el poder poli'.'tico para unificar la vida de la iiociedad, 

El siglo XVI contempla la existencia del l<;stado moderno, que cL dcrna·· 

rrollo del capitalismo fortaleció, El auge de la burgucs(a no conoció fronteras 

y desde su ra(z afectó lns relaciones económicas feuda.les. La eticenc.:i.a dd 

Estado absnl•1tist::i. coni;h;tió: 11 l!:n que el titular del poder 1~statal, por Jo gPnc-

ral un monarca, cQnccntra en sus manos un poder incontrolable por las otras 

instltuclones y cuyo cjcrcici.o no es restringido por ninguna ley limitativa, ya 

(58) Poulantzas, Nlcos, Poder Pol(ti.co y .•. PtÍ.g, 20a. 
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sea esta ley de orden positivo o de orden natural~divino,., El Estado absolu-

tista aparece como un Estado fuertemente centralizado." (59) 

El poder del Estado absolutista determina la organización del ejército 

los cuerpos militares no se fundan en relación feudales, es un ejército al ser-

vicio del poder_pol(tico ."Ellugar del ejército del Estado absolutista en el a

parato está iieterminado por el poder central: ese poder contiene un ejército 

propio, el sé~V:Léio militar no se funda 'en los vínculos feudales sino sobre un 
•,··· •' ·-·· . ., 

ejéréito mifrc;~hiri6'·al servi~{o de un poder pol(tico relativamente liberado de 

los l(mites delos V(r161l.1os feudales , 11 (60) 

La fo;in~ió~d;;Estado absolutista da lugar a la orgarúzación burocr~ 
. ·_·:. ; ' ·' •, •·• - 'o : - . : .]' :.". ·' ~ . ·.'' : :, - ·-- - - :-

tic a, funcionarios profesiofútles y especializados eran los encargados de curo-
- . 

plir con las funciones estatllles. La burocracia estatal está separada de los 

medios de administración,-- en cuanto propiedad se refiere; hay distinción entre 

la esfera pública y privada y las actividades a desarrollar tienen un marco nor 

rnati\ro que las define; se diferencí'a de la estructura social en la que funciona y 

dentro de la propia administración hay dUerenclas en cuanto a rango, derechos 

y obligaciones. 

La hur0cracla del Estado moderno, para fines del siglo XVIII, ya conce.!!. 
~ -._ - "- ,-__ -

traba en sus manos los mecanismos del poder; reglamentaba la vida de la so-

cicdad civil e intervenía en los_corúllctos de clase. 11 La bttrocrncia prusiana del 

siglo XVIII sometió, con el entusiasmo de una institución reciente, cualquier ''.S. 

tivillad social, y en especial la actividad económica, a la cabeza del Estado. La 

rl~gnlación estatal de la econom(n. se caracterizó por los monopolios y privilc-

(faD) lbi.cl., Pág. 204. 
(Gll) ll>id., Pág. 207. 
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gios, por las prohibiciones de importar y exportar, por los controles de sa-

!arios y de precios, por prescripciones técnicas para la industria, por la intr~ 

ducciÓn de un sistema de libros de contabilidad." (61) 

La centralización pol(tica y administrativa .del Estado moderno es con

dición imprescindible que permite el ejercicio del poder estatal• La centraliza-

ciÓn del Estado moderno tiene su origen en el antiguo régimen, Cuando Alexis 

de Tocqueville estudio: "los or(genes de la revolución francesa .•• encontró 

que •.• la revoluci.Ón no hab(a interrumpido el proceso de la centralización ••• , 

sino que hab(a continuado, ampHado y utilizado el sistema administrativo ere! 

do por la monarqu(a absoluta." (62) 

El desarrollo capitalista fortaleció el sistema administrativo de lamo-
-.-_-,_.-. ,-- --·--- ·ce--- - ' 

narqu(a y concentró en la jefatura del ejecutivo el poder centralizado. La cen-

tralizaciÓn es condici.Ón histórica que garantiza la unLficaciÓn de la vida social, 

es el medio necesario para ejercer el poder del Estado; anula o permite la e-

xistencia de fuerzas extra gubernamentales y media en los conflictos de clase. 

As(, los análisis burocráticos de Tocque•:ille seflalan que "La central.!. 

zac iÓn en todos los campos se hace cada vez más necesaria ya que han de sapa-

recido aquellos grupos que regulaban sus propios asuntos locales, y la masa ya 

no tiene la costumbre de administrar ella misma sus asuntos. Las clases infc-

rlorcs son las más interesadas, para prote¡..¡crsc, en entregar toda administra-

ctón, al Estado, mientras (}lle las clases superiores tienen más bien tendencias 

a mantener al Estado dentro de sus l(mltes. 11 (63) 

(Gl) Jucouy, llcnr)', La BurocratlzaciÓn ... Púg. 50, 
(G2) lbLd., PÚg, fH. 
(G:.S) Tocquuvillc, AJ uxls, en: La Burocrati't.aclÓn. , • Pág. BB. · 
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La administraci6n burocrática es centralizada, nace con el Estado mo-

derno y es el instrumento que concreta la dominación política, Se caxacteriza 

por ser impersonal, profesio~al especializada y formal, eficiente y, racional 

y unicamente se mat~riaJ.iza eri elEstado moderno, ·,:;¿,.· .. 
.. ---,-,,.':. -

La doll1~6i6ri'~s effufidamentodelEstaM moderno~· 1a:~Xi>~~sfóri de 

que el manej'J del poder no .depende delos discursos sino del ~a~~JO~~nstante 
de la administ~acitSn. La ~<lmintstraCiórl moderna es el inst~umento qu~Jiace 

realidad los imperatl~os de1a_dominaci6n; cuenta, para ello, c~~'~e~os que 

permiten el uso de la fuerúi. física, El poder organizado se ejerce de manera 

formal e impersonal por lcfátntegrantes del llamado cuadro administrativo. 

''Toda empresa de dominio que requiere una administración continua 

necesita por tina parte l~ actitudde'obediencta- en la actuación humana con res-

pecto aquellos que se dan por portadores del poder legítimo y, por otra parte, 

por medio de dicha obediencia, la disposición de aquellos elementos materia-

les eventualmente necesarios para el empleo físico de la coacción, es decir: el 

cuerpo administrativo personal y los medios materiales de administración, 11 (64) 

La administración pública.moderna que nace con el Estado absolutista 

y se consolida en el Estado capi~ali~ta, es á.ltamente centralizada, profesional 

:.- especializada; con sus Órganof:l, estructuras y funciones administrativas ejer

ce el poder del Estado; su acción corresponde a los objetivos poli'.'ticos del Es-

tado. 

La administraclón public~ es dlrlglda y conducida por una burocracia pro . . -
feslonnl, la cual tiene el poder de opci6n, decisión y orientación de la sociedad; 

í64) Weber, :..1ax, Economtn y ••• 1'oíno 11, Pág. 1058. 



establece los marcos de la lucha pol(tica, sanciona los antagonismos de clase 

y encauza los conflictos sociales • 

La esfera del poder estatal es dirigida por una burocracia política, tan-

to civil corno militar; el poder del Estado es consecuencia de la centralización 

y lo canaliza y distribuye a través de la administración pública. Todo juego de 

intereses se desenvuelve en los l(mites de la acción estatal; en este sentido, 

la burocracia se erige corno la mediadora de la lucha pol(tica para regular, 

amortiguar º· réprimir los conflictos sociales. De. esta mall.era; la burocracia 
. - '.-·'.),:.::/·~~·-:·:-~~:·;·~~-"-~.~e,.;··.-> ___ • . . -, __ . . <·/'_~.':· .. ·: , 

promueve la autonom1a relatiya del Estado para garantizar.la supremac1a del 

mis rno, en i-eí~¿i6n-a lbs· poJ~J;'es de la sociedad civil. 

La funcÍ6Il. de l~ burocfracia corresponde al régime~ ~~~t~~ii~ado que 
-- . .-.· "- ' - . . ·,. ·. '""' ._-

se gestó desde la monarqu(a absoluta, por la lucha que el mona;c~ emprendió 
- - - -- _:. __ ---·~~-°:C•--~~~·-~--;_ •• ----"'·-~··---· _,__ ------------·-----

contra la aristocracia reaccionaria; para ello se apoyó ~n lo; ~~t~atbs de la 

burguesi'a. Pero, sobre todo, tuvo la precaución poli'tica de no reclutar y se-

leccionar al personal que tuviera ligas con la aristocracia. Con ello se consti-

tuye el cuerpo burocrático que monopoliza el ejercicio de la función pública y 

propicia que la autonorni'a relativa del Estado se convierta en tangible realidad; 

ejemplo de ello, son los fenómenos bonapartistas del siglo XIX. 

La función del Estado en el seno de la sociedad civil es dirigida por las 

alturas de la burocracia y. corno centro de decisiones de alto nivel político, es 

la encargada de dirimir las luchas y los conflictos sociales. La autonomi'a re-

lativa que ejercita se constituye en el medio más eddente del poder estatal; si 

bien es cierto que ln clase dominante precisa de un cuerpo pol(tico-burocrático 

que gobierna a la sociedad civil, esto no significa que la burocracia política 
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sea un mero instrumento de sus intereses; la burocracia promueve la auto-

nornía relativa del Estado situandose por encima de las clases y sus conflic-

tos, para garantizar el predominio de la clase dominante. 

Sin embargo, en el caso del Estado absolutista1Ja:c6Il.d~1ltra¿ion del 

poder polrtico en manos del soberano; no sóloa.fectol~~'pod1fie~'"íeGdilles y 

patrimoniales, sino que también. afectó los. intereses de l~ p~~·dburguesía; 
de esta forma, la burguesía se pronuncia en contra ~e ia-ádrilriiÍstracióri abso

lutista porque limitaseriamente la movilidad de sus acciori.es. 

Es en Francia donde tiene lugar la protesta de l¡)- burguesía contra la 

administración centralizada; este hecho también se manifestó en Inglaterra y 

en Prusia. "La primera crítica amplia contra la administración absolutista la 

formulan en Francia los flsiÓcratas (que simultáneamente representan; y no 

por casualidad, las ideas llbrecambistas). Exigen para la clase disponible (no-

bleza y alta burguesía) la autodeterminación comunal y local, con el fin de 

restringir la esfera de competencia de la administración central del absolutis-

mo en Inglaterra, por su parte, sobre las bases del compromiso de clases en-

tre la burguesía urbana y local. 

"Se convierte en el primer paso de la burguesía hacia la conquista del 

poder. También en Prusia se alzan las primeras críticas contra la administra-

ción absolutista: asalariados, • , • formados por los libros, viviendo por lo tant0 

<:!n el mtmdo de las letras y ya no en el mundo do la realidad; desinteresados, 

puesto que no se hallan en contacto con ninguna do las clases que forman el 

Estado,'' (65) 

(65) Grlcpenburg, HÜdige!", F'unclÓn de la administración .• , Págs. 217-218, 

-UG-



Así pues, la fuerza del Estado absolutista(66) es contundente y entra 

en contradicción con los intereses de la burguesía. La misión histórica del 

absolutismo encuentra resistencia evidente en la clase capitalista; esta pos-

tula las ideas del libre i11tercambio económico donde lalibertad del individuo 

se convierte en el eje principal de la actividad ecoriornicá; En esta iorma, el 

poderoso aparato burocrático del Estado absolutista esrestringido para que 

las fuerzas del mercado sean los mecanismos de la regulación económica. Con 

esto, llega a su fin la existencia del régimen absolutista y nace el Estado ca-

pitalista moderno, postulando las banderas de la república y la democracia. 

Con el Estado capitalista republicano, la burguesía proclama que la 

actividad económica debe llevarse a cabo por los capital.es individuales y no 

por la administración pública; Elliberallsmo económico se convierte en la 

ideología principal del poder burgués. "La burguesía liberal contrapone a es-

ta administrn.ción un orden social teórico, en que el libre desarrollo de los 

individuos hace superflua la actividad rectora autoritaria de la burocracia, 

La reglamentación estatal se sustituiría por la auto-regulación y auto-admini~ 

tración social. 11 (67) 

En el orden polÍtico, la burguesía también se pronuncia en contra del 

régimen autocrático, es decir, la idea de la república como forma de vida po-

(06) "Un gobierno es absolutista si su mando no está controlado d; un modo efes_ 
tivo por fuerzas no f4'1bcrnamcntales, El gobernante de un rcgimcn absolu
tista es un autócrata si sus acciones no son frenadas de un modo efectivo 
por fuerzas intragubcrnamcntalcs. 11 Witt.iogcl, A. Karl, Despotismo O
riental. J·~studio comparativo <fol poder totalitario, l\ladrid, Ediciones Gua 
darrama, 1 fl66, l'ág. 132. 

( 07) Grie[>enlmrg, HÜdigc r, Función de la ••• PÚg. 218. 
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l(tica es plasmada claramente en el liberalismo pol(tico. "El liberalismo po-

lítico está enteramente resumido en el artículo primero de la declaraci6n de 

los derechos del hombre y del ciudadano de 1789: Los hombres .11acim y per-

manecen libres e iguales en derechos". (68) 

'<~ ·-->- ----:::.; .. <' -:;;:·: ~~-< -./:-"'>- :-- :··: .-_· __ - ··,·. -- ·-- ;_- ·''· ;,_ <-:>.~,:-_:,_; 

carácter altamente centralizado, Si bi'enes''.'ci~~6-;~\I~-~ri~<?(i-Cgi&~t1 d~J.a ~ 
~ ,, ,, : __ ;. __ ::·_:~.~-:-, ~\r,, >_:._-,:.-·~.:-:: ... ··. _., ó >:·.· ._.: -- · . .>:---:·;. 

publica la administracion publica se abstiene de desarrollar la actividad eco-

nómica, no por esto deja de ejercer eléontl'Ól~~iítico'(S~) sobre las fuerzas 
~---~-~:).'::f ' .. J· --_-.··>·_--/·_::· .;·_,_:_: ,_ .. -, -- -

de poder establecidas en la sociedad civil. r_,a participacion de la administra 
.-·---.· .-:-· .. ···,-·--------. ,-C= •• , __ ,___ ' -

ci6n pública en los conflictos sociales se hizÓ evidente para reprimir las al

teraciones del ordenpolÍtico~como"_e~-~~t?o_qel¡is huelgas, po_r_ti:I razón; .el 

Estado republicano, no obstante que proclama la libertad y democracia polí

tica, es también autorlta.rto y ·represivo porque es un Estado de clase, es de

cir, es un Estado que garantiza la hegemorÚa de la clase capitalista. En el 

absolutismo, lalnfluencia de la burguesía es frenada por el soberano; por 

eso, el capital necesita un Estado gobernado por .el capital para asegurar el 

primer plano de la dominacl6n polttica, que se consolida con las formas de 

vida "democráticas. 11 

Por tal motivo, las dücrencias entre el Estado absolutista y el Esta-

do republicano estriba en el número de actividades a descmpenar y no en las 

(68) Duvcrger, Mauricc, Instituciones ••• Pág. DO, 
(69) "Control polÍtlco es el conjunto de acciones que la clase domlnuntc ejer

ce a tr~wés de mecanismos coercitivos correspondientes n ciertas pro
posidones ideológicas, con el objeto ele mantener la estnllllidad política 
y preservar el slstcmn estnbledrlo. 11 Hodriguez Araujo, Octavio, "1076: 
Las elecciones en ~.léxico y el control polÍtico (deterioro del 13onapart.ismo) 11 

en: Cr(Ucai:; de la econornfo polfüca, México, Edidoncs l'Jl Caballito, #2, 
cncf"n-nmr1.o de 1U77, Png. 138, 
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funciones ejercidas. "La administración liberal tan sólo se diferencia de la 

administración absolutista por la amplitud de sus actividades, más no por sus 

funciones. Por anadidura, la separación entre la justicia y la administración, 

la creciente división del trabajo, asi'.' como la existencia de reglas generales p~ 

ralas actividades administrativas, confieren a la administración liberal una 

mayor medida de previsibilidad y racionalismo." (70) 

En suma, la formación de la administración pública capitalista es o-

bra del Estado absolutista, que derrumbÓ la vida feudal al disponer de un a-

parato administrativo altamente centralizado, que permitió la unliicacl6n del 

poder polí'tico para auspiciar las condiciones del poder de la burguesía en el 

plano económico y, también poh"lico. Sin embargo, fue tal la fuerza que con-

centré en su seno el Estado absolutista, que no sólo afectó las viejas estruc-

turas feudales, sino que también los intereses de la burgues(a, limitándola 

además en las acciones que cmprend(a; en consecuencia,. la burgues(a como 

clase social domlnante, requería que el Estado no la maniatara y por ello dec_!. 

de el fln del régimen absolutista instaurando la forma de vida republicana. 

'.-_ ;. :: .. ,' ' ·.'.. ./:_··.~_:::·!-'.'. ~ <· ·, -_ . 
--------~-~~~*~~--~.-.--~-~---H-~ 
( 70) G ricpcnbur~; HÜcligf! r, Fitnción ele la • , • 
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Ill. - BASES HISTORICAS Y T EOIUCAS DE LA AD1\1INISTRACION PRIVADA. 

3, l, - LA COOPERACION. 

' ' - . . /::-_· ·. 

La con;jugacióncle los es~uerzos.indi\Tidualesda la:gar al proceso de 

la cc.-operación, que se manifi~sta de ~arJ.era. avanztlda y consolidada en el 

modo de producción capitalista; que al impulsar el avance de las fuerzas pro-
__ \ 

ductivas permite la obtención de la plusval!a y, por consiguiente, la genera-

ción de la riqueza socialmente necesaria, 

La cooperación, como proceso de trabajo, re~né a los individuos bajo 
_' . -' --

la égida del capitalista; toda acción a realizar Uene.cóino objetivo la produc-

ción de las mercancías, así como el incremento de la plusvalía, para asegu-

rar la reproducción del capital y '"concretarlos flUldarnentos del modo de pro

ducción capitalista. ( 1) 
. . . - . . . 

El carácter capitalista dé fu· prodllcc1ón está dirigido a obtener, con 
- . -

la compra de la fuerza de trabajo, las mayores ventajas que hagan factible 

el incremento de la plusva.1.Ía; para lograrlo, el obrero es sometido a las CO!:, 

diciones de producción donde el control capitalista se ejerce unilateral:nente 

al determinar el conjunto de tareas a dcsempe.1'1ar, la forma de contratación 

y el salario correspondiente. Estas condiciones son el resultado de que la 

fuerza de trabajo es adquirida como mercancía y utilizada según In cow:r::nic~ 

( 1) "El modo de producción capitalista He caractl'riza principalmente po :-<¡uc 
In forma social de producción y reproducción se har,r: r:n hase a la explo
tación del trabajo asalariado; por la produccló11 generalizada de me :--can
cías; por la apropiación privada dd plu~;trahajo que;-,(: :"Ustcnta en la pro
piedad privada ck los mcdioH de produ~c!Ón y por ltL <:i.curnula,•lÓn en per
manente exp:urn!Ón. "D1: la Pena, St! rgio, f·:l 1nodo tlr:. • • Págs. S4 - -'J~. 
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cia del duefio del capital que, de esta forma, la desvaloriza como potencial 

productor y reproductor. de mercanc(as. 

La obtención de la plusvalía constituye la ganancia real del capitalista 

que, de esta-manera, as~gura_la acutnula'.clón (2) delcapitai· pa~·~l siguiente 
-----

-.:>-~~~--c __ --'~~·~~--~T~-~--;:-_-'._--·: ___ -_-,~--'-: _-,-~~-º,-_-_''-··-----:-, -__ -.. :· ·:-: - - -· .. · - . -- - .,,·-·. · .. -<;;·:.--:: -:.-

ciclo producgvo;yrnientras rnas.dint:lro invierta en la cornposidon del capi-

tal constante (S)~ ~st~I'á ~n mejor situaciónpara acrecentar la ganancia me-
-·, - ... -- .. -·-- , ___ , __ · .. _-~, ... __ - --. º_,_,- -.,. 

diante la producCion de rnercancLas. 

La riqueza social del trabajo depende de su grado de coordinación, es 

decir, mientras más armonizadas y constantes sean las acciones individuales 

se evita la dispersi.Ón, la lentitud y el desperdicio de los recursos disponibles; 

en este sentido, la cooperación, como categorí'a histórica, se ubica en el pro-

ceso económico como el sustento principal de la producción y circulación de 

mercanc(as, destinadas a incrementar los márgenes de la ganancia. 

El capital, al emplear fuerza de trabajo, busca reproducir su valor; por 

eso "la producción capitalista sólo comienza, en rigor, a!Ú donde el mismo 

capital individual emplea simultáneamente una cantidad de obreros relativa-

mente grande y, en consecuencia, el proceso de trabajo amplia su volúmcn 

y suministra productos en una escala cuantitativamente mayor. 

"El operar do un número de obreros relativamente grande al mismo tict!! 

( 2) "La invc rsiÓn de la plusvalía como capital o la rcver·siÓn a capital de la 
plusvalÍa t1e llama acumulación de capital." Marx, Carlos, E!l Capital, 
\'C nüón Fondo de Cultura Económica, '1'01110 I, Pág. 4B8. 

(3) "f'a ra acumular, es for·zo,;o convertir en capital una parte del tr·abajo l'XC'l' 

urnte. !'ero, :;in hace!' milagro:;, s<$lo st• ¡H1 .. d1•11 1·onvl'rtir en caplt::ü los -
ohjPtos :.;uscL~pti!Jles de 1w 1· L' rnpkado:; en l'l pt·occ:.;o 11L~ trabajo; es ded r, 
Jos medios de p roducriÓn. . . Por consig11icntl' una par"ll' dl'l trabajo ex ce -
dente anual ue!Jcr:Í inverlir:;e en c~rear los nll'dim; ue prodt11•ción y de vi~ 
da adidonnlcs, ndiasando la cantidad neL'esarin para reponer el capital 
de~;ernllolsado," Ibid., Pág. ·IBD. 
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po, en el mismo espacio, para la producción del mismo tipo de mercanc(as, 

constituye histórica y conceptualmente el punto de partida de la producción ca

pitalista. 11 (4), La acciÓn conjunta de los hombres, en términos de jornada la

boral relativamente grande y ocupados simultfule~~enie es, en si', ~na jorna

da de trabajo social medio. Esto se aprecia de la siguiente mariera: 11La jor

nada laboral de 12 obreros ocupados simultáneamente conforma unaj~rnada de 

144 horas, y aunque el trabajo de cada uno de los 12 diverja en menor o mayor 

grado del trabajo social medio, y por consiguiente el individúo necesite algo 

más o algo menos de tiempo para efectuar la misma operación, la jornada la-

boral de cada uno posee ra, en cuanto deseavo de la jornada laboral conjunta 

de 144 horas la cualidad social media. 

"Para el capitalista que emplea la docena dé obreros, la jornada laboral 

existe en cuanto jornada laboral conjunta de los 12. La jomada laboral de cada 

individuo existe como parte alicuota de ln joma.da laboral conjunta, completa-

mente al márgen de que los 12 trabajen en equipo o de que toda la. conexión en-

tre sus trabajos consista tan sólo en que laboran para el mismo capitalista. Si 

por lo contrario, los 12 obreros trabajan de a 2 para 6 pequeno.s patrones, será 

fortuito el que cada pequeño patrón produzca la misma masa de valor y por 

tanto realice la tat:ia general de plusvalor." (5) De esta manera cuando el ca-

pitalista contrata a los individuos separadamente, está favoreciendo la jorna-

da de trabajo colectiva. porque no hay dispersión y aislamiento de energ(as, si-

no que la suma do éstas, se traducen en la mayor tasa do plusvalía, 

(•1) Marx, Carlos, El Capltnl, l\léxico, Siglo ).'XI editores, 197E, Tomo I, Vol:'., 
PÚg, :~nl, 

(5) !bid., PÚg. 303, 
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La cooperación, como trabajo (6) colectivo, es fWldamental para 

la producclón de mercancías en gran escala; el valor de estas estriba no en 

su valor indivldual, sino en su valor social. El valor social de las mercancías 

representa el móvil de las ganancias capitalistas; además, es el centro de la 

explotación deltrabajo asalariado porque a este, no se le retribuye la ganan

cia comercial obtenida con la venta de las mer~anciás, sino que elcapitalista 

se apropia dela misma, una vez que la comp~tencia y'eltipc) defoón.·.a.·· úmidor 
- - :cr -- -- - ---• - - , -. ,. ' <.',••,;' ,-. '' -,' ,' l' 

determinan las condiciones de mercado. 

El trabajo material, motor de la rique~a sociitl~ ·.como impe-

ratlvo, la utilizaciÓn de instrull1entos té~nicos de ~~n~ra•cooierativapara 
- - - -- -----.--- -º '· -,- -.- __ ---. ____ - --'. ·-.-· 

emplearse en la producción de más y mejores mercancías, con el propósito 

' 
de i?lcrementar el valor dEll capital inicial. 

La cooperaciÓn permite y garantiza la relaci6n e interdependencia 

del trabajo asalariado, as{ como el empleo de instrumentos técnicos necesa-

rios para la producción de mercancías; facilita el ahorro de recursos, el dise-

no de los planes de producción y lautl.lizacióncoordinada de la fuerza detrab~ 

joparaemprenc!er, en escalacreciente, la produccióncapitalistadelas merca!!_ 

(6) 11 El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el 
hombre proceso en que éste se realiza, regula y controla mediante su pro 
pia acclón su intc rcambio de materias con la natu r·aleza. En este procesO, 
el hombre se enfrenta como un poder natural con la materia de la naturale 
za, Pone en acción las fuerzas natumles que forman su corporeidad, los -
brazos y las pic1nas, la cabc:t:a y ln mano, para de ese modo asimilanie, 
bajo 1un fnrma Útil para su propia villa, las rnaterins que la naturaleza le 
brinda. Y a la par de que de ese modo actúa imbrc la naturale:t:a extclior 
a él y h transforma, trrurnforma su propia natu ralc:t:a, desarrollando las 
potencias que domlr1an en él y sometiendo d jur,go dr• sus fllt!r7.as a su pro 
pia disciplina." Marx, Carlos, l!:l Capital, versión Fondo de Cultura Ecoñ~ 
mica, Tomo I, pág. 130 • 
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cias, objetivo final para incrementar la tasa de ganancia, 

Así, "la forma de trabajo de muchos que, en el mismo lugar y en e-

quipo trabajan planificadamente en el mismo proceso de producción o en proc~ 
. . 

sos de producción, distintos pero conexos, se, c.Ie~oznf.na cooperación; 11 (7) 

''La cooperación permite¡de.Una:~párt¿,;exten~er·e1ámbit0:especial 

del trabajo, y de alú que en ciertos: prqhé~~~·~e trabajo la vuelva necesaria la 

rreteras, etc, De otra part~.~Ari~k.iaipClsibilidad de restringir, en lo espa-

desarrolla, 11 (8) 
, . _(···_' ,-' :~ :_·'.~-~---:,~--·.:·::.,_::-_--,.; '<· .... -<, ... ' . ,, 

De ig1,1aJ.Jgrma1.c:la;cooperacion ha pe.rmitido la·construccion de grandes 

obras a lo largo de lahi'rtorla:.¡>r~~~a de e~o son los acueductos de la Roma Ix;! 

perial, las obras de infraestructura construídas en el seno de las sociedades I~ 

dráulicas, la muralla china y la edificación del Templo Mayor de Tenochtitlan, 

en el México Azteca, Testimonios, como los mencionados, demuestran que el 

trabajo humano identificado en el proceso de la cooperación ha sid.o y es, el fa~ 

tor fundamental en el diseno y realización de obras que no hubieran sido posi-

bles mediante esfuerzos aislados e individuales, 

"La cooperación es, energía que brota de la fusión de muchas ener-

gíns articuladas en una simultaneidad espacial y tomp<'lml; e rea una fuo rza de 

masa, excita im rendimiento mayor y concentm volúmen de trabajo en el luga1· 

y el ticr:ipo requeridos." (!.l) 

(7) l\far.·:, CarloH, El Capital, vc1·sión Siglo XXI,'J'omo I, Vol 2, Pág. 385, 
(!l) Ibid., Pág. 390, 
(D) Guerrc1·0, Omur, La Adminli;t1·uci6n PÚbli~a.,. Pág. 220, 
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En términos de la producción capitalista, la coopcraciÓn(lO) es el me-

dio a través del cuál el trabajo humane• se despoja de sus limitaciones y se de-

dica con lo mejor" de su capaci~ad, a participar en el proceso econÓJ:Ilico como 
' . _. ,_ -. -- :·-'- ;-_,"_·, ---: . -:~-~~~ .. :.-;·,::_:::--_- '-<---·-::--::_-_. __ :-·--=-~-=---:-:~--

generador y reprodui:tor de las mer¡:ancias ~. Por .otra parte, el trabajo asala-
-=---o_=---=---.-='=,_--' •-- =--,....--= -.- - . _____ '-.'- - ~- :_-; -__ ._.::_-_~ '" -.=------ -

riado, con su cua.Ú~d dé producir más de. lo que> consume, p~r~Úe seleccio

nar er ámtiitoÍifüi.id~ l~smercan~ra~ mediante• mecahismos d~ rt1á6i~ adminis-

trativa. 

Así, 

''En la cooperación. t>la.rii.ficadacciri 6tr~s, el obrero se despoja de sus trabas 

individuales .y~~s~~fal.l~su capacl~aden cuanto parte de un género.'' (11) 

-. ~.-: : -' ~- ,. ~·:, - .:: . '. ,. ' . " .. · . . . ; - .- - . . ' - . - - - ~ --

La produccion capitalista desarrolla la forma de la cooperacion que es 
. ·. { . ' 

posible debido~ 18. ~agnitud del capital que necesita mano de obra para ser 
e . 

empleado¡ es deci~, el número de asalariados que es reunido en el lugar de 

trabajo, depende del volÚmen del capital como factor que estimula la coopera

ción. El volÚmen del capital determina la contratación de la fuerza de trabajo, 

y por consiguiente, la magnitud del trabafó cooperativo también está en rela .. 

ciÓn al número de obreros a participar en la producción. 

El sistema capitalista basado en la competencia, ganancia y concentra·· 

ciÓnde los medios de producción, tionc l(mltcs para arriesgar su inversión; e~ 

(10) " ••• la cooperación capitalista no se presenta como forma histórica parti
cular de la coopc racll)n, sino que la cooperación misma aparece como for 
m::i. histórica peculiar al proceso capitalista de producción, como forma -
que lo dlstingu1~ •!speci'.ficamcnte." Marx, Carlos, l~l Capital, versión 
Siglo XXI, Tomo l, Vol :!, Págs. 1106-·107. 

( 11) Ibt'd., l'Úg. 400 • . 



ta, se realiza bajo cálculos de recuperación y nunca sobre riesgos que aten-

ten contra la acumulación del capital. 
' ' ' 

Por eso, cuando el capitalista compra la fuerza de trabajo como me r 
. ' . ··--..._:;_.,_ .... ·_ . ' - - --·· -·-- .~.-- - -- - -

canc(a y la utiliza por medi~cle JJij~R~~~rac~~;~;(12)?'t~sM~~Nir~ci;eI1~,() la ~e
producción de. su capi~; y Il)ie?ltia_§'~~f!'.\'gl~Irilnoso·es-~(~Otrji.tilto~cle.asala-

• • --- o-.- . -.--.- - , --'-.-· -."--·.--· - -e-- • ,· -, ;--;--,'-::~<:---,·:----·-·-.--,-,-···- =:--co_~-._oco.;-=.-o,_-__ - - ·;--::-- -=O -o-~"'-~'--.--=.,.-~--:----,-'"""·.-= -- _,.-_ - --·,.oo·-o 

y extender •. J?e ~sfa.·_~§~f.:¡.;(~!J~~pl~ ~sielfá~for clave. para ~ 1ll:,lgt1itud ·del 

trabajo asalariado se realice en mayor o menor escala. 

As(, "el núriiero de los obreros que cooperan, y la esc!lla. de coopera-

ción, dependera por tanto en un primer momento de la magnitud del capital que 
\ 

el capitalista individual pueda desembolsar.para adquirir fuerza de trabajo, 

esto es, del grado en que cada capitalista pueda disponer de los medios de sub-

slstencia de muchos obreros, •• La concentración de masas mayores de medios 

de producción en las manos de capitalistas individuaes es, pues, condición ma-

terial para la cooperación de los asalariados, y el volúmen de la cooperación o 

la escala de la producción depende del volúmo:m de dicha concentración. 11 (13) 

Como forma de trabajo, la cooperación intensifica la producción de 

mercanc!as, permite el avance de las fuerzas productivas, economiza la utili-

zación de los intrumcntos de trabajo, reduce costos, tiempo y materias 

primas; además, al propiciar la concentración de los asalariados y de los me-

dios de producción, se convierte en el método eficiente para la produccl.Ón de 

(12) "Si los trabajadores en modo alguno pucdl!n cooperar directam\mte entre 
s( sin estar juntos y el que se aglornc1·cn en un espacio determinado es, 
por consl.guicntc, condl.cl.Ón de su cooperación, los asafa ria dos no pueden c02 
pera rsl.nque el mismo capita, el ml.sm'.1 capitalista, los emplee simultánea
mente, eso es, adquiera a un mlsmn tiempn sus fuerzas de trabajo. 11 Thid,, 
Págs. 400-401. 

(13) Tul.ti., Pág. 401, 
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las mercancías. 

"El motivo impulsor y el objetivo determinante del proceso capitalista 

de producci6n, ante todo, consiste en la mayor autovalorizacitSn posible del 

capital es decir, en la mayor producci6n posible de plusvalor y por consiguien

te la mayor explotaci6n posible de la fuerza de trabajo por el capitalista. "(14) 

La cooperaci6n, f6rmula del trabajo humano, engendra a la adminis-

tración no sólo como una función, sino como la expresl6n del modo de produc-

ci6n capitalista fincado en la explotación del trabajo asalariado. Por lo tanto, 

la admlnlstraci6n constituye un fenómeno lneY'itable que asegura la reproduc

ción del capital, sobre todo cuando la división del trabajo se desdobla en ha.-

bajo intelectual y material. 

El trabajo intelectual conduce la marcha de la admlnistración y se en

carga de realizar la dorninaci6n del trabajo material. En concordancia con la 

estructura capitalista de la producción, cuyo rasgo principal estriba en el an-

tagonismo de las clases sociales donde una tiene la propiedad los medios de pro

ducción, y otra es sólo propietaria de la fuerza de trabajo (l5) • 

Lá. administración capitalista adquiere un rango despótico y clasista, 

debido a que la propiedad privada de los medios de producción as( lo detcrmi-

na, Con esto, el capitalista corno propietario, se convierte en el director de 

la producción de mcr;!n.nc(:rn ~,-, con su autoridad gira las ordenes neceflarias 

para Ju ~:"p.loL..~clÓ11 de 10::; n:mlnriados. La dirección capitalista reilcja el po-

dcr de una clase irnbre otra, y u medida r¡ue se desarrollan lus fuerzaH produE_ 

(14) Thid,, Pág. 402, 
(15) "El obrero es proplr~tarlo do uu fuerza de trabajo mientras rogatcn, como 

vendedor de ln mla mu, con el cmpltallstn, y sólo puede vo11do r lo quu po1:1ec, 
Ali fuerza de tmbajr1 lndividuul, o.lalatlu," ll.ilcl •• Pág, 404. 
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-
tivas y se ensancha el perímetro de la producción, se vuelve más despótica. 

El capitalista, como director de la producción, decide las caracterís-

ticas de la planta industrial en cuanto a tama.fio y volúmen de trabajo, determi-

na el tipo de métodos, técnicas y sistemas de operaci.Ón, así como los objetivos 

finales de la producción, "Las ordenes del capitalista en el campo de la produc-

ciÓn se vuelven, actualmente, tan indispensables como las Órdenes del general 

en el campo de batalla,,, La dirección ejercida por el capitalista no sólo es u-

na función especial derivada de la naturaleza del proceso social de trabajo e in-

herente a dicho proceso; es, a la vez, flUlción de la explotación de un proceso 

social de trabajo, y de alÚ que esté condicionada por el inevitable antagonismo 

entre el explotador-¡ !a materia prima de su explotación," (16) 

En este sentido, la organización capitalista del trabajo se funda en re-

laciones de ex'}llotación, y desigualdad. Explotación_, porque el obrero por co~ 

cepto de su trabajo recibe un salarlo como forma de pago que, a su vez, repr::_ 

senta el consumo del trabajo realizado para producir mercancías. Sin embargo, 

cuando estas son vendidas en el mercado a un precio superior en relación al 

costo de producción, el capitalista como director se apropia de la gananc~ia; 

de esta manera, la explotación se convierte en el ribete inegable del capitalis-

mn, Desigualdad, porque las relaciones de producción fincadas en la propie-

dad privada, impiden que el obrero disfrute de la riqueza generada con su es -

fuerzo, 

Así pues, la riqueza producida colectivamente pero, apropiada. tic ma

nera particular, acrecienta ol carácter dcspÓUco de la tlirocclÓn, La suborcli-

(16) Thitl., Púg. 402. 
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nación del obrero respecto al capital. lo aisla de los niveles supremos de alta 

direcci6n, relacionadas con los objetos de la producción; unicamente participa 

de esta con su fuerza de trabajo comprada como mercancl'a. "El obrero es pro-
, , 

pietario de ~uf'uer~a mientras regatea, como vendedor de la misma. con el 

• -__ , "C-':._:_-~-~-~-.-~-::--0:-~-:::~-,11·:~-·--_ - -.'-

capLtalista, y solo puede vender lo que posees su fuerza de trabajo individual, 

aislada." (17) 

Conforme aumenta la complejidad de la producción de rnercanc(as, el 

capitalista delega en un cuerpo de asalariados la tarea de vigilar y controlar a 

los obreros; esto obedece al principio de la división del trabajo(l8), donde el 

trabajo material e intelectual se van separando cada vez más, encomendándose 

al segundo la función de organizar y coordlnar la producción de mercancías y 

la supervisión del trabajo niaterial. 

Ahora el capitalista, como propietario, contrata gerentes con atribu-

cienes de mando encargados de controlar el proceso productivo vigilando de 

cerca las labores del obrero, responsabilizándose de la función administrativa 

de la unidad económica. "Al igual que un ejército requiere oficiales militares, 

la masa obrera que coopera bajo el mando del mismo capital necesita altos o-

(17) I1-;id., Pág. 404. 
(18) El avance de las fuerzas productivas, provoca la separación del trabajo 

manual e intelectual; sin l!tnbargo, para los ideólogos del capital, con:c;li
tuye una 1•irtud de la gerencia que, a su vez, omit•} la lucha t.lc claf;cs 
"El hombre del :salón de planeamiento, cuya cspecialidat.l bajo la adminis 
tración científica en hacer plane~; anticipados, erwuentra invariablrnwntc 
que el trabajo puf~dc hacl'rse mejor y más 1~r.onÓmicamente por, medio de 
la subdi\'lsión dd trabajo, .. r.ada acción de r.ada mecánico ckbc ir prece
dida de diversos ar.toe preparatorios ejecutarlos por otros hombres .. , 
Todo esto comporta una diviniÓn casi por igual de lns rcsporrnabilidadcs y 
dd trabajo entre L'.l dirección y r!l trabajador." Taylor \V, l.'cderick, l'r·in
r:ipios de_ la administración ciuntífica, l\Iéxi1~0, Herrero llermanos, 1 !í"r.r,""" 
Pág. 4:2. 
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ficiales (dirigentes, managers) y suboficiales industriales (capataces, forem=n, 

o\'erlokers, contre-maitres) que durante el proceso de trabajo ejerzan el man-

do en nombre del capltal," (19) 
., . 

"FJ. capitalista dota de mando a gerentes él.s~arL~dos! Pª:t:~,Mjar el mi~ 
mo de ser gerente y conservarse comoºpro~ietari~; iho~a.ia·gerenciá·riris~lo -
planifica el trabajo que se plasma enla p=:ducción. es deci;~ eldél~s obreros, 

sino que también el trabajo adlllinish·átivo~q~e S~
0

pla~~a ~~lél.ge~i:ió~; ei.~a

pitalismo ha creado en los administradores una ~ueva c¡~eg~r?i·~e'.,~tirl~s, los 

de cuello blanco." ( 20) 

La super\•isión q~e ejercen los asalariados que desempenan el trabajo 

intelectual, es con el propósito de asegurar que la producción de mercancías 

se realice conforme a los planes previstos y programas seftalados, cuidando 

de cerca que el trabajo material no se interrumpa o rezage en las operaciones. 

La preocupación de los gerentes y del capitalista, estriba en que de la resiste~ 

cía y la coordinación de los obreros, depende el pago de los sueldos y salarios, 

la revalorización del capital, el incremento de la tasa de ganancia. la eficiencia 

y en cierto sentido, el carácter de la empresa. C21 ) 

Por eso, el trabajo material es motivo de constantes, rígidos y seve-

ros controles, pues en él descansan los objetivos de la explotación capitalista, 

I'aralelamcntc, la función de la administración consiste en adecuar los medios 

(1 :• 1 .!.larx, Carlos, El Capital, versión Siglo XXI, Tomo 1, Vol, ::!, Págs. 403-404, 
('.~í;) Guerrero, Or~.ar, La Administradón PtÍblicn .•• Pág. 231. 
(:.:: ¡ "Los facl.orr~s -Je precios, normas productivaH, financiamiento, trabajo, con

diciones laborales, disponibilidad de insumo,; y explotación, entre otros, tie
nen un peso dif•;rente en r.ada tipo dP orf'.anL-;aciÓn productiva y en catla rama. 
Por tul razón !a forma y dimr:nHiÓn de la ar.urnuladÓn cam!)iu, peHl' a que en 
todos loH casos s1• Hll:Jknta en la t•xplotación de>! trabajo y 1;11 la conccntrar'iÓn 
cJc cxcpdentr:. - De la Pet1a, Sf!r¡r,io, l·:l modo ••• P:Íg. 1 !ifi. 
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operativos a las exigencias de producción y el primer recurso que utiliza pa-

ra ello, es el obrero mismo. 

trabajo material, el cual e~~s:cii-h~tidci-a. disp6si~iónes reglairi~nta;ii{~ qu~con-
; ·. -· _,_,,, ;, .o· - -' --,- - - - , ' - - - ,- ·'"' .. ~ -

--
-,,-,~-:~----,:~'-:::-:.-:-:-:-e_,,;::-,--~,-._:._ ---· .- ' - ~ " ' 

trolan su permanencia ~n elarea de operaciones; de ahi, la importancia de 

la supervisión por cul#f-f:~~ilargue el proceso productivo se cumpla dea-
:.>r.· 

cuerdo a las· direetrfkes'cleicapltalista. 

Cabe advertir;4~~ ~l<t~abajo material constituye el ~opo~~ d~ la eficien 
- .,_, - '. , ' ·-,.:·,,-' . __ ,,,,-. ,.--·,. __ . . -

cia; si bien esta apa~ece como un logro de los geré11tes, n'dsÜtrdscdeclmos que 

depende de la r~sisfoncia yproducclón del obrero.-D~ esta rC>rm~, no se expli-. ·,·. . :· . ·. :: 

cari."'an los cont~oles tan marcados para reprimirlo. Por lo tanto, lo que apa-

rece comocvirl\idfesfejaaapor la gerencia respecto al logro de la eficiencia, 

carece de fundail1ento porque, la obtención de la ll)isma, es producto del tra-

La ádministracion capitalista concreta la función de explotación me-

diante la implementación de métodos y procedimientos que condlclonan la ne-

ciÓn del trabajo material a partir del reclutamiento, selección, contratación e 

Introducción al puesto; además, el empleo de los instrumentos de trabajo des-

tinados a la producción de mercancías, son seleccionados al margi:m ele lo obr~ 

ro; y este, se ve obligado u cuitlarlos( 22 l cuando los utlliza, ya qu(~ cualquier 

( 22) "m obrero trabaja bajo el t~ontrol del capita.Jü;ta, a quien su trabajo perte
nece. 81 capitulli;ta seguido de vigilar que este trabajo se cj('r::ut.e con10 es 
debido y que los medios de producción se cmplr:en convcnientr,rnentt•, t's d~ 
clr, sln dcgpcrdlclo de rnatcriai; primas y cuidando di.' que los instrumento:; 
cfo trabajo se traten bien, sin dcrngar;tarse m;is 'lUP en aquella partl' en que 
lo c::·dja su empleo raciorwJ, ''Marx, Carlcrn, El Capital, v1,r:;i/in Fnndn cfo 
Cultura E:conÓmlr.a, Tomo I, l'Ó.g. 137, 
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clan.o o desperfecto de los mismos, se paga descontándose parte de su salario, 

Aunado a lo anterior, el trabajo material también es controlado con me-

didas elaboradas por los cuadros de administración, en lo que se refiere a pro-

mociones, ascensos, recompensas, inéremenfo salarial~ sanciones 'y· despido. 
. . 

Estos mecanismos de represión, son empleados de acuerdo a laa•co~~iciones de 

la empresa capitali~ta y se vanfen~vand~ de~generación en'ge~era~ion~ 

La admintstración capitalista col1 su. carácter superestru~hi;lll, esta con 
- -_ . 

formada por funciones de control que se advierten en: 

1. - La compra de la fuerza de trabajo. 

2. - La explotación (23) del trabajo asalariadQ. 
-'- .. ~ -- - ,. . - .:-: '_ ' ·->·-~;-;~;-~-- _\,_,:'.'-.. >_:·>.:<:-~~-,·/!:~. 

3. - La coaccion f1sica (reglamentacion de las condicioi;ies ~e' tr~bajo) 

._.,,._.·,.. 

5. - La s\lperviSión de1 trabajo material. ;:.,~:~j;~~:·~'.!: .. :.:i,_·· 
' :-.. -.':~ ;·.~:- .. ·:::·"···; "·::':;-. .'./:'.:/.: ·~:~---· ,· ~ 

6. - El intercambio de los productos del trabajo material (roercanc1as) 

7. - Las decisiones de .mercado (venta de las mercanci'.'i;.·y;~btención de 

la plusval(a). . ..... 

El capitalismo como sistema de org¡inizaclón,'~conÓ~i~a fundamentado en 
·.· ' 

la pro piedad prl vada1 se reprod~ce ·gracias ala cooperación de los asalariados 

y por la función de la administración, con lo cual se elaboran las mercancías, y 

:;e obtiene la plusvalía correspondiente, La cooperación y la administración, so:i 

d binomio en el que descansa la ganancia capitalista; la cooperación facilita que 

la riqueza del trabajo material sea más amplia y de mayor calidad; la ac.lminis-

( 23 ¡ "En l'l capitalismo la explotación consiste en la apropiación del plustra\Ja
jo c01wcrtlc.lo en mcrcanc(a, es dedr, la apropiación lle valores <k cambio 
creados por el trabajo asulariac.lo, 11 lk la Pr~rw., Sergio, El modo,,. P::Íg, 
11 :3. 
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tración, como superestructura, subordina y explota al obrero debido a que lo 

mantiene separado de los medios de producción, es decir, la administración 

como, expresión del trabajo intelectl.lal;, es. (?1J:>.8luarte protector de la catego
." ·'-.,:.,·.;'··.?:,t.'.·::' 

ría histórica denominada propiedad privada: < ' 
. ' - -, _:.: . ., . ':.· -~'__~~:.,, '.. ·, -

El trabaj() int~~e~!Uat;ea.ltz{J.~f~~~i·cSn'cf~F(Jroceso •administrativo <2 4) 

y se encarga de manejar,.· coordihar; vendl-lr.i~s mercanc(as producidas cole.s_ 
• - _· - "~ :_'.:.:.·;_~< >~- ~;_:;::'º~-~-~~-:~- ,,.~·~:-0; _ 

tivarnente mediante el P:r.~eso de coopgracion; resulta pues, que la ganancia ol?_ 

tenida en el mercado pasa a poder de la administración para trasladarla como 

beneficio al capitalista que, de esta manera, garantiza y reproduce el valor 

del capital~ 

El trabajo material, como una mercancía ( 25) del capital, tiene un am

biente dif(cil, complejo y competitivo; acude al IJ1e_rcªcl<J por necesidad de sub-

sistencia y tiene que adaptarse a condiciones materiales que no han sido crea-

das por él, y someterse objetivamente a los fines de la producción capitalis-

ta, La riqueza del trabajo material consiste en ser éreativo, en producir más 

de lo que consume; sin embargo, está imposibilitado para disponer de los ca• 
nales de circulación y distribución de las mercancías, debido a que los mismos 

(2-l) 11Administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 11 Con 
esta fórmula simplista y mecánica, se pretende explicar la naturaleza hi~ 
tórica de la administración tanto en el gobierno como en la empresa pri
vada, Este dogma más que principio, fue elaborado por: Henry 1-ayol, en 
su obra, Administración Industrial y Cleneral, México, 1!372, Editorial 
Herrero Hermanos, S .. t\,, I'rig, 138, 

( 2 5) 11
• , • El capitalista paga, por <~jemplo, el valor de un dí'a é!1~ fuerza de tra

bajo. Es por tanto, dueno de utilizar como le convenga, d1.lrante un d(a, d 
uso de esa f:..ier¡r,a de tral.H.tjo, ni m:ls ni menos q1w el d(• o~ra mercanc(a 
cualquiera.,. al comprar la fuerza de trabajo, el capitalista irn-orpora r~l 

trabajo del obrero, colllo f•:rmcnto vivo, a los dementas muertos de crea
ción del produc~to,.," Marx, Carlm;, El Capital, versión Fondo de Cultura 
Económica, Torno I, Pág. 137, 
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son propiedad del capitalista que, a la vez delega, en los asalariados adminis 

trativos la responsabilidad de manejarlos. 

El aparato productivo del capitalismo c~eado a mérced deltrabajo ma-

terial, es manejado directamente por la admlni~tra~ió~ a ti~~~s~clel'~~tableci

miento de precios, compra-venta de las 111ercancc(as,~.(~¡>e;t,~~\~~'.·.~~~cados y 

selección de áreas de consumo con carácter ~stfll~girio~~Sº~~~s{oc~"l.aadmini~ 

traciÓn capitalista, inmersa en el maNO de 19; soé~ef~~Ci~:s:·~e;~~ iQllgada a 

complejas del medio social. 

La cooperación, como proceso de:t~b~jo·'(2,;pl!ks~iit~ en' el· modo rJe 
- ;·. '., -· : - '-· - ' .... ·-- . - '.. '.·-· - _::.::_' -''--~<.: .. ; - . - ;_ -oc • 

producción capitalista, ;es el~edio que in~~ir~'l¡~Q~d~~adt? ia:. eXplotacl.ón fo.E_ 

. ' . - .. '. -- ~ ,, . : ~ -- - -.. '- . . : . -·-

m ad a por: el capital que la hace.posible~la,dirección, ia administración y h 
. ' -· .,,_ '· -·1· '., 

supervi.!3iÓ
0

n, .A.s(, ~el_Jrab_ajo_material~en cua~tricreahión,c producción ·y resi.s ·· 

tencia, queda circunscrita a los imperativos de la tasa de ganancia, 

Los Órganos, estructuras y funciones del "proceso administrativo", qu¿; 

e:iq>resan el carácter despótico y explotador de la producción de mercanc(as, se 
. . ~ 

adaptan constantemente hasta alcanzar etapas de sofisticación {<ldministrdciÓn 

por objetivos y desarrollo organizaclonal) tendientes a resaltar que la admlni,;:, 

tración no es el resultado de las contradicciones de clase, sino "meta sup0rior 

del progreso humano". 

Los ideólogos cie la administración cientlfica han elaborado 11 [.JrincitJlo~; 

------------------------------
( 26) "El proceso de trabajo es la actki.dad racional encaminada a la producción 

de ,·alores de uso, la asimilación de las materias naturalC's al servicio de 
las necesidades hur:ianas, la condici6n general del intercambio de materias 
entre la naturaleza-,. el hombre, la condici6n natural eterna de la vida hu
mana, y por lo tant~, independiente de las formas y modalidades de esta 
vida:• común a todas las formas sociales por igual." Ibid., Pág. 136, 
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administrativos 11 
( 27) con el carácter inmutable, como si la realidad socio-

económica permaneciera estática; además, la explican desde el punto de vis-

ta del historicismo, y no corno producto del esfuerzo del trabajo material; pr~ 

tenden uniformar los procedimientos administrativos, dejando de lado el avan- ,; 

ce de las fuerzas productivas y los cambios gestados en la vida social, Pero. 

también hay quienes~sin s.er gel'enci.a.Jls_tas·,c1eiiciiben yexplican~l~~J;'gi:~J 

miento de la administraciÓn·cap~talista; ·a p~rlir defábu1asdcnide··dc,s~oxnb~es 
·:;-·. 

movilizan una piedra <28). Esteh~J.'d~eje;nI>i<>'6at!e~e del>B.~e·hf~tóri~a yes-
·· -,---y-- =-~-~·'.';::,-.:--.'.-;:'.~ ·~:-:·-~ ;--.--.""<1' ,·,·-.·'-. :,.._:·:· .. 

t d l
ó i .;, ',', '-.~··: ·;::; . - '<:.~-::. ' ·<~'t<·<·-~: . 

capa a o a g ca. . ... ~.·. ·. ~·::;_ ~~,.· .. ·~· ;J: • · ·. ~j:;: ... 

La llamda "admw~~rllbifu cientaica" c29) es~~~1~; ~~al.iza 1os prob1~ 
mas y alcances de la función administrativa a partir del hombre abstracto, cu8.!l 

( 27) Fayol, elabora 14 "principios administrativos" a saber: La división del tra 
bajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de direc'.:" 
ci6n, la subordinación de los intereses particular al interes general, la re
muneración, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la esta'
bilidad de personal, la iniciativa, la unión del personal. Fayol, Henry, Ad
ministración Ins utrial, . , Pág. 158. --

( 28) Simon, Herbert, Administración ..• Pág. 2, 

(20) "La llamada administración cientÍfica es un intento por aplicar los métodos 
de la ciencia a los problemas crecienternente complejos del control del tra
bajo en las empresas capitalistas en rápido crecimiento, Le faltan las ca
racterí'sticas de una verdadera ciencia porque sus supuestos no reflejan 
más que la perspectiva del capitalismo respecto a las condiciones de pro
ducción, Surge a pesar de las protesta:> en contrario, no del punto de vis -
ta de ln. administración de un:1 fuerza de trabajo recalcitrante en un rnarco 
de relaciones soci::tl r::; ii..'1tagl;nk:.i s. :;;(, intcnh dc¡;cubrlr y confrontar la 
causa ele esta c0nd1ciñ;-,, éd.nn que la acepta cnn10 un supuesto inexorable, 
como una c'>ndidrÍn "nat1¡ra1 1

•• Invcsti~;a. no a!. trabajo eri general i;inr. la 
adaptaci<~,, dl'l trabajo ;,, las m'ccsiJadcs del c::ipltal. Sn introduce en el lu
gar del trabajo no cornr, el representante tic la ciencia sino como el repre
sentante de la administración patronal cnrnascarada con los arreos de cien 
cia." Braverman, llarr:," ;rrabajo y capit..1.1 monopolista, México, Editoriül 
Nuestro Tiempo, 1075, Pags. 106-107, 
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do la realidad contradictoria nos explica, que el hombre concreto, pertenecie!!, 

te a una clase social, surge en los vaivenes de la lucha de clases, es decir, 

donde la ex-plotación de una clase sobre otra encuentran su origen en la propie-

dad privada de los n:edios de producción'." 

._ :"',,· "•<, ~ .. ~·'.:,"'• •• ,.-., •• ·:.(:·.::( '"'-•• ': • /' •• _, •• '. 

Las contradicciones del modo ele prriciµc~ie>_?l capitalista llevan apareja-
·--r-:::-.: .. ~,--~-_._;c_,_· ~- -•- • 

- • -~--:- -· __ ---- .:_:·+i~.-~-;--.-~":_·,/~-~:'o':;~:-,¿.:~\~~-~-:~:/:;:.~~·-~·'.:!: __ ~\~~------._-_.,----- , 
das transformaciones c uarititá.tiva:s y clialitatiíras en la estructuraeconornica y 

social; p,or lo tanto, la administraci6n) como eleIIlehto z~pe~e:tz-uctural no es 

ajena a los movimientos delas fUerzas p~cluctlvis. cori-:~stó sostenemos que 

las categor1'as administrativas no tienen un alcance ilimitado y, por lo tanto, 

no pueden englobar a todo tipo de sistema-económico. 
; '~ :·'- - -

• ¡ - . ' . • • . • ~ 

El capitalismo, como modo de producción, refleja la,s gcmglciones rna!_e 

riales de producción donde las clases sociales, como motor de la historia, se 

desarrollari-eri· cótifordanciacon- la -realidad contradictoria, L?-~ ~ontradicciones 

son el efecto de que una clase en razón de su carácter explotador que, como due-

na de los medios de producción, domina y somete a la que unicamente es duena 

de su fuerza de trabajo: la de los asalariados. 

La administración empresarial es el reflejo de la supremac(a de la cla

se capitalista en relación a la clase obrera y no la convivencia "armoniosa 11 de 

las dos clases. El propietario del capital tiene como objetivo la reproducción 

de sus ganancias; para ello contrata asalariados que, mediante la cooperación y 

ejercicio de la dirección despótica, se reúnen en un mismo lugar para realizar, 

con eficiencia, la producción de las mcrcanc{ns. 

La organiznciÓn coercitivn del trabajo descansa cnJa supere¡;tructura ng_ 
,-, ,":··.,···.· 

ministratba, la cual hace rendir más el valor del capital rnÓ~i~flt;ola explota-
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ciÓn y represión de la fuerza de trabajo. As(, las energías, la capacidad y la 

resistencia del obrero, están encaminadas a producir mercanc(as para generar 

plusvalía. 
-.- ... -·· '··· 

La resultante d~ ia.C>rg~tz~cÍ.ón capitalista del trabajo es que la plusva-
- - - __ -· -_-. :.~_,-----_·-:_:_·_:::;--;--~- ~ ·, __ -. '_ -~-

li'a, como objetivo nd~delempresarlo, .~c~e~ient~l~~xtensión de los mecanis 
--·-, .. -_ - - - -· -------=--':=- 0:-~--:_--c;,-;..,..,"~----- -

mos administrativos en perjuicio del trabajo material, sometiéndolo cada vez 
' . 

más, con su capacidad y habi.lidad, a l?-s C()~di~iones materiales dela proJuc -

ción de mercancías. . - -. ' 

' ' 

El capitalismo ·a~entado en la coll'lp~tenda y la tasa de ganancia, armo-
.· .. _, __ .:-__ -,·--- - - .:. ~-:·::-,..,.. . _·_:_:_ ~-:<. ---_>;: .. :- :.- .. -·-. - - .-· . ·._. -· - ,; 

niza e integra con la~cooper(l.clof1 eJ. p¡:>tencial deltrabajo asalariado, particular-

mente el trabajo material,. y conjuntamente lo explota y somete a condicione~ 

materiales en las cuales Ja fl1~I'z_a _de trabajo es ,considerada como una merc'.l.n-

cía que es capaz de producir otras mercancías. Así, la cooperación, como el!:_ 

mento del modo de producción capitalista, constituye el origen de la administra-

ciÓn empresarial, cuyas formas de poder y autoridad se encuentran en las fun-

ciones de dirección~ supervisión y control. 

3. 2. - LADIVISION DEL TRABAJO, . 

La división sociaFdeltrabajo en el seno de las sociedades humanas pro-

voca grandes y profundas trnnsformaclones económicas, poli'ticas y sociales, 

dando lugar al surgimiento de las funciones soclalcs de manera diferenciada y 

especializada; es dcclr, con la división del trabajo, el capLtalismo, a dlfcrcncia 

de otros modos de producción, dlstlngue a las clases sociales con un carácter 
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profundamente político y económico. 

La división del trabajo, al diferenciar a las clases sociales, las sitúa en 

posiciones contradictorias y antagónicas debido. a que fa propie~d. privada de 

, ' '._. ' ........ -
los medios de produccion corresponde al capitalista; paralelamente, .el traba-

.- -- ,, .. '• .. 
I' <·· --· -~;;---:'--·\.- _:,,.e-~~·-,:-',¡~ 

jo asalariado es separado de los medios de produccion •. Unicamenteivende.su 

fuerza de trabajo y, sólo en el desempeno de la jornada, tie~e:~h~~t~ ~ransi-
torio con los instrumentos de producción. 

La existencia de las clases sociales en el procesb;!~e;pl"cxlucción plantea 
. <-~ <,:,.><~ , ·:·._.:,. - , .- .. . '.· -- '.;...... . . , 

tambien relaciones de dorninaclon y subordinacion comocoridicion necesaria p~ 
, , . . 

rala obtencion de la plusvalía, Con esta ventaja, el capitalistaemplea determi-

nadas estrategias para acelerar la producción de mercanci'as; cuenta para ello, 

con la fuerza de trabajo especializada, recurso¡¡ económic()S e instrumentos 

técnicos que le permiten ampliar la acumulación del capital. 

La cooperación y la división del trabajo, constituyen las bases de la or-

ganización capitalista del trabajo. La primera permite integrar los esfuerzos 

y capacidades individuales; la segunda contribuye a incrementar la plusvali'a, 

porque el trabajo asalariado está circunscrito a la realización de operaciones 

particulares como rasgo caracteri'stico de la especialización. 

La cooperación, como proceso histórico, viene a concretarse en la di-

visión del trabajo, fase en la que el individuo se desenvuelve de acuerdo a su e~ 

pecificidad y capacidad en las áreas de la producción. Ahora el trabajo, en su 

esencia ps(quica y f(sicn, queda delimitado claramente y los oficios y actlvida-

des en el orden manual e intelectual se van diferenciando cada vez más. 

Tenemos pues, que la "cooperación fundada en la división del irahajo as~ 
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me su figura clásica en la manufactura .•• que surge de dos maneras: La pri-

mera consiste en reunir en un taller, bajo el mando del mismo capitalista, a 

trabajadores pertenecientes a oficios artesanales diversos e independientes, 

por cuyas manos tiene que pasar un producto hasta su terminación definiti-

va.,. La segunda se origina también siguiendo un camino inverso, Muchos 

artesanos que producen lo mismo o algo similar, por ejemplo papel, o tipos 

de imprenta o agujas, son utilizados simultáneamente por el mismo capital en 

el mismo taller, 11 (30) 

Con la manufactura se determina el impulso del trabajo especializado; 

la especialización va definiendo las ramas de trabajo que posteriormente se 

traduciran en planes de operación de gran envergadura, La cooperación de los 

artesanos mediante el trabajo parcial y fragmentado, explicado en la división 

del trabajo, es caracter(stica primordial de las condiciones capitalistas de 

producción, 

La división del trabajo dentro de. la manufactura va desarrollando las 

aptitudes del artesanado en un campo de acción limitado, debido a la ausencia 

de técnicas avanzadas; los instrumentos de trabajo son atrasados cuando no ru-

dimentarios; Sin embargo, cabe destacar que los inicios del trabajo manufactu-

rero empiezan a traducirse en actividades de individuos detallistas que unica-

mente tienen por función descmpel1ar iniJlterrumpidamente la responsabilidad 

asignada y sentar las bases de la especialización ampliada, 

Por tanto, la producción capitalista, auspicia que el tmbajo artesa-

nal sea capaz de elaborar productos finales completos es decir, el especialista 

de oficios se concret6 a terminar su parte correspondiente para hacer posible 

(30) Marx, Carlos, El Ca~i.trJ, verHiÓn Siglo XXI, 'forno L, Vol:>., l'Úgs. ·lOD--110, 
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la producción global. La fragmentación del trabajo humano se convierte en la 

constante del proceso manufacturero. 

"El artesanado continúa siendo la base, base técnica estrecha que exclu-

ye, en realidad, el análisis científico del proceso de producciÓn, ya que tocio 

proceso parcial recorrido por el producto debe ser ejecutado como trabajo 

parcial de Índole artesanal ••. la destreza artesanal continúa siendo la base del 

' proceso de producción, cada obrero queda ligado exclusivamente, a una fun-

ciÓn parcial y su fuerza de trabajo se transforma en Órgano vitalicio de dicha 

función. Por Último, esa división del trabajo constituye un tipo particular de 

la cooperación, y varias de sus ventajas derivan de la escencia general de la 

cooperación y no de esa forma particular de la misma." (31) 

En una sociedad dividida en clases, la fuerza de trabajo se intercambia c2 

mo mercanci'."a y con la división del trabajo se abarata la compra de la misma. 

El asalariado (artesano) tiene que adaptarse a las condiciones de la producción 

capitalista; ahora interesa la terminación de productos finales elaborados con 

la intervención del especialista, a fin de obtener para la administraciÓn capi-

ta.lista, los rendimientos de la eficiencia y la productividad. 

La administración capitalista tiene como objetivo reproducir el capital; 

para ello, contrata el artesano con la categoría de asalariado, lo reúne con o-

tros en el mismo lugar, y define la magnitud y calidad de la producción. Así'.', 

las formas de cooperación suplantan el carácter aislado del artesano y la mis-

ma es auspiciada por el capital; por tanto dista mucho de ser voluntaria. 

La manufactura como instancia que congrega varios oficios, signlfí.ca 

(31)Ibid,, Pág. 412. 
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en criterios de administración, el surgimiento de la departamentallzación, 

debido a que cada función especializada, obedece al principio de la división 

del trabajo; esto se corrobora porque el artesano queda circunscrito a una fu!!, 

ción particular de la producción, y hace de su esfera de ~~_i§ll u~6rganocon.!! 

tante de ejecución~ La departamentaUzación _es ~oris~cu~nÚa-ciií~-cl~U-~i6n
del trabajo y no ~e la especialización, como sostienen los•s~~id()~e; de 1~ 
teoría neoclásica de la organización (GulickyUrwick). 

La departamentalización como sub-división de la dlvlsión social del 

trabajo, se caracteriza por el manejo de funciones_ e.con§micas yadministra

ti vas especlricas, pe ro integradas a la produ~ción global de. las. mercancías 
- - ~.-.- - - . - .-- " .< -

que son ejecutadas en un mismo momento, DeiguaFmanera ocurre con el tr~ 

bajo artesanal que no obstante implica par~iali~8:~~Ji_~ll~_ritmode ejecución 
?-0='-_;_;:-0.:,_~~~-- ,-;:_-_-:;---'ºº 

general para cada oficio. 

"La división manufacturera del trabajo, pues~ no sólo simplifica y 
' _; ,- . :' . -. - ~ , -. -.' 

multiplica los Órganos cualltati va mente di.fe rentes del Obrero colectivo sociru., 

sino que además genera una proporción matemáticamente fija para el volÚmcn 

cuantitativo de esos Órganos, vale decir, para ~l número relativo de obreros 

a la magnitud relativa de los grupos de obreros en cada función especial, De .. 

sarrolla, a la par de la subdivisión cualitativa, la regla y proporcionalidad 

cuantitativas del proceso social dcl trabajo, 

"Las diversas manufacturas combinadas constituyen entonces departa-

montos de una manufactura global, más o menos separados en· el espado, y a 

la vez procesos de producción rcciprocamente independientes pada uno con su 

propia división del trabajo." (32) 

(32) l\Jld., Págs. 421-1123. 
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La manufactura como trabajo fragmentado y parcializado, se puede co~ 

cebir de manera cooperativa no como un todo homogéneo y coherente~ sino como 

la suma de las partes con un marcado carácter heterogéneo, donde el-valor de 

los productos radica en el trabajo colectivo. En este sentido, i0.p8.rcla.lfa~cl6n 

del trabajo desvaloriza el potencial f(sico y psíquico del obr~rofr~Ilt~ a la esfe

ra de la administración capitalista, no cuenta de maneri iri~ivtid\la:ff ~lno ciue o-
, .. \·. ..-

cupa un lugar en la produccion pero como obrero colectivo. 

"El obrero colectivo posee ahora, en un grado i~uai:~nt~)l~~adc{elvirtuo
sismo, todas las cualidades productivas y las ejercita alavezd¿:¡:tn~~~~ xnás eco

nómica puesto que emplea todos sus Órganos individualizados eJ;obrero~ ()grupos de 
\ . ··' ··-·. 

obreros particulares, exclusivamente para unafunciÓn espec(fic~~. 11 -(33)'~:::, 
La administración capitalista explota en su beneficio el carácterunllateral 

y "eficiente" de la manufactura de modo tal que el artesano es sometido alas condici2 

nes de producción, sin haber intervenido su creación. El objetivo es fragmentar el 

potencial del artesano y economizar el uso de los medios de producción, 

Las ventajas de ahorrQ, tiempo y energía, incrementan el valor del ca-

pital porque la administración se encarga de asignar las tareas a realizar, as( 

como los objetivos a conquistar, La administración capitalista centra su interés 

en mejorar también los instrumentos de trabajo para su uso colectivo, dando lu

' gar además a la capacidad y competencia de los obreros que en esta forma serán 

contratados conforme a una jerarqu(a de "aptitudes". (34) 

(33) Ibid,, Pág. 425, 
(3•1) "La premisa de la psicologfo industrial era que, al usar pruebas de aptitud, 

era posible determinar por adelantado la adaptabilidad de los obrero8 para 
variadaH po8icioncs clasificándolos de acuerdo a grados de 11 inteligcncia", 
"destre za manual11

, "proclividad a los accidentes" y conformación general 
al "perfil deflcado por lu gerencia, 11 Bruverman, Ilarry, Trabajo y ••• 
Pág. 1 73, 
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La división del trabajo (35) provoca cambios en los marcos de la adm_! 

nistración capitalista, el trabajo f(sico e intelectual se diferenc(a a medida que 

avanza la producción de mercancí'as; entonce13, la fu.nción de administración y 

organización. se llevará a cabo por eFtrabajo int-electual que por su naturaleza 

no produce plus val(a y el trabajo material a cuenta de lOs obreros. 
¡ ·-~ 

Con la man;tl:actura,el·tr~bajc:; intele~t~al:yII1~tefial tlene.·su··valor· co

lectivo. Al primero cbn~ierne ia respons
1

abilÍ~d d~ ~i~~~; y p;~gramar la 
# '-· -" : . - -- : ~:~:~-~ -_\'~,·~·:: :'.:~--.~;: ;::·-:-~;:~-~::~:;~~·'..~~<-:<:-,·~-.}:~.:~- ~i ·-:~>~·\,_ . ~-- - .:- .. -:-_· -~' -:> , 

produccion de mercanc1as; para.ello organiza, po,r medio de la administracion, 
11 , - ---~-.. - :~: ·;:--_'. ;) .. e .. '-''.?·.'·_:.-,->>:-.'.;.·'.:·-.·-~:··-~./·_::~·;_:·.:~.~-;·_:,;:':<:.\>-<· .. ·-~ .. -.. ;-;-··. -. . 

la implementacion .de. los.obJetlvos.de .produccion. ;.establecimiento· de los requ! 

ri.mientos y la cantidad de la mano de ~b~a, e~tr~tificación de los asalariados 
' . 

de acuerdo a aptitudes y_ salarios ,c~deli.rnitación.del •ámbito de-competencias y 

establecimiento del monto para obtener la plusval(a¡ al segundo le corresponde, 

con su capacidad de creación, resistencia y destreza, la producción de mercan 

c(as que posteriormente serán adquiridas y consumidas en el mercado. As(, 

las condiciones capitalistas del trabajo son las que provocan la deshun'anizaci0n 

del obrero para hacer posible la producción de mercancías y la obtención de la 

plusval(a. 

Con el desarrollo de la manufactura, se acrecienta la complejidad de 

la producción de mercanc(as, ahora la. dinámica del modo de producción capl-

talista para efectos de expansión y diversüicación, exige que las relaciones 

(35) "La dL:L,;!.Ón del trabajo, que originalmente no pasaba de la división del 
trabajo en el acto sexual y, más tarde, de una divii;iÓn del trabajo intro
ducida de un modo "natural'' en atención a la;; dotes físicas (por ejemplo, 
la fuerza corporal), a las nccc¡;ldades, las coincidencim; fortuitas. etc. 
La división del trabajo sólo se convierte en verdadera división a partir 
del momento en que se separan el trabajo fÚiico y el intelectual, 11 Mar:·:, 
Carlos, Federico, Jojngcls, La ldcologi'.'a .•• l'tí¡:. ::!<!. 
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económicas tengan un mayor grado de madurez. 

"Siendo la producción y circulación de mercanc(as el supuesto general 

del modo capitalista de producción, la división manufacturada del trabajo re-

quiere que la división del trabajo dentro de la sociedad haya alcanzado ya cíe.!: 

to grado de madurez y desarrollo y viceversa: la división manufacturera del 

trabajo reactúa desarr"ollándola y multiplicandola sobre esa división social 

del trabajo. 1
.
1 (36) 

Se establece entonces una dialéctica entre la manufactura y. la división 

del trabajo: la manufactura auspicia el avance. de las fuerzas productivas; la 

gama de oficios aumenta la especialización de actividades, y como estas giran 

en torno a la competencia, la calidad de la mano de obra tiene que ir en aume!:_ 

to; por lo tanto, la actividad económica va exigiendo mejores productos elabo-

radas y. a su vez, la división del trabajo avanza en la medida en que los obre-

ros realizan de manera constante, detallada y especializada las operaciones de 

trabajo, es decir, la repetición mecánica de una operación es lo que permite 

la especialización del trabajo humano y el desarrollo de los instrumentos téc-

nicos, 

As(pues, la divisiónsocialdeltrabajo~(~7), corn~ ras~~fundamental 

de la sociedad capitalista, constituye la categorfa mayor del conjunto de las 

(36)1\larx, Carlos, El Capital, versión Siglo XXI, Tomo I, Vol 2, Pág. 430, 

(37) 11 La división sociul del trabajo divido a la sociedad en diferentes ocupa
ciones, cada tma adecuada a una rama de producción; la división detalla-
da del trabajo destruye las ocupaciones, consiclo radas en este sentülo, y con 
vierte al obrero en incapaz do realizar ningún proceso de producción com 
plcto." Bravcrman, Harry, Trabajo y , • , l:>Sg. 03. -
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funciones sociales, y la división manuíacturr.ra da lugar al trabajo parciali-

zado y detallado. 

Por otra parte, l.á. administración capitalista, al operar· competitiva-

mente, maneja en suheJeÍicfo~lvollÍmen d~l~a~it~/1as ventajas de la divi-

instrumentos espéctr¡cosypai;iciula.I'~~ ~el arte~~~o; por lo tanto,· la de~veu·· 
taja de este f~rit.e!ai capita.~sta es ~ot6ria y abismal, -

De esta manera, UL~e~~d~ los productos se realÍza como la suma 

de los trabajos pa~ciale¡,:~en benerld~del capitalista; as{, "La división del tra

bajo en el in~erior :d~ ~~(',~~eck~e~ta rnediada por la comprayla \Tenta de los 
····:./1.;·_:--·:·., -.. ::>:º:', .. ·:.. - - ' . .º~_-:_~-,/~·'-~'--- '-: '·:~ 

productos de diversos· ramos del trabajo; la interconexi.on de Jos trabajo$ par-
: . ,·. ~ '·-, ·" ;: ' --- ' . ' ·. -- -. - - ' . - . . : : 

ciales en la manufactura, a su.vez, por la venta de diversas fuerzas de traba-
·- ' . .. - --- -.---

jo al mismo tiempo capitalistas, que las emplea como fuerza de trabajo combi-

nada. La división manufacturera del trabajo supone la concentración de 10::> mt>

dios de producción en las manos de un capitalista; la tllvisi6n s~clal del trabajo, 

el fraccionamiento de los medios de producciónen~re mu~h~~ pr6ductores dl 

mercanc{as independientes unos de otros," (38) 

La administración capitalista explota, '.Par¡;_-5t1Jenirr~ta'/l.as ventajas 

de la división del trabajo y, con ello, consigue abfrcar la: fuer~a de trabajo 

porque el uso de la misma depende del interés del capital~ es decir, la fUer:;.a 

del trabajo al ser utilizada en la producci6n de mercancías es desvalorizada 

por las condiciones del mercado, debido a que en este acude en gran volÚmen, 

no obstante que encierra un gran potencial el volÚmen de la misma, provoca su 

(3U) Marx, Carlos, El Capital, versión Siglo }>'XI, Tomo I, Vol 2, Pág. 433. 
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propia desvalorización, 

El trabajo material es sometido a las condiciones de producción capi-

(3 9) . . . . . . 
talista , donde existen las escalas de salarios,. a .ln.S, cuales queda adscrito y 

, . -· . ._ -. -: ~:-.. ,_, __ . ,: ::- _··:·~:.: ~- ·:_~-< : .. }:_::;·'.-_> .. --~_,_/~, __ ~ ~-:: ~,- _:_.-~::~-:~,~-:.L·~ ~~-:·;_:_~· ··~-· 
que estan muy por abajo de lo que realmente produce, La'explotac.ic.mdel tra-

bajo material es el soporte' ele itl ~cu~lllaci6n~detri~pit~fpof<iúeca.i"~i-oducir 
~--~ 

más de lo queconsume; propiciala gener~iÓildelaplusvaii'aq~evi(a.dar 

directamente a la bolsa del capitalista-. 

Con el surgimiento del taller, la administración capitalista implicaba 

también problemas de organización. La producción de las mercanc(as.requer(a 

el manejo de los recursos financieros, materiales y técnicos, y el diseno de 

las tareas a realizar; de esta forma, la dirección del taller constituy~ el tes~ 

monio del manejo de las técnicas de administración cuyo avance es producto 

de la mecánica manufacturera. 

La administración capitalista (40) empezó a configurarse desde la época 

de la manufactura; el funcionamiento de los talleres implicaba, desde entonces, 

la organización de departamentos debido a que las actividades a desarrollar p~ 

(39) 11 La necesidad de ajustar el obrero al trabajo en su forma capitalista, para 
superar la resistencia natural intensüicada por los rápidos cambios de la 
tecnolog(a, las relaciones sociales antagónicas y la sucesión de las gene
raciones, no termina por tanto con la "organización cientÍfica del trabajo", 
sino que se convierte en un rasgo permanente de la sociedad capitalista." 
Braverman, Harry, Trabajo y ••• Págs. lGS-16[), 

( 40) ",,. las funciones de administración fueron iniciadas por la práctica del 
trabajo cooperativo. Incluso una conjugación de artesanos que ejercen in
dependientemente requiere coordinadón, si se considera la necesidad para 
la dotación de un lugar de trabajo y el ordenamiento <le los proce::;os den
tro ele él, la centralización del aprovisionamiento de materiales, incluso 
la más elemental programación de prioridade8 y ns ignacioncs, y el mante
nimiento de datos de costos, lü;tas ele pagos, materiales, produr.tos ter
minados, venta8, créditos y el cálculo de pérclidas y ganancias." Ibid,, 
Págs. 77-70. 
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ra producir las mercancías eran asignadas de manera fragmentada a los o-

breros, Por tanto, la manufactura acrecienta la competencia parcial del o-

brero hasta convertirlo en un autómata de la producción capitalista. 

"La manufactura no sólo somete a los obreros antes autónomos, al 

mando y a ia cli-sÚpllna del capital, sino que además crea una gradB.ción jerá!. 

quica entre los o1Jreros mismos, no se distribuy:en.165 diversos oficios par

ciales entre individuos distintos, sino que el individuo.mismo es dividido, 

transformado en un mecanismo automático ilrip~~~oi de 'un: trabajo• parcial, 11 
( 41) 

La división del trabajo, como proceso socfo~econóll1ic~ inrrierso en la 

producción capitalista, garantiza que. ia pr~duccicS~ a~i;s m;;~~~~Ías sea más 

"eficiente" porque se realiza con la parcializaciÓn (42) d~Ürabajo humano, P'l, 

ra concretar así, laeliifi~r:iClón de los p~oduct~'s-fi.~e'~ 'cte~~ti~;;,d~s a ingresar 

en calidad de. venta én las áreas del mercado. 

,•.' ' ' ' <' 

3,2,l,- ELPROCESO DE TRABAJO EN LA MANUFACTURA. 

La manufactura combina oficios que en primera instancia estaban dis-

persas, permite en escala la cooperación y hace más productivo el trabajo a 

realizar, Aunada a la división del trabajo, permite la autonomí'a de los traba-

jos parciales donde existe una relación directa entre las etapas de la produc-

ciÓn, 

A<lemá:;, la manufactura permite la uniformidad y sincronización de las 

(41) Marx, Carlos, El Capital, versión Siglo XXI, Torno I, Vol 2, Págs. 438-430, 
( 42) Con "La división del trabajo ... no sólo están separadas las o~ raciones una 

de otra sino que están asignadas a diferentes obreros. Aquí tenemos no flÓ
lo el análisis del proceso de trabajo sino la creación del trabajo fragmenta
rio, Ambos pasos dependen ele la escala de la producción,,, Cuela put;o re
presenta un ahorro en el tiempo rfo trabajo." Braverm::m, Jlarr¡, El trabajo 
y_ ••• Pág. 08. 
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tareas evitando con ello desviaciones e interrupciones que van en detrimien-

to del proceso de producción. Asi" pues, la uniformidad y constancia caracteri-

zan a la organización manufacturera del trabajo y auspician la realización de 

operaciones con fines productivos y eficientes. El trabajo manufacturero, apo-

yado en la cooperación, es dinámico y, a la \'ez, facilita el ahorro de tiempo 

para la elaboración de los productos. 

, . -.. -,.-.... _ -·--,--:,'- - >_ -_ --~ - , 

La mecanica manufacturera establece sus propias leyes de operacion, ' - - - -- .. -, ' : - - ,- -· .. '--"'~ ' - : ~-~ :- ·. -._ . - ' . 
' _., - . ' 

es decir, leyes técnicas del proceso de producción ~apitausta~ 11 l~}El resul-

tado del trabajo de uno constituye el punto de arranque para el tra~~j() del o-

tro. Se determina por la experiencia del tiempo de trabajo necesario en cada 

proceso parcial para obtener el efecto útil deseado, y el mecanismo total de 

la manufactura se funda en el supuesto de que en un tiempo de trabajo dado se 

alcanzará un resultado dado. • •• En la manufactura el suministro de una canti-

dad dada de productos en un espacio dado de tiempo, se convierte en la ley téc-

nica del proceso de producción mismo. 2. - Operaciones düerentes requieren 

lapsos desiguales para su ejecución y en los mismos espacios de tiempo, por 

ende, suministran cantidades desiguales de productos parciales. Por eso si" 

el mismo obrero debe efectuar siempre, di"a tras d(a, sólo la misma operación, 

tendrán entonces que emplearse diversas cantidades proporcionales de obre-

ros para las distintas operaciones: por ejemplo: 4 fundidores y 2 desmoledores 

por cada pulimentador en una manufactura de tipos de imprimir en la cual el 

fundidor funde 2, 000 tipos por hora, el des moledor 4, 000 y el pulimentador 

pule B, 000. 3. - La división manufacturera del trabajo, pues, no sólo simplifi-

ca y multiplica los Órganos cualitativamente diferentes del obrero colccti\•o so-
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cial, sino que además genera una proporción matemáticamente fija para el 

volÚmen cuantitativo de esos Órganos, vale decir, para el número relativo de 

obreros o la magnitud relativa de los grupos en cada función especial desarr~ 

·,-·,·- - _- - , _,_, - :. .. -' __ ._-,,~-:-·.·_,_-:· .. ,:' ,-.-.--<~- ,_,: ___ \·--':·=~··--
lla a la par de la subdivision cualitativa, la regla y proporcio11:alidad cuantita-

tivas del proceso social del trabajo." (43) 

El domi~io del capital. sobre el trabajo es condi~ión in~~~l~yáb!C de la 

producción capitalista. En la manufactura se establecenlas .basesen las cuales 

se manifiesta la dominación del capital sÓbre el trabajo, p~r medio de la adrni-

nistración; es decir, la administración capitalista asume la hegemonía sobre 

el trabajo asalariado, a través de las formas de cooperación si~ple y de la 

manufactura. Además la administración es el instrumento que 1• 1~acionaliza11 

' ' ,- ' ,' " 

la e::qllotación de los as3.lariados para obtener la plusvalía relativa. 

11 La--a:dfüinistra_g161nfa üri medio para producir ¡>íü~~aií'a-~efa1:iva; pero 

para que la administración pueda cumplir esta función, el trabajo debe de es -

tar realmente supeditado al capital; por esa razón, nosotros consideramos a 

la cooperación simple y a la manufactura como formas transitorias de orga-

nización del trabajo hacia la verdadera organización cientCfica del trabajo, es 

decir, administración; fenómeno propio de la cooperación fabril," (44) 

La división del trabajo separa al trabajo intelectual y material y ase

gura la dominación del primero. La administración capitalista, expresión del 

mercado de producción capitalista es, también, una función que concreta la 

relación de explotación y subordinación, es decir, se caracteriza por rcprc-

(43) l\larx, Carlos, fü Capital, versión Siglo XXI, Tomo I, Vol 2, Págs. 420-421. 
( 44) Flores Cru?., Cipriuno, La i\dministradón capitn.lista riel trabajo, la teo

ría ndministrati1•a en el r.apitnl tlc Mar..:, MÚxico, UNL\M, Tesis profcsi'2._ 
nal, Facultad de Ciendas Polt'tit~;.rn y Soclnlcs, l!l7B, J'ág, 132. 
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sentar la fase del trabajo intelectual del ''proceso administrativo" para so-

meter al obrero a los imperativos de la producción. 

La mamüactura engendra el desarrollo de la división del trabajo; nace 

con la combinación de diversos oficios, donde la dominación del capital sobre 

el trabajo se realiza de manera constante, El capitalista reúne a los asalari~ 

dos en un mismo lugar y, en el caso de la manuiactura, los artesanos desarr;?, 

llan diversos oficios de manera especializada. 

Es con la división del trabajo donde la especialización y la habilidad, 

son los factores que caracterizan al obrero capaz y competitivo; con la divi-

siÓn del trabajo el obrero se adapta a los requerimientos de la producción de 

manera particular, es decir, como el "recurso" que hace posible la produc-

ción de mercanc(as más allá de su capacidad de consumo, y que es sometido a 

las condiciones materiales de producción de manera fragmentacta y parcial pa

ra explotar al máximo su capacidad de creación yreproducción de mercanc(as, 

para obtener la plusval!a. 

La especialización convierte al obrero en Un,ente automático y repetiti

vo, y lo circunscribe a operaciones espe~il:idas d~ producción. Por eso el o

brero, individualmente en cuanto a trabajo reEliizado frente al capitalista, no 

tiene valor; sólo el trabajo colectivo o sea la suma de las energ(as individua-

les, es lo quo confiere valor social a la producción 

La concentración de los medios de producción y de la fuerza de traba-

jo en la manufactura, permite el dominio del capital sobre los asalariados, 

abate costos, sincroniza mejor cada una de las tareas artesanales; en fin, la 

eficiencia en la prmlucciÓn es el móvil Último del clueno del capital, y la <lircs 
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ciÓn de este sobre los asalariados se acentúa. 

"La dirección del capital, la reunión de obreros con oficios afines o 

düerentes y la concentración de los medios de producción orientados a la pro-

ducción de valor con un ahorro de tiempo, son el fundamento de la conforma-

ción de la organización manufacturera del trabajo. 11 (45) 

Conforme se desarrollan las condiciones materiales de producción, cam 

bian las formas de trabajo; asi'.', el oficio caracteriza al obrero completo y de<:!!_ 

cado con lo mejor de su capacidad a la elaboración de los productos finales, con 

lo cual no se desvaloriza brutalmente su potencial de creación y reproducción. 

Por otro lado, el surgimiento de la especialización derivado de la división so-

cial del trabajo, contempla al obrero fragmentado y dedicado unicamente a la 

realización de operaciones espectl1cas, 

"No hay. que confundir el oficio con la especialización; mientras que el 

primero es la capacidad y habilidad que tiene el trabajador para la elaboración 

total de un producto, de tal manera que tiene un dominio de todo el proceso de 

producción, el segundo tiene el dominio parcial del proceso de producción y 

sólo elabora una parte del producto." (46) 

Por ello, en el capitalismo lo único que tien~ vlllor ~s el trabajo combi-

nado, es decLr, realizado colectivamente. "El obrero total combinado, como 

mecanismo viviente de la. organización matutfacturern. del trabajo, se expresa 

como cuerpo locomotor a través de la división del trabajo. La reunión de obre-

ros con oficios afines o dücrcntes dcva la potencia. productiva. del trn.bajo, es 

(45) Ibi<l., Pág. 113. 
(46) Ibid,, Pág. 113. 
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decir, la cooperación de obreros con oficios afines o düerentes en base a 

una división del trabajo, permite producir más en menos tiempo," (47) 

La administración capitalista, que descansa en la organización manu-

facturera del trabajo, como relación social implica el dominio del capital so-

bre el trabajo, relación que se concreta con la explotación. La administra-

ción es el instrumento de control que el capital utiliza para someter a los a-

salariados en las diversas etapas de la producción; corresponde a la admi-
' 

nistración marcar las directrices de la producción de mercancías en cuanto 

a volÚmen, costos, precios y utilidades es decir, el poder del capital se roa-

nifiesta por medio de la administración de manera contundente y clara~ 

La producción capitalista es altamente especializada; pero}~ espec~ 

lización de la misma deviene de la rnanufad:ura porque, en esta fase, el o-

brero parcial mejora la calidad del trabajo mediante el peI'f~l!~!º!l~Il1iE)nto 

de los métodos, técnicas y sistemas de producción, es decir, el avance de 

las herramientas de trabajo proviene del desarrollo parcializado de los obr!:_ 

ros y que, como medios de producción, son propiedad capitalista. 

Abatir costos para ser eficientes, es la constante de la administración 

capitalista. La eficiencia es producto del trabajo cooperativo, ya que este g~ 

rantiza la concentración de los medios de producción y de la fuerza de traba-

jo, evitando así la dispersión de los recursos y las actividades. Sin embargo, 

el logro de la eficiencia para los ideólogos del capital estriba en la capacidad 

de la administración para conducir el proceso productivo; por lo tanto, se 

encargan de difundir, hasta la saciedad, la extraordinaria. habilidad de los 

(47) Ibid., Pág. 116, 



administradores de empresas como los artitices de los niveles de eficiencia. 

Las "escuelas 11 de la administración establecen "principios 11 
( 48) de du-

dosa validez universal, porque omiten el estudio de las condiciones histÓ1·i:::1s 

de la propia administración; sin embargo, han logrado difundir como categor(as 

inmutables. lo que simplemente son "proverbios administrativos'', Sin emba.r-

go, el contenido de la administración capitalista cae por su propio peso, porque 

confrontándolo con la historia económica, a través_d~ la_cooperación, la manu

factura y división del trabajo, es posible desenmasca~ar el carácter ideológico 

de sus bases. Precursores y seguidores comoideÓlogos de la administración 
>. :.. .-.··' 

privada, atribuyen a la misma, -virtudes y logré>s_ car~ntes .de toda lógica. 
o ---- -__ ,-_ _,-___ -. -~-·.e:~ _,,-.--'·--.-- .·~:-, -~-,~~-~~:-:~;·~~~'--'-'._._\·~~·~;.~::~--- .e'·~: __ ·._-: ," 

En los marcos de la administracion capitalista, el capital y el trabajo 
-,·~ . '-, ' -:<' e,->·- .. \:-;->::'._~:.·.· .. ;_'/ ::\} 

e:.>,.-presan relaciones antagonicas queno pueden superarse con la existencia de 

-- - ---- - .,----·---~--- - '-------~'---~---~'-;--c'--~:--~o--~;-;::77,h~-=,-~{-~;o::--=-;---==--:;,.~_c;:_,_-'--c-=-~--;--=--··- ---,-_--- -- ------ -- -, -

la propiedad privada de los medios de produccion. Entre el capitalista y el o-

brero la relación sociar que se esta.blece conlleva necesariamente la explota

ción y la suhordinaciÓn; entre ambos no hay colaboración desinteresada porque 

los objetivos .de uno y'~tro son marcadamente diferentes: al capitalista le in

teresa obtener plusvalÍa y ser "eficiente" en la utilización de sus medios de 

producción; al trabajador le interesa vender su fuerza de trabajo para cubrir 

sus necesidades de subsistencia y como miembro de las clases dominadas, lu-

::ha para quitarse el yugo capitalista y seguir siendo materia prima para la 

e :.>,.-plotación. 

148) Especialización, unidad de mando, líneas, taff, autoridad; responsabilidad. 
E8tc esquema es demasiado formalista y concibe a la organización como un 
ente inmutable y cerrado y pretende explicar a la diviHiÓn del trabajo corno 
un proceso paralelo a la administración. ConsideramoH que la cooperación 
engendra a la administración y que la división del trabajo determina la <::s
peciall;mción de la administración. 
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La producción capitalista utiliza a la fuerza de trabajo como una mer-

cancía más. es decir. el obrero es degradado y desvalorizado por las condi-

dones materiales de producción y porque .el capitalismo. como sistema econó-

mico, se funda: en la propiedad de los medios d~ prod~cción, en la explotación 

del trabajo asalariado, en la producción de ~e~;;a'n'f(ti~y~n la generación de 

la plusval(a; pone en movimiento los recursos materiales, financieros y técni-

cos para que con la participación y explotación de los obreros se realice el in-

cremento de la tasa de ganancia y la acumulación de capital. 

Las "técnicas de administración de personal" están disefiadas para que 

los asalariados rindan su mejor esfuerzo y así incrementar la produCtividad, 

la producción de mercancías y la obtención de la plusvalía, que conducen irre-

mediablemente a la eiq>lotación del "hombre por el hombre", Los ideólogos de 

la administración capitalista, a través de las diferentes "escuelas 11
, se han en-

cargado de abordar el estudio de la condición humana con el propósito de supe-

rar los obstáculos de la personalidad humana que, según ellos, disminuyen los 

niveles de eficiencia pero omiten el estudio de !as condiciones materiales de 

producción. que son las que realmente determinan el. potendal .de los asalaria-

dos. 

- .·--·--,, --.. ---,;:·: _-··- .--.-_ . .- . -··-· ,., --

el comportamiento humano de manera formalista y mecánica, ya que el indivi-

duo es por naturaleza estúpido y carente de iniciativa y que mucho se parece 

a un buey. "Ahora bien; uno de losprirncros requisitos para el hombre que es 

apropiado para tener como" ocupaCtÓn regular la.de manejar hierrocn lingotes, 
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es que ha de ser tan estúpido y flemático, que en su conformación mental ha 

de parecerse más a un buey que a ningún otro tipo de ser. El hombre mental-

mente despierto e inteligente resulta, justamente por ello, inadecuado para 

lo que para él sería la agotadora monotonía de un trabajo de este tipo. Por lo 

tanto, el trabajador que resulta ser el más apto para cargar hierro en lingotes 

es incapaz de comprender la verdadera ciencia de hacer esta clase de trabajo. 

Es tan estúpido que la pal.abra "porcentaje" no tiene para él ningún sentido y, 

por consiguiente, antes de que pueda tener éxito ha de adiestrarlo una perso-

na más inteligente que él y que esté acostumbrada a trabajar de acuerdo con las 

leyes de esta ciencia," (49) 

También la llamada escuela de las relaciones humanas (50) finca su es

tudio, en aspectos de "iluminaciÓntventilaCi~n'y humedadll~ccomo sFestos fac~ 

res externos a la personalidád hÚm~n1tcC>~~i~y~ran el princip~ i~~~dimento 
' - _, .· , - . . ·~"· :·: -:;; -

del rendimiento "optimo y productivo''. 
_.J.• 

Además, las "Escuelas de la administración" (51)dej~~ de Í~d~ tenden-

ciosamente el marco de las condiciones históricas del capitalismo Y. son renne~ 

tes a explicar al mismo desde su carácter antagónico y expl9tador.)'ara ellas 

el avance de las organizaciones estriba en las virtudes de la administracl6n co-

mo superestructura y no en la acción y producción del trabajo humano: además, 

(49) Taylor W, Frcderick, Principios de la .•• Págs, 58-59. 

(50) Su expoiwnte principal Elton Mayo, que realizó experimentos en los talleres 
de Bawtora ubicados en los suburbios de Chicago. El trato al personal era 
cordial, pero aún así cundían la murmuración y el descontento, 

(51) La Clásica, encabezada por Taylor y Fayol y la neoclásica, encabezada 
por Gullck y Urwick, 
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. . 

a través del tiempo establecen categodas administrativas (52) que reflejan el 

dominio del capital sobre el trabajo. 

El llamado "proceso administrativo" es di~igido por la.administraciÓn ca-
'•" . ,. . . . ,· . -.. _ - ' :.--~ .. 

pitalista a efecto de obtener eficiencia y productividad~~ b~neficio de la acumu-

lación de capital; es también, la fórmula mediante la. é:~a.leHlliperio del capi-

tal sobre el trabajo, expresan una relación administrativa fincada.en la explota

ciÓn. La producción capitalista al ser conducida por ii~drninlstración, refle

ja "una nueva situación y relaciÓn del trabajo frente ~~apital. La situación se 
- . . ' '. :; ,_, ~-;' _·-:~_'.-~:-.':.:--.>.-~.)~~:::_?·::-<; ;¡-; ~-;i,-~'.- r.::· ... :·-·. ·-: 

caracteriza por ser de subsuncion real y.la relacion e.s'..adn1i11i¡¡tra~i.y:a en clla.!l 

i ·. _-: ; <· . ··:--?~.. ·: -~' :'.- -<·- ~-,··:'?:::_:-:-.; ·:\ __ :, _-: :_- ¿:··. -:_ ::~·: _, ~- .'~·.:_~: ::'~. ". -·:. ~ ;··:'_< -' ~ 
ducción, a la vez que existe íma disbci~clón ~riÚe tr~b!\io:m'anual ~trabajo de 

admmistración. 11 ·esa)·-~··-~.--=~~~"·.~-.~~.~.>- __ L~~·-'~~LL~ 
El trabajo, frente al capital, ha perdido autonomi'a por éstar subordinado 

:_.::,,:.':( - - . 

~·· ··~. . ' , . 
al proceso de producción; este en cuanto a disefl.o y seleccion de objetivos es 

campo particular de la administración capitalista donde los gerentes de cuello 

blanco son los respo11sables del funcionamiento de las áreas funcionales (pro

ducción, comercialización); y a través de disposiciones reglamentarias sanci2 

nan el ingreso y elcomportamiento del obrero en la unidad econÓmica a fin de 

asegurar las expectativas de la plusvalía relatka. 

11 La autoridad, la objetividad y el dominio sobre el proceso de produc-

(52) 11P-Planificación, O-Organización, S-Asesoramiento (Staff), D-DirccciÓn, 
CO-CoordinaciÓn, H-Info rmación, B-Elabo ración do P rcsupucstos (Bud
geting)", Fórmula elaborada por L. Gulick, en: Dwight, Waldo, Estudio 
de la Administración Pública, Madrid, Editorial Aguilar, 1 !JG4, Pags. 
80-00, 

(S3) Flores Cruz, Cipri.ano, La Administración capiinli.sla del. •. Pág. 133. 
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es que ha de ser tan estúpido y flemático, que en su conformación mental ha 

de parecerse más a un buey que a ningún otro tipo de ser. El hombre mental-

mente despierto e inteligente resulta, justamente por ello, inadecuado para 

lo que para él sería la agotadora monotonía de un trabajo de este tipo. Por lo 

tanto, el trabajador que resulta ser el más apto para cargar hierro en lingotes 

es incapaz de comprender la verdadera ciencia de hacer esta clase de trabajo, 

Es tan estúpido que la pal.abra "porcentaje" no tiene para él ningún sentido y, 

por consiguiente, antes de que pueda tener éxito ha de adiestrarlo una perso-

na más inteligente que él y que esté acostumbrada a trabajar de acuerdo con las 

leyes de esta ciencia. 11 (49) 

También la llamada escu~Íáde las relacioneshumana.f;J50) finca su es

tudio, en aspectos de."Uiúnfa~ct6nc,~VéritiracÚñy~K~lll~cl~á''~~co'i?o:sd;stócs_fac~ 
res externos a la personalidad humana· co~stttUyer~~ ~1'~i-ln6i~~·ii'D~edimento 

,-, ' ' - ' - - ,·:-, ~·-,-:. '; ' '. '. -. 

del rendimiento "optimo y productivo". 

Además, las "Escuelas de la administración;' (~i):deJan de lado tenden

ciosamente el marco de las condiciones históricas del capitalismo y son renue!!_ 

tes a explicar al mismo desde su carácter antagónico y explotador. Para ellas 

el avance de las organizaciones estriba en las virtudes de la administración co-

mo superestructura y no en la acción y producción del trabajo humano: además, 

(49) Taylor W, Frcderick, Principios de la.,, Págs. 58-59. 
(50) Su exponente principal Elton Mayo, que realizó experimentos en los talleres 

de Hawtora ubicados en los suburbios de Chicago. El trato al personal era 
cordial, pero aún así cundían la murmuración y el descontento, 

(51) La Clásica, encabezada por Taylor y Fayol y la neoclásica , encabezada 
por Gulick y Urwick. 
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ción pertenecen al capital. La administración es entonces, por el lado del ca-

pital, un medio para producir plusvalÍa relativa y por, el lado del trabajo, una 

relación de dominación, explotación y despotismo." (54) 

3.2.2.- LA SUPERVlSION DE LA ADMINISTRACION PRIVADA. 

El desarrollo de.la so.c.iedadcapitallstaconlleva la separación del tra-
e..:· '- - ----· -'' --- . - ,_ -

.. ' ·, . 

ren la organización dé l~;vi~ :conómica en términos de planeación y ejecución. 
. '- _._ . ' . 

"' ·-·. - ·"· .... -'. :·:-:·_--. "''···' ,--<· 
La planeacion de la produccion corresponde al trabajo intelectual' y!ª \tarea de 

ejecutar recae en el ~rabajo material. 
.,., .. 

La división del trabajo condiciona que el proceso produ~tlvo te;iga dos 

áreas claramente düerenciadas: 

1. - La función de la administración consiste en organizar y coordinar 

la producción de mercanc{as mediante la programación de los recursos finan-

cieros, técnicos y materiales, delimitando también la acciÓndertrabaj~ asala

riado; fija el tipo de mercanc{as a producir, establece conforzne f p~~cios, sa

larios y costos de producción el valor de las l!lercan~(a~;·~~ciJ~;·~6hr~ el tipo 

de mercado a contr~lar, selecclooa el tipo de~on~ullll·d~~;'.~~~~~~~~l medio com 
--=-· ,- .;_"'=· ,'___: / ,_,:: __ ,_:'---f-.'"""-o:='-=--~=c'=.,.-!-TO''°''=:;o._c-,-.~--.-,.---'- -- --.-,-- - -

,, :·. -~~~-~---~-'. ''_\'., ;.;/:/:_·· . 

petitivo de la unidad económica, 
·.-; .'.i:·. -.-._ ·. ':·--·-··::>·--_·-' ·~·-: ' . 

. ·_,:' ... , ' -···:.. . ... 
2. - El trabajo material es el encargado de producir, lascmercanctas que 

-- . . .. 

serán vendidas parnincrementar la tasa dci ganancia. La producción de merca!!_ 

ci'as la realiza el obrero do manera mecánica, repetitiva y enaj~~adn. 

La nd mlnistración capitalista, dirigida por los gerentes de cuello blanco 

(54) Ibid., Pág. 134, 
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ejerce la dominación sobre los obreros a efecto de obtener la eficiencia y pro-

ductividad en beneficio de la tasa de ganancia. El carácter funcional de la ad-

ministración (ventas. producción, finanzas) exige las labores de dirección y 

supervisión tendientes a fortalecer y asegurar el é:idto de la producción, La 

dirección corresponde al dueflo del capital que, a la vez, delega capacidad de 

mando y decisión, en los cuerpos técnicos de la empresa (gerentes-directores) 

para conducir el proceso productivo y 'son también asalariados que están a las 

ordenes del capitalista. La supervisión también recae en asalariados de cue-

llo blanco, que tienen la misión de cuidar la exacta observancia de la produc-

ción capitalista a fin de evitar pérdidas en detreirniento del capital. 

Por tal razón, el trabajo de direc~ión y alta vigilancia corresponde a 

la fase intelectual de la administración, a fin de asegurar la uniformidad, la 

eficiencia, las ganancias y la competencia de la unidad económica; eS aecir, 

es el encargado de coordinar imperativamente las tareas de quienes realizan 

el trabajo material para concretar la plusvalía y la explotación capitalistas. 

"El trabajo de alta vigilancia y dirección, en la medida en que se deri-

·•a del carácter antagónico, del seflorío del capital sobre el trabajo y en que. 

por tanto, es común al régimen capitalista y a todos los sistemas de produc

ción basados en el antagonismo de clase~. se halla también en el sistema capi-

talista directa e inseparablemente enlazado cori lasfuticlones productivas que 
., 

todo el trabajo social combinado impone a determinados individuos como. tra-

bajo especial." (55) 

El trabajo de dirección y alta vigilancln~gii~nllú~a· que el capitalista no 

(55) Marx, Carlos, El Capital, versión F~~do de Cultura Económica, Tómo III, 
Pág. 309, 
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no se encargue directamente el proceso productivo y s( reciba. en cambio. 

las ganancias de la inversión realizada. El capitalista sigue siendo propieta-

rio del capital y como tal marca las directrices principales de la producción 

global. sin necesidad de participar directamente en las tareas de administra-

ción. 

"La misma producción capitalista se ha encargad() de cohsegiiir que el 
' -- -- . - ' . --' •. ---"--.;-,---o-·--- -- --

trabajo de !ilta vigllimciafal. separarse. completamente cteia~~op[~ciad -del e~ 

pi tal. ande rodando por la calle; El capitalista no necesita. ~~a/perder su 

tiempo encargandose personalmente de esa labor.11 (56) . 

El capitalista, a la vez que propietario, es también funciOnário de su 

propio negocio, lo cual le permite obtener la plusvalía por dos caminos: como 

dueno del capital puede disponer-del trabajo de otros•es decir~--éomopr0pie

tario del capital moviliza a éste para obtener intereses y, por otra parte, ob-

tiene la ganancia directamente del proceso de producción, es decir, la produc -

ción de mercancías genera también la plusvalía, la que queda en poder del due

fio del capital. El capitalista obtiene ganancias del proceso de producción Y C2_ 

bra un salario determinado dentro de la admiaj.stración. no como asalariado, 

sino como director. 

"La propiedad del capital, que permite disponer del trabajo de otros 

-y definido el interés, por tanto, como la parte de la plusval(a engendrada por 

el capital en este aspecto- la otra parte de la plusvalía -la ganancia del cmpr~ 

sario- aparece necesariamente como algo que no procede del capital como tal, 

sino del proceso de producción, desglosando de su determinaaión social cspc-

(56) Ibid .• Págs, 369-370, 
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cil:ica, que ha recibido su modalidad especial en la expresión de interés del 

capital." (57) 

La cooperaci6n y la .división del trabajo, son.el eje del trabajo combi-
·- - - , '. - ., ·-. -~·\:.,,+,.i.'.,:_.>-·· "~· ..• ;~;., . 

.- - _·_.'o • '"~-. -;,,. ~"~-.-~z --;.-~.;,; <·o":C':'·:·,:0- :; -ye:~~-;-~~'~''. .. ~~.::~_-,··..,,, ··:.-. /.\~~---: ... _., '.:- -._ :!·:· ,; -- . r' : , .· '. •,::' .• 

nado. La combinacion de las tareas vuelve mas complejo y dinamice el proce-
._, _· ;~-~-'>. -

·= ..• _ . :_ :·: :::=- ,;-,; <~·~'.· i~i·.,:,::·' ~-- :~-:;~>: : ~~ 2-:~~-~-c-'.;·- ~ .. ':..:. ;.:-'" ""~- ·.- '-_·· -_::-~-,-::;: ~.'.;::- -~--: :-: ·-=::-.-;'. ~~- --:~ ~,~_:::~;-=--.: =--- .;-:-~- ~ -. • ' 
so productivo al aumentar el numero 'de· élSalanados .dedicados a la produccton 

-·.-:'/·,~-~-~:-~:~·~:~~{~~~-~~~-~·:;~/~~~~----~~;= --- __:_;._~ __ e "' ---;~-==~~~;{:~ - ~- -:·,:-~:~,.:: 
- ~- ---=-''--" -- ~-·--";º_-- - -, -- --. :- ' ;: _,_. · .. ,,: _'"- ·-,- _- . __ , -_,-; ',_-,, .. ---- - ---: :· . - - . . '.' . . - - . : 

de mercanc{as; por ta:nto/}a IJ¡últipllcacion .de las• unidades· administrativas 

implica el establec~i~hto d~t:élad~ries~hbrizontales yJerticales, cada vez 
,, , --- - . --=, :.=.-; -· _,:::_ • ·:-:-:;,-- '. -;.;·-;r--- <:º~-.. ·: -- .... ··. -,: ; .... :. . . "' : 

mas despoticas, con lo cual cada puesto tiene un caracter impersonal y, por 

tanto, el individuo sei ada~ta a laspre~~r¡pcf.onésdel puesto bajo la Vigilancia 

El trabajo de •'al:ta vigÚancda coristiteye un imperativo de la producci6n 
. .. . - ' •• ' .=--- •.· 

capitalista para garantizar la cohesión del trabajo combinado. 11Eftrabajo de 

alta vigilancia y-cÜrecciÓn resP<>nde a i;~- necesid~d ~n todas. aqu~llas ramas 

en que el proceso directo de producción adopta la forma de ull pfyces() social

mente combinado y no la de un trabajo aislado de los prodÜctore~ independien -

tes. 
. ·- -· . -·.· .'. 

' 'En todos aquellos trabajos·en·los que·cooperanrnuch(,S11ldi1,.:Íduos la 
. . ' -· - - . ~' ,, ': . ": ,· - .-·'" - . . 

cohesión y la Unidad del proceso se personüican-necesarfamento-( en llUa •rnlun-
' : . ; 

tad de mando yc.mJunciones que no.afectan a los trabajos pareiales;sino a la a.!:_ 

tividad total del taller, como ocurre con el director de una orquesta, 11(58) 

El desarrollo de las fUerzas productl. vas y la complejidad de la prodUE_ 

ciÓn, conducen a la diferenciación de las actividades sociales en la industria, 

el comercio, las finanzas y auspician ln complejidad de la divisió11 del trabajo 

(57) !bid., Pág. 350. 
(58) !bid., Pág, 367, 
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y, por ende, la separación entre trabajo material e intelectual. 

El trabajo intelectual se identifica en la esfera de la administraciÓn don-

de gerentes, directores y supervisores, organizan la producción de las mer-

canc(as en nombre del capitalista y también,· en nombre de éste, establecen 

los rendimientos de la eficiencia y la productividad, es decir, explotando al 

obrero. El trabajo material es ejecutado por el obrero parciaLe impide, a 

éste, la elaboración completa de los productos. 
' ' ' .. ·:·/<···:·<::'.;··:>.' 

En el trabajo material recae el peso de la producción de rn~~canc(as y 

el proceso de las mismas se efectúa de manera especiáliz~di~··~~~tiÚva y 
-e~ 

mecánica; además es el verdadero creador de la eficiencia. ;;,'productividad 

que la administraciÓn capitalista se atribuye como un logro de:su capacidad. 

La división social del trabajo auspi~ia la e;pecializa.ctÓ~d~ leradminis

traciÓn de manera constante, dinámica y compleja• La administración es res 

ponsable de los imperativos de la producción capitalista como resultado de 

separaciÓn del trabajo manual e intelec-

nanzas y 



IV. EL CARACTER INDUSTRIAL DEL CAPITALISMO EN LA ADMINISTRA
CION PRIVADA. 

4. 1. - LA MAQUINARIA Y" GRAN, INDUSTRIA: 
·-·.-. ·. ""-->~~~·..,:'..:,:·:::::·._' -~ o ,-,.~,=-- - ';_ _ _, ~ ·>. 

Con el uso de la maquinariapl, eltrabajo se convierte en un conjun

to de operaciones y actividades especializadas; el ingenio es ernpléado para 

producir herramientas y equipos necesarios para armar las piezas mecánicas 

de la industria; ca.da instrumento mecánico pasa a operar de forma sincroni-

zada y exacta, ahorrando con ello fuerza de trabajo, tiempo e inversión para 

incrementar la acumulación del capital. 

El trabajo material está encuadrado a nuevas exigenclas,J ya que tiene 

que dominar alguna especialidad donde convergan capacidad, cori'~cimiento 

y energ(as, es decir, el obrero debe tener destreza para adentrarse en el 

funcionamiento mecánico y, a la vez, ser eficiente en cada una de las fÓrmu-

las técnicas a utilizar. 

La máquina se convierte en el sustituto del obrero debido a que produ -

ce con mayor calidad, homogeneidad y ahorro de tiempo los productos. "La 

máquina herramienta, pues es un mecanismo que, una vez qU<Ltransmite el 

movimiento correspondiente, ejecuta con sus herramien!as las_nlisrnas_ oper~ 

clones que antes efectuaba el obrero con herramientas anáJ.ogaS~ Naaá cambia 

en la esencia de la cosa el que la fuerza motriz proceda dclhombre, o a su vez 

de una máquina, con la transferencia a un mecanismo de la herramienta propi~ 

( 1) "La acumulación de capital se orientó desde el principio del capitalismo 
industrial hacia la sustitución del trabajo vivo por máquinas a fin de aba
tir cóstos y lograr más clcvatlns ganancias." De la Pena, Sergio, El modo 
de ... Pág. 60. 



mente dicha, antes manipulada por el hombre, la máquina reemplaza a la 

mera herramienta, 11 (2) 

Con la máquina, la producci~n es más eompleta, de mejor calidad y se 

utiliza menos tiempo. La potencia de la máquina permite multiplicar la prodU.!:_ 

ción de mercanc(as, lo cual se traduce en un beneficio directo para el capltali~ 

ta, porque el alcance de la producción, la extensión de los mercados y la capa-

cidad de competencia, le permiten obtener mayores utilidades y, así, reprod~ 

cir el capital,' 

La maquinaria, complejo mecánico del mundo industrial, adquiere au-

tonom(a respecto del individuo; la presencia de este en la producción obedece-

rá unicamente para detectar fallas o interrupciones en cada una de las opera-

clones a realizar; anteriormente, la herramienta fue el instrumento que depe!!. 

día básicamente del uso que le diera el individuo, ahora la situación es distin-

ta: la herramienta se hace indispensable para el empleo de las máquinas, es 

decir, como pieza mecánica se convierte en el soporte clave del armazón de 

la máquina y cualquier desperfecto de esta se tiene que detectar y eliminar con 

otras herramientas. 

"Encontramos pues, que al ampliarse las dimensiones de la máquina de 

trabajo y el número de herramientas con las que opera simultáneamente, se 

vuelve necesario un mecanismo motor más voluminoso y éste mecanismo, pa-

ra superar su propia resistencia requiere a su vez, una fuerza motriz más po-

derosa que la humana, aún dejando a un lado que el hombre es un instrumento 

imperfecto en que se refiere a la producción de un movimiento uniforme y con-

(2) Marx, Carlos, Bl Capital, versión Siglo XXI, Tomo I, Vol 2, Págs. 425-426. 
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tinuo. 11 (3) 

Los equipos mecánicos disenados para las labores industriales van con-

formando una estructura de administración y dirección, que determina su uti!!; 

zación; el trabajo directivo y operativo es realizado por asalariados que, en-

vueltos en la división del trabajo, conjugan energías encaminadas para elabo-

rar el producto final. 

El papel de la administración se define por: planear la producción de 

mcrcancí'as a corto, mediano y largo plazo; programar la utilización de los re-

cursos financieros, técnicos y materiales; ejecutar con "eficiencia" los linea-

mientes del capitalista; y evaluar lo realizado comparando el criterio inicial 

con el producto final. 

El desarrollo de la maquinaria intensifica la especialización de la pro-

ducción, aumenta la planta industrial y provoca cambios en la esfera de la 

administración en el aspecto cuantitativo y cualitativo. El aspecto cuantitativo 

implica la programación detallada de los montos de inversión, la expansión del 

equipo de la producción, la creación de las áreas de mercado, la incorpora-

ción a. la unidad económica de la nueva tecnolog(a, las negociaciones por con-

ccptos de sueldos y salarios, la determinación de la tasa de ganancia y la se-

lección de estrategias para acelerar la acumulación de capital; el aspecto cu~ 

tativo implica la mejor elaboración de las mercancí'as, un mejor conocimiento 

del fl:ncionamiento técnico de la maquinaria, la mayor especialización de los 

cuadros directivos y operativos, el desarrollo constante de los métodos; siste-

mas y técnicas de finanzas, comercialización y promoción. 

(3) Ibi:!., Pág. 457. 
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El surgimiento de la maquinaria exige una dirección más, despótica 

que asegure el dominio del capital sobre el trabajo en cuanto a relación de 

dependencia y subordinación. Sin embargo, la implementación de los equipos 

mecánicos constituye para el capitalista el incremento de la productividad po.!: 

que el control sobre las máquinas, no requiere el establecimiento de patrones 

disciplinarios destinados a supervisar la acción. "La maquinaria ofrece a la 

administración patronal la oportunidad de hacer por medios enteramente me-

cánicos lo que previamente había intentado hacer por medios organlzacionales 

y disciplinarios. El hecho de que muchas máquinas puedan ser ritmadas y co_!! 

troladas de acuerdo a decisiones centralizadas y que estos controles puedan 

estar en manos de la gerencia, removidos del sitio de producción a la oficina, 

todas estas posibilidades técnicas son de un interés tan grande para la geren-

cia como el hecho de que la máquina multiplica la productividad del trabajo"( 4) 

La mecanización de la producción plantea como necesidad la reducción 

de la jornada y demanda de trabajo; la rapidez, la constancia y la homogenei-

dad de la producción, son factores que inciden en la oferta y la demanda de las 

mercancías en los costos de producción y en el tipo de precios y en la acumu -

ladón de capital. Ahora, la producción, como objetivo final de la tasa de ga

nancia, debe estar dirigida a no provocar desajustes en la economía (Sobrepr.2_ 

ducción), . " 

Si bien es cierto que el avance de las fuerzas productivas, a través 

de la cspeciall~ación, mejora sustancialmente la producción de mercancías, 

también es cierto que la mecanización corno efecto de la especialización exige 

(4) Uraverrnan, Harry, Trabajo y ••• Págs. 228-229. 
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obligadarnente reducir la demanda de trabajo. "La reducción de la demanda de 

trabajo es una consecuencia necesaria de la administración y la tecnolog(a. El 

constante crecimiento de la productividad a través de medios organizacionales 

y técnicos debe producir esta tendencia." (5) 

El avance cienti'fico y tecnol6gico va creando etapas más avanzadas de 

producción y equipo mecanizado. Si la cooperación garantiza la suma de las 

energías individuales para producir mejor las mercancías, la cooperación de 

las máquinas impulsa la producción de manera rápida, constante, productiva y 

consistente, puesto que sustituye con más precisión, los movimientos rnanua-

les de los obreros. 

Encontramos pues, que la sustitución del hombre por la máquina se da 

de manera avasalladora; basta integrar y colocar las piezas mecánicas de una , 

máquina para que una vez funcionando realice con rapidez y sincronización pr.!:_ 

cisas todas aquellas operaciones tendientes a elaborar los productos finales. 

De esta manera, la cooperación corno método de trabajo, permite aprovechar 

mejor el potencial mecánico: por eso la maquinaria se convierte en la compe-

tencia. 

"La cooperación de muchas máquinas similares es el. caso en que la m~ 

quina de trabajo fabrica integramente el producto, ejecuta todas las diversas o

peraciones que ejecutaba en turno diversos operarios con dis.tintns herramien· 

tas, ya fuese independientemente o como miembros de una manufactura. 11 (6) 

Es importante destacar que la tipolog(a de máquinas tiene su origen y 

(5) !bid., Pág. 275, 
(6) Marx, Carlos, El Capital, versión Siglo XXI, Tomo r; Vol 2, Pág. 460. 
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explicación en la división del trabajo, y concretan sus operaciones como un re-

sultado de la cooperación. Con ello, advertimos que no sÓlo los individuos, si-

no también las herramientas de trabajo, son utilizadas de acuerdo a situaciones 

y condiciones especil'icas de producción; en este caso, la heterogeneidad de las 

máquinas, implica también problemas de administración y dirección. 

"Por lo que respecta al sistema de máquinas, no obstante, sólo rempla-

za a la máquina autónoma individual,m.llÍ donde el objeto de trabajo recorre u-

na serie conexa de procesos graduales y diversos ejecutados por una cadena de 

máquinas heterogéneas, pero complementarias entre s(, Reaparece aqu(, la 

cooperación característica de la manufactura por la di visión del trabajo, pero 

ahora como combinación de máquinas de trabajo parciales. 11 (7) 

La ventaja de la máquina se deriva de su funcionamiento continuo, es 

decir, en la medida en que se den condiciones favorables que permitan su mar-

cha, en esa medida será más eficaz y competitivo el producto elaborado: y 

cuando de manera integrada y coordinada se realizan las operaciones de la 

máquina, es más dificil que el trabajo humano la sustituya. La máquina apare-

ce entonces como un avance considerable de la técnica, como autómata realiza 

las actividades particulares de los obreros a un mismo ritmo mejorando la ca-

lidad del producto, porque abate costos y tiempo, 

"La máquina combinada de trabajo, que ahora es un sistema organizado 

compuesto por diversas clases de máquinas de trabajo individual y de grupos do 

las mismas, es tanto, cuando miís perfecta cuando menos se interrumpa el 

tránsito de la materia prima, desde su primera fase hasta la Última y, por ta~ 

(7) Ibid., Pág. 461. 
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to, cuando más completa sea la sustitución de la mano humana por el mecani~ 

mo en el pasaje de la materia prima desde una fase de producción a otra." (8) 

Con el adelanto en la producción de maquinaria, la administración ca-

pitalista se ve obligada a implementar nuevas técnicas de mercado, así como a 

modificar sus Órganos. estructuras y funciones. El volÚmen de la superestru.!:_ 

tura administrativa se ensancha debido a que la producción en gran escala, r.!:_ 

quiere un encauzamiento más dinámic~ para responder a las exigencias del m.!:_ 

dio competitivo; por eso. métodos y técnicas de dirección y producción se co~ 

jugan con el propÓsito de impulsar el mercado de los productos elaborados. 

Los cambios en la estructura económica y social determinan que la ad-

ministración capitalista se adapte a los requirl.mientos de la competencia. La 

mecanización de la producción conlleva la expansión de los Órganos y funcio-

nes. así como la redefiniclón de los objetivos. Ahora, las líneas funcionales 

no sólo abarcan los aspectos de producción y comercialización de los productos, 

sino también aspectos de adiestramiento, relaciones laborales, personal de a-

sesoría. administración de sueldos y salarios, estudios de mercado, evaluación 

constante de lo realizado y mejores sistemas de reclutamiento y selección de 

personal, 

De esta manera, la cadena modo de producción-administración-d!.rec-

ción-coordinación, se vuelve más compleja, Por tanto, la maquinaria y la gran 

industria, como síntesis avanzada del capitalismo, exigen un conocimiento tec-

nüicado de los instrumentos mecánicos, desde su disefio hasta su realización y, 

r:omo tales, necesita que fos cuadros operatlvos y directivos sean altamente ca-

(8) Ibi<l., Pág. 463, 
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pacitados y competentes para hacer posible la acumulación de capital y el 

mantenimiento y la reproducción de la unidad económica. 

El carácter industrial del capitalismo deviene del uso constante de la 

maquinaria, es decir, en esta etapa la producción de la maquinaria se realiza 

por medio de máquinas; entonces pues, el obrero se convierte no en el eje pri!: 

cipal del proceso de trabajo, sino en un apéndice de la producción global. 

La máquina es pues, medio de trabajo y es, a la vez, instrumento para 

crear y ampliar el equipo mecánico altamente tecnificado, En la era industrial 

la producción de las mercanc(as se realiza de manera sincronizada, veloz, co!: 

tinua y automática, por parte de la maquinaria; el funcionamiento de las máqu,! 

nas es producto de la renovación constante de los medios de producción y del 

avance de las fuerzas productivas. 

La planta industrial del capitalismo opera sobre el funcionamiento de 

las máquinas. "La gran industria pues, se vió forzada a apoderarse de su me-

dio de producción caractcrÍstico, esto es, de la máquina misma, y producir 

máquinas por medio de máquinas. Comenzó as( por crear su base técnica a-

decuada y a moverse por sus propios medios, 11 (9) 

4,2,- LA FABRICA, 

Con el funcionamiento de la maquinaria a gran escala, la producción C.!!_ 

pitalistn transforma el carácter de las unidades económicas de manera consta!: 

te, La producción mecanizada define el períil de la fábrica y, en el interior de 

esta, los cambios en l.n administración son significatlvos y de gran alcance. 

(9) Ibid,, l'Ú.g, 468, 

-130-



En este sentido, las relaciones técnicas de producción {10} se vuelven más co~ 

plejas. 

La fábrica constituye la unidad de producciÓn donde el a'<·ance y el fun-

cionamiento de las máquinas se realiza de manera cooperativa, desplazando al 

trabajo humano, ahorrando costos, haciendo más "eficiente" la producción y 

multiplicando las áreas de mercado. En la fábrica, la producción de mercancías 
\ 

se efectúa con maquinaria altamente especializada y compleja; por tanto, es i~ 

prescindible una muy buena capacitación de la fuerza de trabajo contratada, pa-

ra incorporarse a la mecánica productora de modo a entender las operaciones 

técnicas y realizarlas Óptimamente. No obstante que la preparadón y capacidad 

de la fuerza de trabajo son condiciones i.nobjetables de la contratación, las má-

quinas en la fábrica desvalorizan el potencial de las energ(as físicas del obrero 

y a la vez el valor de las mercandas que producen.· 

El trabajo altamente especializado es la constante de la producción fa-

bril; el trabajo dentro de la fábrica exige cuadros especializados en el orden 

directivo y operativo que acrecientan el carácter despótico de las relaciones la-

borales debido a la complejidad de la misma producción y a la creciente exten-

(10} "Las relaciones técnicas resultan de la división del trabajo y son la esccn
cia del proceso productivo, o sea de la valorización del capital. Se encuen
tran predeterminadas en alto grado las relaciones de producción en que se 
enmarcan. y de las que forman parte esencial, comprenden los elementos 
económicos de los procesos productivos y diRtributivos, o sea, desde las 
decisiones técnicas y administrativas de lor> proceso;; de transformación de 
la materia y la técnica empleada para ello, haHta los aspectos de orden mo
netario y financiero intervienen en la producción de 'lalor y ,k su r0aliza
ciÓn mercantil, Están involuc1•adas entre otros aspectos tales como la ex
plotación del trabajo. la interdependencia Hcctorial de La e1~0110míu, la in
krmediaci.Ón financiera, la emisión monetaria para la r:irculadÓn y la a -
cumulnclón de cnpltul. 11 De la Pc!1a, Sergio,· F:l modo de .•• Pág. 1 4Q. 
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sión de la administración. En la fábrica, se consolida el dominio del capital 

sobre el trabajo. 

El uso de las máquinas somete al obrero a la enajenación y explotación. 

La enajenación• lo despersonaliza y lo convierte en un ser extra.flo asi' mismo, 

es decir, lo hace perder identidad, La explotación, porque con su capacidad de 

producclón, permite recuperar al capitalista la inversión que realice, es decir, 

con el trabajo necesario restituye los gastos iniciales del capital y posterior

mente con el trabajo acumulado garantiza la obtención de la plusvalÍa. 

La desventaja del obrero respecto a la administración capitalista se a

crecienta, ya que esta ve en él un instrumento más de la producción que traba

ja mecánicamente conforme a un determinado número de horas y, además se 

encuentra sujeto a una supervisión rigurosa cuando no rigorista. 

La fábrica, erigida sobre las bases de la gran industria, opera con un 

carácter altamente mecanizado que tiende a mejorar la producción de las roer. -

canc(as. El equipo de la planta industrial exige para su funcionamiento, el des

plazamiento de la mano de obra, tornándose, as(, en una competencia desigual 

que redunda en desventaja del obrero. La máquina se convierte en el principal 

competidor del obrero y éste es sometido de manera unilateral al proceso de 

producción "en cuanto máquina, el medio de trabajo se convierte en el competi

dor mismo del obrero, la autovalorización del capital por la máquina está en 

razón directa al número de obreros cuyas condiciones de existencia aquella a

niquila. 

"Todo el sistema de producción capitalista se funda en que el obrero ve!:_ 

de su fuerza de trabajo como mcrcanc(a, la división del trabajo unilateriza esa 
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fuerza de trabajo, la convierte en esa destreza particularizada que consiste en 

el manejo de la herramienta, 11 (11) 

Las condiciones laborales en la f~brica son desfavorables a la persona 

del obrero, que es sometido a las condiciones materiales de producción, es 

decir, para reproducir el capitaly, para ello, las condiciones de trabajo uti-

lizan al obrero y no éste a las condiciones de trabajo, La di visión del trabajo 

en la fábrica asigna los obreros a cada una de las máquinas especializadas 

impidiendo, de esta manera, la congruencia del trabajo humano, 

"Un rasgo común de toda la producción capitalista, en tanto no se trata 

sólo de proceso de trabajo, sino a la vez proceso de valorización de capital, 

es que no es el obrero quien emplea a la condición de trabajo, sino a la inver-

sa, la condición de trabajo al obrero,'" (12) 

La competencia de las unidades económicas implica que el obrero sea 

considerado como un "recurso" más de la producción, mediante el cual se pu~ 

den conseguir mejores resultados; poco importa su condición de ser humano, 

importa la producción y la generación de la plusval{a para reproducir el capi-

tal. Este objetivo no se detiene en consideraciones altr1.1istas preocupadas por 

la vida y el destino del obrero, se preocupa por emplearlo como un instrurne~ 

to despersonalizado que sirva para asegurar niveles má..'Cimos de producción, 

plusval{a y eficiencia, 

"La subordinación técnica del obrero a la marcha uniforme del medio 

de trabajo y la composición peculiar del cuerpo de trabajo, integrado por in-

dividuos de tino y otro sexo y pertenecientes a diversos niveles de edad, crean 

(11) Marx, Carlos, El Capital, versión Siglo XXI, Tomo I, Val 2, Págs, 524-525, 
(12) Thld., Pág. 515, 
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una disciplina cuartelaria que se desenvuelve hasta constituir un régimen fa-

bril pleno y que desarrolla la división de obreros entre obreros manuales y 

capataces, entre soldados razos de la industria y suboficiales industriales." (13) 

En la fábrica, el carácter social del proceso de trabajo se intensüica 

cuando más se racionaliza la organización, mientras en las fases precedentes 

de integración se configuraba como un conjunto de soluciones ocasionales y Pr2_ 

visorias. Desde el punto de vista del trabajo del obrero, el carácter social del 

trabajo tiene como consecuencia directa una rígida observación de los ritmos, 

cadencias y normas de comportamientos y, además, una situación irreversible 

de dependencia del mismo proceso de trabajo. 

La subordinación del obrero al funcionamiento y uso capitalista de la m! 

quina, lo hace víctima del ejercicio del poder capitalista a través de las dispo-

siciones y reglamentaciones establecidas unilateral y coercitivamente, desde su 

contratación hasta su posible liberación o terminación del cortrato, con lo cual 

se manifiesta el carácter dominante de la administración. 

"Esta situación del trabajo determinada por la máquina frente al capital, la co 

nocemos como subsunción real; y a la relación que exü.1:e entre el capital y el 

trabajo -en condiciones de subsunciÓn real- le llamamos administración. La 

relación es administrativa en cuanto que el capital se apropia de la dirección 

del proceso de producción lo es también en la medida que existe una separación 

objetiva entre trabajo intelectual y trabajo manual." (14) 

En la fábrica, la producción de las mercancías requiere además del u-

so mecanizado de la herramienta un conjunto de disposiciones dlscipllnarlas 

(13) TIJid., Pág. 517. 
(14) Flores Cruz, Ciprlano, La administración capitalista del,,, Pág. 143, 
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tendientes a garantizar el dominio del capital sobre el trabajo. La lucha de 

los contrarios es encauzada por el código fabril cuyo esp(ritu y letra refuerza 

el carácter privilegiado del capitalista para acrecentar la dominación y la ex-

plotaclón. 

La disciplina de la fábrica es severa y no admite discusión, el obrero 

subordinado a los imperativos del capital tiene la obligación ineludible de cum-

plir las normas de trabajo, aúó cuandb el mismo no haya participado en 1u ela-

boración. La tecnificación creciente de la fábrica, la cooperación en gran es-

cala y la producción mecanizada de las rnercancl'as, exigen controles más r(-

gldos y severos para coordinar los movimientos de la fuerza de trabajo~ "El 

código fabril en el cual el capital formula, corno un legislador privado y con-

forme a su capricho, la autocracia que ejerce sobre sus obreros sin que en dicho 

código figure esa división de poderes de la que tanto gusta la burguesía, ni el 

sistema representativo, aún más apetecido por ella-no' es más que la carica-

tura capitalista de la regulación social del proceso laboral, que se vuelve ne-

cesaria al introducirse la cooperación en gran escala y el empleo de medios 

de trabajo colectivo, principalmente de la maquinaria, La libreta de castigos 

en manos del capataz, remplaza al látigo del negrero,' 11 (15) 

En este sentido, la "ciencia de la administración" constituye con toda 

su gama de categorías administrativas de dudosa comprobación cientil'lca, la 

expresión ideológica del capital para explotar a1 trabajo asalariado, En la fá

brica, el funcionamiento complejo do la misma acrecienta ladivisión del tra-

bajo y, por ende, la subordinación creciente del obrero a losfiries de la pro-

(15) Marx, Carlos, El Capital, versión Siglo XXI, Tomo I1 .Vol 2; Págs, 517-518 
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ducciÓn capitalista. El sistema mecanizado desvaloriza a la fuerza de trabajo. 

la condena a la injusticia y la postración. se convierte en su rival principal y 

en aras de la economía y la eficiencia se organizan coercitivamente las tareas 

fabriles, 

"La necesidad de ajustar el obrero al trabajo en su forma capitalista, 

para superar la resistencia natural intensificada por los rápidos cambios de la 

tecnolog(a, las relaciones sociales antagónicas y la sucesión de las generado-

nes, no termina por tanto con la "organización cientí'fica del trabajo", sino que 

se convierte en un rasgo permanente de la sociedad capitalista," (16) 

En la fábrica las funciones de la administración capitalista son más co~ 

plejas, debido a que el volúmen del capital es mayor; los objetivos de la pro-

ducción son más ambiciosos, la competencia del mercado obliga a la adaptación 

constante de la unidad económica al medio ambiente, la planta industrial está 

conformada por maquinaria y equipo altamente tecnificado que además exige 

un mantenimiento costoso; las áreas de producción se diversifican, se requiere 

de cuadros técnicos dedicados al estudio de los mercados, la publicidad y la 

determinación de las necesidades y exigencias fundamentales del desarrollo de 

la empresa económica, Por tanto, la división del trabajo es el eje de las fun-

clones de la fábrlca, y ésta departamental.iza las tareas de manerca especiali-

zada, 

111'.:n la compa.n(a moderna, las actividades productivas son sub-divididas 

entre depa11amentos funcionales, cada uno teniendo como dominio ,un aspecto 
· .. 

cspccltico del proceso¡ diseno, estilo, invcstlgaclón y desarrollo; ~lanenclón; 

(16) Bravcrman, Harry, Trabajo y.,, Págs. 168-169, 
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control de producciÓn; inspección o control de calidad; contabilidad del costo 

de fabricación: estudio del trabajo. métodos de estudio e ingenieri'a industrial; 

conducción y tráfico; compra y control de material; mantenimiento de la planta, 

de la maquinaria y de la energía; gerencia de personal de entrenamiento, 11 (17) 

Asi pues, la producción capitalista se torna más despÓtica debido también 

a la creciente división del trabajo; esta conlleva el establecimiento de las rela-

ciones horizontales dentro de la organización cada vez más formales y, por tan-

to, cada vez más rí'gidas. La relación administrativa entre el capital y el traba-

jo se canaliza a través de las instancias de autoridad correspondiente para diri-

mir, en la medida de lo "posible", el carácter antagónico de ambos; de ésta ma-
' 

nera, el objetivo Último de la empresa en los marcos de la competencia tecnüi-

cada, es disponer de una administración rápida y eficiente encargada de e-

jecutar las tareas asignadas, as( corno de organizar el apoyo logístico de 

la misma, 

"No es sólo el tamano de las empresas el que crece a un gran ritmo sl-

no al mismo tiempo las funciones ejercidas por la administración son ampliadas 

muy rápidamente. 11 (18) 

El desarrollo de la fábrica lleva aparejada la adaptación del obrero al 

modo de producción capitalista; de ésta tar.ea se encargan la rama de la socio-

logía industrial, la cual establece una serie de preceptos sobre la "impersonall-

dad de las áreas de trabajo", de los patrones para medir y evaluar la intellgen-

cia y las aptitudes del obrero, del diseno de cuestionarios para conocer aspira-

2~q_'!.q_s_,_¿129ti.Y!l~!Q;;:!L _c_t,9J _2Q_s_l!_z:!1!1J _toda una gama de técnicas de personal con 

(17) llraverman, lfarry, Trabajo y,,, Pág. 301, 
(18) Ibid,, Pág. 300, 
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"sentido neutral", para mejorar el rendimiento de los asalariados y la efi-

ciencia de la empresa. 

Sin embargo, la llamada administración de personal (l9) se define por 

su carácter manipulador en beneficio del capital. Para esto, se basa en apre-

ciaciones subjetivas y no en condiciones objetivas que permitan ubicar al ser 

humano en su realidad contradictoria. La vida social es la que condiciona el 

potencial del obrero en razón del medio socio-económico, es decir, la dinámJ:. 

ca social determina el corn¡x>rtamiento individual de manera aguda y compleja, 

que escapa a las técnicas de la administración personal. 

En este sentido, el carácter científico de la corriente gerencialista 

ortodoxa es de dudosa comprobación, porque parte de valores, tendencias y 

objetivos destinados a exprimir la fuerza de trabajo, para producir más de m~ 

nera mecánica y despersonalizada. No e:. balde se considera al obrero como 

un holgazan, que no debe pensar, sino que Únicamente debe "cargar lingotes". 

La eficiencia y la productividad, son la fórmula de la producción ca-

pitalista y, sobre esta premisa, la fábrica como unidad económica funciona en 

base a los sistemas altamente tecnificados para incrementar la producciÓn y la 

plusval(a. As( abatir costos, reproducir el capital, reducir el tiempo de traba-

jo necesario e incrementar el valor de las mercancías, son los factores que in-

ciden en su colocación dentro de los marcos de la competencia y los precios. 

(19) Por ejemplo, la valuaciÓn tic puestos consiste: "En un sistema técnico para 
determinar la importancia de cada puesto en relación con los demás tic una 
empresa, a fin tic lograr la correcta organización y rcnmncración del per
i;onal." Reyes Ponce, Agustin, Adminlstraclón de sueldos y salarios, Mé
xico, Editorial Limusa WU.cy, 1973, Tomo II, Prig. 42. 



Con la f:lbrica, la mecánica de las condiciones de producción, sitúa 

al obrero como el medio más indicado para realizar la producción, es decir, 

el uso capitalista de la máquina conduce a que ésta utilize al obrero para al-

can zar los objetivos de la producción y la plusva.I!a. "Con el uso capitalista de 

la máquina, la relación se presenta así: máquina- trabajo-plusvalÍa-(Relativa-

extraordinaria), En esta relación es la máquina el punto inicial del proceso, el 

trabajo un medio y la producción de~ plusvalÍa el fin objetivo, 11 (20) 

La dirección capitalista tiene el dominio de la producción, y por eso, 

organiza el proceso de trabajo conforme a los objetivos de la producciÓn, reprodu!; 

ción del capital, expectativas a corto, mediano y largo plazo, situación del merca-

do, flujo de los precios, requerimientos de la demanda de productos, Por otra Pª.! 

te, la dirección sobre el proceso de producci~n es también una relación antagónica 

entre el trabajo y el capital, Por consiguiente es una relación administrativa, 11 La 

direcciÓn general se convierte en admlnistraci6n, que es un proceso de trabajo, 

encaminado al objetivo de control dentro de la compa.ftía conducido, además co-

mo un proceso de producción, si bien no produce otro producto más que la opera-

ción y coordinación de la compa.f\{a, Examinar la administración significa tam-

bién examinar este proceso de trabajo que contiene las mismas relaciones anta-

gónicas tal como están contenidas en el proceso de produccifu, 11 
( 21) 

La fábrica no es sólo unidad económica, sino también es el centro dot.!. 

de las relaciones del poder tienen un carácter antagónico que deriva de la pro-

piedad de los medios de producción, de la c::qllotación del trabajo asalariado, de 

(20) Flores Cruz, Cipriano, La Administración capitalista ... Págs. 141-142, 
(21) Bravernmn, Ilarry, 'l'rallajo :¡ •• , P:igs, 308-30[), 
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la subordinación de éste a los imperativos del capital. de la acción administr~ 

tiva como expresión del capital para organizar el proceso productivo en aras 

de la plusvali'a y la eficiencia. La organización del trabajo en la fábrica parte 

de la premlnencia de la maquinaria sobre los obreros. 

"La fábrica es aquella forma de cooperación capitalista propiamente di-

cha. que se caracteriza por una subsunción real del trabajo al capital determi-

nado por el uso generalizado de la máquina," (22) 

La administración privada es producto del proceso social de producción 

que alcanza su máxima expresión en la etapa de la fábrica; como función, se 

encarga de organizar el proceso productivo de acuerdo a la directriz del capi-

tal pero. es también,el instrumento que concreta la explotación del trabajo ma-

terial en beneficio de la tasa de ganancia, En estos términos y a diferencia de 

lo que postulan los publicistas de los negocios privados, la administración es una 

función superestructura! inmersa en los conflictos de clase. definida al lado 

del capital, para planear, programar y controlar al trabajo material; para ga-

rantizar que la producción de las mercancías y la generación de la plusvalía a-

creclentan la acumulación del capital. 

La administración privada nace al amparo del capitalismo; por tanto, es-

tá ligada al proceso social de producción y a la lucha de clases. Sus bases his

tóricas se encuentran en la cooperación, la división del trabajo y la manufactu-

ra, su ámblto de acción es la sociedad civil y no la superestructura del Estado; 

en esta forma pretender equiparar a la administración pública con la px·ivada. r~ 

sulta una grave deformación de la realidad histórica ya que una y otra se carac-

(22) Flores Cruz, Cipriano, La Administración capitalista del,,. Pág, 135. 
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terizan por diferencias innegables. 

El llamado 11proceso administrativo" sólo es válldo para la administra-

ción de negocios; su pretendida validez universal carece de fundamento histó-

rico, ya que con el mismo no se puede explicar la acción y el comportamiento 

del Estado capitalista. 

El alcance universal que los ideólogos del capital atribuyen a la admi

nistración privada, refleja, ante todo: una posición a favor de la clase domi-

nante y no un producto de la reflexión científica. La administración privada 

nace después que la administración pública; ésta se manifiesta desde las soci! 

dades hidraÚlicas donde la existencia de un Estado administrativo (23) garantí-

zó la coordinación, movilización y el control de la fuerza de trabajo y de los 

recursos económicos y materiales. 

En consecuencia, la administración pública no debe ninguna paternidad 

a la administración de negocios, ya que su esencia es el dominio político y la 

dirección administrativa; en este sentido, es la encargada de reproducir las 

condiciones y relaciones del modo de producción capitalista, 

Asi pues, la administración pública y la privada no tienen semejanza 

alguna; la dudosa afinidad de ambas ha partido de las interpretaciones geren-

cialistas que han establecido con carácter de principios, lo que simplemente 

(23) 11 El Estado hidráulico cllmplía con una variedad de importantes funciones 
administrati\•as en la mayoría de los casos comiervaba obras hidráulicas 
decisivas, apareciendo en la esfera hidráulica como el Único operante de 
grandes empresas de preparación y de protección .•• El Estado hidráulico 
es un Estado genuinamente administrador. Este,., como administrador de 
las enormes construccionP8 hidrtÍulicaH y otras, el Estado hidráulico evita 
que las fuerza¡; no gubc rnamentales de la :::ocie dad e ristaliccn en cuerpos 
independientes suficientemente fuertes para contrapesar y controlar la 
máquina polÍtica." Wittfogel A, Earl, DP8potir;mo, .. l';Í.gi;, 70-71. 
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son proverbios administrativos. 

La administraci6n privada no est.á excenta de los conflictos de clase 

porque, al englobar al capital y al trabajo de manera antagónica, queda cla

ramente establecido que el interés de uno y otro es completamente opuesto. 

Al capital le interesa seguir e},.-plotando a los asalariados de manera constante¡ 

a éstos, les interes sacudirse del yugo del capital y, por consiguiente seguir 

siendo víctimas de la explotación. Así pues, la lucha de clases es la constan

te de la administraci6n privada; la colaboraci6n "desinteresada' c¡ue los ide6-

logos del capital atribuyen tanto al empresario como al trabajador es comple 

tamente falsa, puesto que no puede haber trato igual entre desiguales, es de

cir, no se puede reconciliar lo que hist6rica y socialmente, tienen un carác

ter antag6nico. 

La administración pública, entendida como la actividad organizadora 

del Estado, garantiza el dominio del capital sobre el trabajo y el mismo Es -

tado también explota al trabajo asalariado; este rasgo hlstórico es producto 

del modo de producción capitalista pero no autoriza a los gerenciallstas y a 

sus séquitos sostener a semejanza alguna entre ambas. 

El carácter apolítico que los gerencialistas atribuyen a la administra

ción pública, en aras de la eficiencia y la productividad, contribuyó a que en 

la era ortodoxa la disciplina de la propia administraci6n pública quedará re

ducida lu"'bridamcnte al campo de la administración privada, negando, sin ba

se alguna, su campo natural de estudio que es la ciencia política. Desde ésta 

perspectiva, la deforrnaci6n de los gerecialistas del estudio de la administra

dÓn pública consiste en haberla despojado de su carácter polÍtico; en haberla 
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sujetado a principios organizacionales de supuesta validez universal, como si 

la realidad social fuera est&tica. no dinámica y contradictoria. 

4.3.- LA El\'1PRESA MODERNA 

4. 3 .1. - UNIDAD ECONOMICA 

La propiedad privada es la organización social reconocida, protegida y 

mantenida en el capitalismo. Con el transcurso del tiempo, ha operado gran-

des transformaciones económicas que han permitido el surgimiento de podero

sas organizaciones económicas entre las que destaca la empresa moderna. 

La empresa moderna, como unidad económica, descansa en el avance 

de las fuerzas productivas en el desarrollo cientitico y tecnológico y en el 

comportamiento de las relaciones sociales de producción•. En su seno laboran 

clases sociales que hacen posible la producción y la ganancia del capital inve!. 

tido:los trabajadores asalariados que son la fuente que genera la plusval.Ía< 24
) y 

constituyen el factor decisivo en la reproducción del capital, 

El surgimiento de la empresa capitalista, se da en el ámbito de la eco-

nomi"a de mercado, cuyo rasgo prioritario, es la libre empresa. factor fUnda-

mental de la existencia de un conjunto de libertades sociales que permitan y 

garantizen a los individuos la opción de elegir y decidir lo que más les conven-

ga. 

{24) "Forma monetarla del producto social excedente, la forma monetaria de !?_ 
sa parte de su producción que el trabajador abandona al propietario de los 
medios de producción, sin recibir nada a cambio. 11 Mande!, Erncst, Intro-
ducción a la ••• Págs. 34-35, -
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"En la econom(a de mercado, la producción y distribución de produc-

tos y servicios se efectúa a través de los medios de un mecanismo autorregu

lador de la fijaciÓn de precios mercantiles, las decisiones económicas se ba-

san fundamentalmente en los precios y todos los hechos de importancia econó-

mica se tornan a través de los precios." (25) 

Consecuentemente "la Libertad de escoger, la libertad de ahorrar o 

consumir, de entrar o salir de una esfera de la economía de realizar contac-

tos con otros individuos es el rasgo primordial y la verdadera esencia de la e-

conom(a de la libre empresa. Estas libertades signüican la propiedad se impo-

ner severas limitaciones a una economl'a coordinada de mercado. El derecho a 

la propiedad privada no significa tan sólo derivar un ingreso de posesiones, si-

no el derecho a controlar, de disponer y de invertir. 11 (26) 

En estas condic.iones el funcionamiento de la economi'.'a se hace median-

te el mecanismo de la oferta y la demanda, sin necesidad de intervenir en los 

desequilibrios, porque automáticamente se corrigen y se normaliza la proc..1uc-

ciÓn de las mercancías producidas. 

As(, el respeto irrestricto a la propiedad privada, está inscrito en la 

ideologí'a liberal y es a la vez, la filosofía de los apologistas de la Libre empre-

sa la cual, se ha convertido en uno de los pilares básicos del capitalismo. 

En el capitallsmo "la tierra, los recursos minerales, las fábricas, los 

almacenes y las mercancías en general, pueden ser y son, de forma predoml-

----------------~-------------
(25) Viljoen, Stephan. Los sistemas económicos en la historia del mundo, Mé

xico, Editorial el manual moderno, 1078, Pag. 67. 
(26) Ibid., Pág, 6B. 
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nantemente de propiedad de individuos privados o de grupos de los mismos. 

Esta propiedad privada confiere a los individuos los derechos exclusivos de uso 

y dominio, así como forma de utilización, y de percibir los ingresos, benefi-

cios o ventajas, resultantes de la utilización escogida. 

"Este dominio de la propiedad, y de la dirección y control de la produc-

ción, incluyendo la mayor parte del rendimiento del trabajo humano, se convie!. 

te así, en tarea de muchos propietarlos individuales o grupos de ellos o de e~ 

pleados en quienes se ha delegado esa labor." (27) 

La función económica precisa de la libertad de iniciativa, de la mone-

da, del cambio y del mercado; la producción de mercancías en gran escala 

desarrolla un complejo sistema bancario, comercial e industrial, corno ins-

tituciones económicc'>, a través de las cuales canaliza y distribuye la riqueza 

producida. La esencia de las libertades económicas, radica en la capacidad 

que tienen los indhriduos para escoger y dedicarse a la actividad económica 

que más les interese. 

"La libre empresa signüica que nada impedirá que el individuo esta-

blezca la clase de negocio qu¡; pre.fiera, si se sujeta a las normas morales y 

legales prevaleciente:; en la sociedad de que forma parte; pero en alguna ma-

ncra garantiza, ni que el individuo tendrá la capacidad necesaria para crear 

y dirigir el negocio que elija, ni que dispondrá de los medios indispensables 

para establecerlo y asegurar su éxito. La libertad de empresa, por tanto, se 

reduce en el caso de los trabajadores, a la de vender su fuerza de trabajo do!: 

( 27) Bain, Joe, Organización Industrial , Barcelona, Edicione!'l Omega, 
1963, P&gs. 65-66. 
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de puedan y quieran, y como puedan y quieran. 11 
( 28) 

La libertad de decidir y hacer en materia económica se traduce en una 

competencia desigual, donde la movilización y disposición de recursos, se de~ 

tina a la creación de grandes empresas cuyo poder económico es evidente en la 

dominación de los mercados. 

La empresa moderna "como unidad propietaria que recae bajo un con-

trol o una dirección independientes, constituyendo una unidad legal de las de-

más, puede ser considerada como una empresa industrial." (29), La compete~ 

cia económica, plantea como imperativo, el desarrollo cientlfico y tecnológico, 

la creación y consolidación de las áreas del mercado y el desarrollo de las fuer 

zas productivas. Por tanto, el perfil de la empresa industrial en los marcos del 

capitalismo se caracteriza por: 

1. - "La producción de extrema variedad y especialización porque las 

empresas individuales producen sólo uno o unos pocos de los productos que son 

utilizados, y su producción no está orientada en modo alguno a ser sus propie-

tarios o asalariados sino para el intercambio con las producciones especializa-

das de otras empresas y; 

2. - "Este intercambio se lleva a cabo ampliamente a través de un sis-

tema monetario muy desarrollado en que las mcrcanci'as son co~pradas y ven-

didas por dinero, los salarios y los ingresos del propietario se reciben en din.s_ 

ro, el cual posteriormente se gasta en la compra de artículos y actividades mo-

netarias que constituyen el medio de intercambio en casitodas las transaccio-

Qº~L-----------------------------
(28) Zamora, Francisco, La f'odcdad econÓmlcn, ••. Pág. 57~ 
(29) Bain, Joc, Organizaci7._! , , PO.g. 66. •· 
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3, - "La empresa moderna surge como una entidad que,~' compra trabajo, 

materiales, mercancías por dinero, vende su producción por dinero y obtiene 

los beneficios para el propietario en forma de dinero dispuesto para ser gas~ 

do. Paralelamente surgen los mercados, en el sentido moderno, en que los gr~ 

pos de vendedores y compradores, en (ntima conexión, cambian materiales o 

servicios por dinero. 11 (30} 

Todo esto ha implicado un desarrollo formidable del modo de produc-

ción capitalista, que ha llegado a los niveles e instancias de la sociedad mode.! 

na: toda actividad económica gira en torno a la ganancia, con esto se explica 

el funcionamiento del sistema monetario complejo y moderno donde el manejo 

del dinero mediante operaciones bancarias representa un lenguaje convencio-

nal acertado, para todo tipo de transacciones económicas, 

Sin embargo, la reproducci6n de la empresa moderna ha dependido del 

papel que desempena el gobierno con los recursos y las instalaciones producti-

vas dominadas y dirigidas por individuos privados, el papel clásico del gobier-

no en las cuestiones económicas, en el capitalismo, se concreta al de árbitro 

de los conflictos individuales y al de legislador que establece unas restriccio-

nes mínimas . 

11El gobierno ha actuado como subsidiarlo de industrias seleccionadas o 

l(ncas de conducta de empresas privadas, corno participante limitado en la pro-

ducciÓn, como regulador directo de empresas privadas, ejerce su acción fiscal, 

con sus impuestos y empréstitos influyendo considerablemente sobre la propa-

g~s~ti11y_<;;l!12~Q~c-lli.!12i.e_11tp_g~)!l.~!l~mcia de ingresos en la econom(a, 11 (31) 
(30) Ibid., PiÍgs, 65-66, 
(31) !bid,, Pág. 69, 
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Además "Los gobiernos han tratado de estimular la actividad económi-

ca extendiendo sus tarifas proteccionistas, el fomento de las exportaciones, la 

ampliación de las relaciones industriales, los servicios de entrenamiento técni-

co, de promoción y de investigación; han desempeftado un papel importante en 

el fomento de la actividad económica a través de la operación directa de em-

presas de negocios en los campos de la industria, la banca, la construcción de 

la vivienda y la prestación de servicios de infraestructura. 11 (32) 

La acción del gobierno para impulsar a la empresa moderna ha increme!!. 

tado su tamano, a medida que esta se vuelve más compleja y competitiva, sobre 

todo cuando se acrecienta la centralización de la riqueza, es decir, a medida 

que la acumulación de capital se acelera, el gobierno tiene que evitar la exc!:. 

siva sobre-capitalización que deteriore la economía capitalista y ocasione con-

fllctos sociales; entonces la "atención social" la asume el poder gubernamental 

para asegurar la reproducciÓn del capitalismo. 

La empresa capitalista tiene como objetivo "aumentar la ganancia pri~ 

cipal característica en la era del propietario-empresario. Las relaciones en-

trc el trabajador y el patrÓn vienen recibiendo mayor atención, los horizontes 

temporales se han alargado y las polltlcas de las empresas están siendo diri-

gidas a la acción fUtura y la continuidad gerencial, la planeación a largo plazo 

ha evolucionado como parte integral de las técnicas de la dirección científica, 11(33) 

Las estra.tegias administrativas de la gran empresa, destinadas a la obte~ 

ciÓn de la ganancia, C'CJ11trol de mercados, equipo tecnológico, promoción de la 

ei;1~~i_:::!~1;~!..-(~i:t~!.?2~'-:c_i§!1_~~-~i;:c_c_l..9~! costos, y salarios, son los factores que 

(32) Viljoen, Stcphan, Los Histemus económicos.~. Pág. 328. 
(33) !bid., Púg-. 3:rn. 
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inciden en la competencia y obligan a la implementación y ejecución de accio-

nes, tendientes a asegurar la tasa de ganancia. Por ello. la fase de la investi-

gación y desarrollo. es.punto central de la empresa capitalista; y la impulsa 

constantemente a fin de asegurar su eficiencia. 

En un principio el propósito de la investigación "apuntaba al aumento 

de la productividad del trabajo; hoy la dirección cientÍfica se ha ampliado para 

incluir los problemas básicos de la gerencia que comprenden: Primero, la fun-

ción técnica: la división y coordinación del trabajo, la determinación de las 

condiciones Óptimas para el desempeno del mismo, el diseno clentilico de la 

planta, ensayos para hacer el proceso productivo continuo; en segundo lugar, 

las funciones administrativas como el control y la elaboración de costos y pre-

supuestos; en tercer lugar. las funciones comerciales comprendidas en la 

compra. la venta y la publicidad; en cuarto lugar, los métodos de financiamlen 

to y, el factor humano en la indnstria. 11 (34) 

La planificación corno instrumento de alcance económico representa 

para la empresa ctJ,pitalista una exigencia ineludible para participar en los pro-

cesos económicos 11esto permite a la empresa aceptar la incertidumbre del 

mercado (35 ) que no pueda eliminarse; eliminar mercado en los que compra y 

vende; además la gran dimensión es casi indispensable para participar en la 

parte de la economía caracterizada por la tecnolog(a rigurosa." (36) 

(34)Ibid., Págs. 332-333. 
(35) 11Area dentro de la cual oferentes y demandantes mantienen estrechas rela

ciones y llevan a cabo abundantes transacciones sobre una mercancía, de 
tal manera que el precio de esta tienda a ser el Único. 11 Zamora, Francis
co, La sociedad económica .•. Pág. 109. 

(36) Galbra!.th, John, El nuevo E~stado industrial, Barcelona, Editorial Aricl, 
1970, Pág. 107. 
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Las técnicas de la administración son un aspecto fundamental en la 

vida de la empresa modema; por medio de las mismas se consigue obtener po-

siciones ventajosas' en los puntos claves del mercado, se facilita competir en 

condiciones de monopolios asegurando al desplazamiento de otras unidades eco-

nómicas, .permitiendo, con ello, una supremacía económica en la producción 

y circulación de mercancías, la expansión del capital invertido y el constante 

incremento de la tasa de ganancia. 

La competencia es el factor que lrnpulsa a la empresa capitalista a su 

constante renovación; constituye su preocupación central, de tal forma, que su 

organización económica y administrativa refleja los objetivos supremos de su 

funcionamiento, alcance y reproducción. 

La economía de mercado, como asiento natural de la empresa capitalis-

ta, desata una feroz competencia para asumir el control de las áreas de merca-

do; para ello utiliza los mecanismos de los cuales puede asegurar su poder e-

conómico y el mantenimiento y la reproducción del mismo. 

11 La economía de libre empresa es una economía de demanda. Las deci-

siones de los consumidores al escoger entre bienes y servicios, ahorro y gas-

to, trabajo y descanso, determinan finalmente la asignación de los recurs•;s e_!! 

tre los diversos factores productivos. Las decisiones de inversión comprendi-

das en la aplicación de los factores producción, distribución y flnanciamientn 

tanto como las decisiones con referencia a las importaciones y exportaciones 

y a la adopción de los cambios innovadores, son tomadas por la empresa de 

negocios." (37) 

----------------------------------
(37) Viljocn, Stephan, Los sistemas económicos •. , Pág, 364. 
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Esta mecánica económica parte del principio de las libertades indivi-

duales inherentes al liberalismo económico: sln embargo, es preciso conside-

rar que la igualdad de oportunidades se da entre desiguales, tanto económica 

como socialmente, porque pocos son los favorecidos. Así, los que detentan los 

medios de producción, están en posibilidad y capacidad de determinar el com-

portamiento de la economía, mediante la explotación del trabajo asalariado, la 

innovación y renovación tecnológica, el establecimiento de precios para las 

mercancías, los bienes y servicios, controlando los pwitos claves del merca-

do y promoviendo la publicidad. Los enunciados liberales en materia económi-

ca han favorecido y protegido a la propiedad privada, a los propietarios de los 

medios de producción y ha permitido el fortalecimiento y la consolidación de 

la empresa capitalista. 

Paralelamente, la empresa capitalista ha contado con el apoyo del Es-

tado. Este "tiene que hacerse garante de la ganancia capitalista, tiene que con-

vertirse en garante de las capas dominantes de la burguesi'a de los monopo-

lios." (38) 

La relación que se entabla entre el Estado y la empresa, está implícita 

en la conformación y funcionamiento del sistema capitalista: ambos son organi-

zaciones que se determinan mediante la implementación y puesta en marcha de 

diversas acciones económicas y polí'ti.cas. 

Por otra parte, las crisis del capitalismo han planteado como necesidad 

insoslayable que el impulso y progreso de la empresa de negocios, dependa de la 

acción del Estado empresario no sólo para promover las condiciones de la inve!. 

(38) Mandel, Ernest, Introducción a la ••• Pág. 111, 
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siÓn y producción. sino también. para refrenar los conflictos de clase que 

con el desarrollo mismo del capitalismo. se vuelven cada vez más agudos 

y dificiles de amortiguar. 

"En la medida en que la misma burgues(a dejo de confiar en el meca

nismo automático de la econom(a capitalista para perpetuar su régimen. 

se requiere la intervención de otra fuerza para salvarlo a largo plazo. y 

ésta es el Estado. El neocapitallsmo se caracteriza. ante todo. por la cr;;, 

el.ente intervención de los poderes públicos en la vida económica." (39) 

La empresa moderna necesita cada vez más el apoyo del poder e~ 

tata!. más aún en la etapa avanzada del modo de producción capitalista. en 

que los clásicos servicios del Estado gendarme son ahora superados por 

la acción del Estado empresario, cuya dlrecciÓn polí'tica fuerte garantiza 

que los negocios privados alcancen etapas de grandes logros y, con ello, 

objetivos económicos considerables. 

En el capitalismo. el Estado juega un papel particularmente im

portante: por una lado. su función polí'tica de ser el organizador de la so

ciedad civil. por el otro su función económica tendiente a reproducir las 

condiciones del modo de producción capitalista brindando apoyos y estírn~ 

los a la empresa moderna mediante créditos, incentivos para invertir, co_!! 

trol poli.'Hco de los sindicatos, legislación laboral clasista, as( como me-

{39) Ibid., Pág. 81. 
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diante su intervención en los problemas en la crisis (40). en la depresión(41), 

y la recuperación ( 42), lo cual permite la concentración de los beneficios p~ 

rala clase capitalista. 

La función política del Estado en relación a los conflictos de clase, ha 

permitido el fortalecimiento de la empresa privada mediante la consolidación 

de la acumulación del capital. Paralelamente, la actividad económica del Es-
\ 

tado se ha incrementado para llevar a cabo la reproducción del capital evitan-

do con esto, la disminución de las ganancias privadas. 

"Esta garanti'.'a esta.tal de la ganancia, como todas las técnicas anticí-

clicas verdaderamente eficaces en el régimen capitalista, representa en Últi-

mo análisis una redistribución del ingreso nacional en beneficio de los grupos 

monopolistas dirigentes. 

"El Estado la efectúa mediante la distribución de subsidios, la reduc-

ción de impuestos, la concesión de créditos con bajo interés, tectúcas que en 

Última instancia conducen a una elevación de la tasa de ganancia, cosa que en u-

na económia capitalista que funciona normalmente, sobre todo en una fase de 

expansión a largo plazo estimula evidentemente las inversiones. 11 
( 43) 

( 40) 
11
La crisis marca el e arnbio brusco entre la probpc ridad y la depresión, los 

precios y los costos de mercado han alcanzado un má."imo innaccesible pa
ra muchos, sobreviene una febril demanda de dinero, se difunde la descon 
fianza en la capacidad de pago de los deudores, todos quieren vender y na-: 
die desea compra, el sistema de crédito se paraliza, y multitud de empre
sas grandes y pequen.as quiebran. 

( 41) "La dcprt~sión tor:a ':l fondo; la actividad económica no puede descender más; 
el nivel de precios alcanzó su m(nimo y la desocupación llegó a i;u máximo 
tolerable. 

(42) ''La recuperación comienza: i:;c reaniman loi:; negocio:;; la actividad económi
ca aumenta a ritmo acelerado; crece la demanda global los precios, la cir
culación monetaria, la produ¡~ción total y el empleo."Zamora, Francisco, 
La sociedad económica.. • Pt1g. 164 • 

( 43} Mandel, li_;rncst, lnt roducdón a la ••• Pág. 11 2 
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En la era del grun capital el Estado favorece a las empresas cuya capa-

cidad tecnológica es considerable y altamente competitiva; la lucha por ganar 

y monopolizar posiciones en el mercado, las estimula el Estado constantemen-

te a fin de asegurar que la tasa de ganancia no disminuya, sino que aumente y 

así reproduzca las condiciones y las relaciones del modo de producción capi-

talista, 

"El régimen capitalista se caracteriza por su incesante transformación 

de las técnicas de trabajo, por la revolución múltiple en la productividad del 

trabajo. Estas transformaciones se efectúan a través de un desarrollo desi-

gual entre las empresas y los sectores industriales. A través de la competen-

cla de los capitales y la igualación de la tasa de ganancia, las empresas y las 

ramas industriales donde la productividad del trabajo se eleva más allá de la 

media social se apropian una parte de la plusval(a en otras empresas. 

"El mecanismo concreto por medio del cual se opera esta transferencia 

de plusvalía de una empresa o rama industrial a otra, es el de la formación de 

los precios del mercado. Las empresas y ramas técnicamente más avanzadas 

realizan superganancias vendiendo a precios de mercado debido a que sus cos-

tos de producción son inferiores a los de sus competidores y a que los primeros 

son quienes determinan costos. 11 
( 44) 

Por eso, "La concentración, al llegar a un grado determinado de su de-

sarrollo, por sí misma conduce de lleno al monopolio, y a aquellaH cuantas de-

cenas de empresas gigantescas les resulta fácil ponerse de !\r!tterdo entre s(, y 

por otra parte, 1'l competencia que se hUC'e cada vez más fácil, y la tendencia 

( 44) ~.ran<ld, Erncst, Emmyos sobre el ncocapltalismo, México, Editorial E;ra, 
lrJ71, P;Íg. !J!J. 
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al monopolio. nacen precisamente de las grandes proporciones de las emp~ 

sas, 11 (45) 

L:i competencia en el mercado se realiza de manera monopólica. los 

grandes capitales van desplazando al pequeflo y mediano empresario; la lucha 

entre desiguales concentra cada vez más las ganancias y los beneficios, en ma-

nos de quienes se apoderan de las ramas de la producción y de los mercados 

principales. La libre concurrencia nó concede ventajas a las pequeftas empre-

sas si bien a su amparo nacen, desaparecen o se incorporan a la Órbita de los 

monopolios; la formación de estos desata la competencia entre empresas de-

siguales. 

"La libre concurrencia produce la concentración. y la concentración lle-

<.'a a lo contrario de la libre concurrencia, es decir, al monopolio, Cuando los 

productores son pocos pueden ponerse de acuerdo facilrnentc en perjuicio de los 

consumidores, con el designio de repartirse el mercado, de impedir toda re-

ducción de los precios. " ( 46) 

De esta forma "La libre concurrencia es la propiedad fundamental del 

capitalismo y de la producción de mercancías; el monopolio se halla en oposi-

ciÓn directa con la libre concurrencia, pero esta Última se ha convertido en mo-

nopolio, creando la gran producción, eliminando la pequefla, reemplazando la 

gran producción por otra todavía mejor, llevando la concentración de la pro-

ducción y del capital hasta el monopolio; Cartels, sindicatos, trust y fusionan-

dosc con ellos, el capital de una docena escasa de bandos que manejan miles 

; 45) Lcnin, I. V., m imperialismo fase superior del capitalismo, Pekin, Edi
ciones en Lenguas Extranjeras, 1972, PÚg. 14 • 

{ 46) Mandcl, E rnest, Introducción a la . , • P{i.gs, 65-GG • 
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de millones." (47) 

El desarrollo de la empresa moderna se ha realizado en condiciones m!?. 

nopÓlicas es decir, la libertad de empresa no beneficia por igual a los capita

listas de la sociedad civil, porque la magnitud del capital y la fuerza de la uni

dad económica, constituye el factor principal de la lucha desigual; en este ca

so, las empresas pequeftas son desplazadas o absorbidas por el gran capital 

que en la etapa moderna del capitalismo, define el perfil y proyección de po

derosas organizaciones económicas. 

Por tanto, la fuerza económica de la empresa moderna depende del gr!:!;.· 

do de competencia, de sus recursos y estrategias, del apoyo y est(mulos del 

Estado, del avance de las fuerzas productivas, de su tipo de tecnolog(a y 

mercados, de su capacidad para formar personal directivo, operativo y de su

pervisión, de su capacidad para mejorar y disellar los productos a vender, de 

la variedad de los rnlsmos, de fijar precios flexibles, de su relación con los 

grandes consorcios banqueros y financleros, en fin de su capacidad para adap

tarse y mantenerse ante los cambios cuantitativos y cualitativos, del medio que 

la rodea. 

La competencia de los monopolios trae consigo una renovación constan

te en la estructura de la empresa de negocios; por consiguiente, la centraliza

ción de las gaoancias irá en aumento y el objetivo Último de su existencia será 

dominar con cflcicncin las zonas económicas que le aseguren altas expectati

vas financieras y hegemonía en el marco de la gestión gubernamental. 

---------------------------------
(47) LeninI.V. Elimperinlismofase .•• Págs,111-112. 
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4.3.2. ESTRUCTURA DE PODER 

La organización legal de la empresa moderna se refleja en su composi

ción administrativa, financiera y politlca: además pone de manifiesto los valo

res y los objetivos de sus dirigentes, Los cuales optan por rerormas cuando es 

necesario respaldar la inmovilidad de la misma ,As1 los atributos de la gran 

corporación mercantil son: 

1." "La corporación es una companía por acciones en que las proposi

ciones grandes o pequeftas, de la propiedad pueden ser vendidas de individuo a 

individuo, aunque la propiedad tiene que ser confirmada por certificado o por 

acciones, este certificado indica la parte proporcional de la propiedad que co

rresponde, y lleva consigo el derecho a recibir la parte proporcional de los 

beneficios, cuando los distribuya la corporación, así como, generalmente el 

derecho de voto, por lo común proporcionado a la. cantidad relativa de propie" 

dad y le represente, en la elección de director a los propietarios para la de" 

cisión definitiva de estos. 

2." "Libre transferencia. Cualquier tenedor de acciones puede dispo" 

ner libremente en cualquier momento de su participación en beneficio de otros 

en venta, donación o legado haciéndose sustitu(r por otro u otros propietarios, 

sin que el hecho de que obre así altere la existencia de la entidad mercantll. 

3." "La corporación está dotada de entidad legal. Ante la ley, es una 

persona a.rtificlal, independiente de las personas de sus tenedores de acciones 

y, como tal, puede establecer contratos, incurrir en deudas, ser perseguida 

en juicio y llevar a cabo cualquier otro acto mercantil que sea legal, igual que 
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podr(a una persona natural. 

4. - "Está dotada de responsabiliadad limitada, esto es, la obligación 

de los accionistas por las deudas o responsabilidades en que la corporación pu.!:_ 

da incurrir, se limita a una cantidad de dinero que el accionista ha invertido 

en el negocio, mediante la compra de las acciones o que se ha comprometido a 

invertir al suscribir la compra de acciones." ( 48) 

La jerarquía de autoridad en la corporación mercantil representa el 

juego de intereses y la lucha por alcanzar el poder, para imponer los criterios 

y directrices de los grupos económicamente poderosos, quienes determinan el 

rumbo y la dirección de la empresa y en el interior de ésta, deciden ·su funcio-

namiento. De esta manera, la estructura de poder en el seno de la empresa se 

caracteriza por: 

1. - "El control descansa en la dirección, o sea el consejo directivo más 

los principales funcionarios ejecutivos. Los intereses externos con frecuencia 

no siempre están representados en el consejo para facilitar la armonía de 

intereses y la política de la corporación con los de sus clientes, proveedores, 

banqueros, pero el verdadero poder lo retienen los que están adentro aquellos 

que dedican todo el tiempo a la empresa y cuyos intereses y carreras están 

ligados a sus carreras. 

2. - "La dirección la constituye un grupo que se autoperpetúa. La res-

ponsabllidad del cuerpo de accionistas es letra muerte para propósitos prác-

ticos. Cada generación de directores recluta a sus propios sucesores, los en-

trena, los cuida y promueve, de acuerdo con sus propias normas y valores. La 

(4B) Bain, Joe, Organización.,. Págs. 88-80. 
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profesión empresarial reconoce dos formas características de progreso: asee~ 

der de posiciones bajas hacia otras altas dentro de una compaf\Ía dada, y cam-

biarse de una presidencia o la dirección del consejo de algunas de las empresas 

más grandes. 

3. - "Cada corporación aspira y generalmente lo logra su independencia 

financiera, mediante la creación interna de fondos de los que pueda disponder 

libremente la dirección. Además, pued'e como parte de su política, obtener pré~ 

tamos, directa o indirectamente, de instituciones finanacieras, aunque norm~ 

mente no está obligada a hacerlo y por lo tanto, está en condiciones de evitar la 

dependencia del control financiero. 11 (49) 

El juego del poder en la corporación cobra importancia creciente, pues 

de la obtención y consolidación del mismo, por parte de los grupos que lo dis-

putan, depende la mécánica económica de la corporación tanto interna como ex-

terna. 

A medida que la lucha monopólica se desenvuelve, la capacidad polÍtica 

de la empresa, debe seleccionar y anticipar el futuro, es decir, sus dirigentes 

están obligados a obrar con destreza y sensibilidad para seleccionar las posi-

bles estrategias a emplear por sus adversarios similares. 

El papel de la autoridad como pieza clave de los sistemas de control, co-

municación e información, se manifiesta en la pugna de posiciones e intereses; 

con el propósito de asumir los resortes dol poder; y desde ahÍ, sen.alar y deci-

dir la acción suprema y operativa de la corporación. 

"El consejo de directores asumió todos los poderes de establecimiento 

( 4D) Baran, Paul y Paul, Sweczy, El capital monopoltsta, :-.tóxico, Siglo XXI 
editores, 1074, Pág. 18, 
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de política, dirección y administración del negocio, mientras se haya a su 

frente, aunque debe someterse su actuación a la aprobación de los accionistas, 

en las elecciones anuales, solicitando la confirmación de su poli'tica y procet!! 

mientos manteniéndose o siendo reemplazado según haya satisfecho o no los 

accionistas capaces de reunir una mayoría de votos. 11 (50) 

"De esta manera la decisión no es, pues producto del individuo, sino de 

grupos. Los grupos son numerosos, tan frecuentemente formales, reconocidos, 

como informales, y sometidos siempre a un cambio constante de composición. 

Eso es lo que hace posible la empresa moderna y en otro contexto, lo que hace 

posible el gobierno moderno, 

"La elaboración de decisiones por un grupo arraiga profundamente en la 

estructura de la empresa, La participación real, no está estrictamente corre-

latada, con el rango en la jerarquía formal de la organización. 11 (51) 

"Las juntas directivas son decisivas pese a la necesidad de delegar de-

cisiones menores y la investigación técnica, son las que adoptan las decisiones 

más importantes, como las que conciernen a la inversión, y son las que selec-

clonan a los individuos que cuidarán las operaciones diarias. 

"De hecho, su poder de cambiar la gerencia si la marcha de la empresa 

no les satisface, es lo que se entiende por control. El control elemento de po-

der está en la mayoría de las empresas, en su grupo de directores, y es autó-

nomo si se le considera con un bloque de control." (52) 

La toma de decisiones en la cúpula de la empresa se realiza con un ca-

(50) Bain, Joe, Org4l.Ui.Z'nr:t6ri .• , PÚg. B!J • 
(51) Galbraith, Jobq~ Elnucwo,,. Pág. 
(52) Domhof G, Willlnm, ¿ Quicfo gobierna Estados Unidos?, México, Siglo XXI 

editores, 1076, Págs. 58-50 • 
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rácter colectivo y no unipersonal, los interesés en juego son varios y cada 

miembro representa la expresión de su núcleo de poder, del alcance y selec-

ciÓn de las decisiones, depende la estrategia a seguirse en el cumplimiento 

de los objetivos empresariales. 

La fuerzA. económica de la empresa explica su posición poli1Lca, en re-

lación a otras organizaciones complejas similares; porque a través de acciones 

económicas, alcanza propÓsitos políticos y, con estos, alcanza posiciones eco-

' . nomLcas. 

Conviene sei\alar que "la empresa madura es una organización grande 

y compleja; la autoridad procede arriba en la cumbre hay un recuadro rectan-

gular; los accionistas o socios, titulares del poder de Última instancia, luego 

el consejo de administración; luego los funcionarios con facultades ejecutivas, 

los gerentes, la alta gerencia. 

11A partir de los altos fWlcionarios ejecutivos la l(nea de autoridad sigue 

hacia abajo a través de departamentos, divisiones, plantas industriales, uni-

dadcs de producción." (53) 

Después "el c(rculo de capataces, el personal supervisor. los emplea-

dos, los vendedores, los técnicos, los ingenieros, ejecutivos de ventas, cientí'-

ficos, proyectistas y disenadorcs. 11 (54) 

La estructura formal de la empresa no siempre coit).cide;~o~.las fuerzas 
:·. :· ·.:·.:: ... :·~:'·,'.,º::_.:::~.·,._-.~·;;,\_:,~:«·,·,~----~~·-. '. , 

reales del poder: por eso, el estudio de la misma<no debe clrcunsc.rll:>lrse uni-

ca y exclusivamente, a la letra, .sino quri cieb~ ~ontet%~i~~;fa~:~~f.t¿nes y el uso 

(53) Galbraith, John, El nuevo.;. Pág; 
( 54) Ibid. , Pág, 107 
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de los métodos a través de los cuales se emplea el poder. A menudo y cont1,2 

riando la base formal de la organización, se forman camarillas o alianzas de 

grupo para influir en la toma de decisiones y en el destino de la empresa. 

En la empresa modema, donde la abundancia de recursos es evidente. 

obliga al núcleo del poder a nombrar representantes identificados con su línea 

para ocupar los cargos claves de la administración y asegurar la hegemonía de 

sus intereses. En ningún momento se descarta la negociación con otros grupos 

poderosos, pero no identificados con las esferas del poder decisorio, 

"La moderna organización industrial y comercial, se ocupa de guiar y 

dirigir a numerosos ocupados en cada momento de obtener, elaborar, intcrca'E_ 

biar y contratar información, elemento básico en el aspecto del control. 

"Así, en la jefatura de la organización mercantil se identificó en el P! 

sado con el empresario, el individuo que unía la propiedad o el control del ca-

pital con la capacidad de organizar los demás factores de la producción y, en 

la mayor(a de los casos, con la capacidad también de innovar. 

"Ahora, la gran sociedad anónima moderna y al constituirse la orga-

nización requerida por la tecnología y la planificación modernas, con la sepa-

ración del propietario del capital y el control de la empresa, el empresario 

ha dejado de existir como persona individual en la empresa industrial mode!. 

na, 11 (55) 

'.Ca complejidad de. la empresa provoca que el empresario como tal va

ya dejando.dejando control y el manejo de la institución, en cuerpos especializ! 

dos de las áreas funcionales; cada vez más, el conoclmlentotécnico precisa de pers~ 

(55) Ibid., Págs. 103-104, 

-171-



nal competente y capacitado para asumir el manejo de la publicidad, mercado-

técnia. finanzas, comercialización, producción, relaciones industriales, in-

vestigación y desarrollo y relaciones públicas. Estos requerimientos no pueden 

ser cumplidos en su totalidad por el empresario tradicional; al contrario, las 

funciones directivas tienen que ser encomendadas a asalariados técnicos que 

conocen y manejan su campo de acción. 

' "En la sociedad anónima moderna la toma de decisiones se ha hecho di-

fusa y le ha sido delegada a toda una jerarquía de directores y de funcionarios 

ejecutivos. Los ejecutivos son responsables en la dirección del negocio en la 

sociedad moderna. Ellos como grupo, inician las decisiones que determinan 

el volúmen y la dirección de la inversión, formulan la poh1:ica de precios y 

realizan otras decisiones, importantes de las cuales dependen los destinos de 

la empresa. " (56) 

(56) VilJoen, Stephan, Los sistemas económicos,,, P:tg. 252. 
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V. - BASES HlSTOIUCAS Y TEORICAS DE LA ADMIN1STRACION PUBLICA. 

5. l. - EL PENSAMIENTO ORTODOXO. 

El estudio de la administración pública es motivo de mÚltiples controver

sias derivadas de supuestas corrientes o escuelas que reclaman, para s(. la 

potestad de la acción gubernamental. La disciplina de la administraciÓn públi

ca nace en los Estados Unidos en 1887; su padre intelectual es Wodrow Wilson, 

quien elaboró el primer estudio organizado y sistematizado del "gobierno en 

acción." 

En esa época de profunda raigambre liberal y de la lucha constante con-

tra la corrupción. la administración pública nace alejada de su campo natural 

de estudio: la ciencia pol(tica, y se le atribuye un carácter "neutral" fincado en 

la fórmula de la eficiencia y la productividad, objetivo Último de su razón de 

ser. Esta posiciÓn fue capitalizada por la "administración cient!'rica 11 para des

pojar de su carácter pol(tico a la adrninistraciÓn pública; por tanto, está fue 

subordinada en términos operacionales a un conjunto de "principios generales" 

de infundada validez universal. As(, la administraciÓn pública fue considerada 

como una rama de la administración general encargada de conducir los asun

tos públicos con la mayor eficiencia. Los gerencialistas aprovecharon que la 

administración pública como disciplina nació desligada de sus ra(ces sociales 

en el orden de las condiciones materiales de producción y sin haber ahondado 

en la separación del Estado y la sociedad, es decir, se orniti.Ó para fines de es

tudio el conocimiento de la historia. 
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La dicotomía política-administración formulada por Wilson, estaba di-

rigida a resaltar la sustantividad de la función administrativa hasta entonces 

relegada por la función política. Por tal motivo, la dicotomía cobrÓ relevancia 

al grado de considerar a la poli1:ica como el factor principal que impedía el 

funcionamiento eficiente de la administración pública. 

La dicotomía pol!tica-administración se estableció con carácter esque

mático, formal y descriptivo, atribuye~do a la función polÍtica, los "males" 

que encerraba la función administrativa. Por tal razón, Wilson sostenía que 

"las cuestiones administrativas no son cuestiones políticas. Aún cuando sea 

la política la que fije las tareas para la administración, ésta no debe sufrir 

que maneje sus oficinas." (1) 

Por tal razón, Wilson al pasar revista del contexto europeo, puntualiza 

como ejemplos de organización administrativa pública a Francia y Prusia des-

tacando con particularidad sus formas de gobierno absoluto, donde una sola V.!?. 

luntad es capaz de conducir con éxito a la maquinaria gubernamental. En es-

te sentido, la dicotomtk poli'.tica-administración es la respuesta para estudiar 

sistemáticamente la función administrativa con el propósito de mejorar la efi-

ciencia del gobierno en acción y un medio para lograrlo era la reforma al ser

vicio civil de carrera. (2) 

(1) Wilson, Wodrow, g1 estudio de la administración... Pág. 91. 
(2) "El objetivo del estudio administrativo es liberar los métodos ejecutivos de la 

confusión y carestía del experimento y colocarlos sobre cimientos que desea~ 
san hondamente en principios estables. Esta es la razón por la que debemos 
considerar la reforma del Rervicio civil en su etapa actual solamente como 
un preludio de una ulterior reforma administrativa. Estamos ahora rcctüica~ 
do métodm; de nombramiento; debemos llegar a un ajtl8te de las funciones e
jecutivas más acertado y prescribir mejores métodos de organización y ac
tuación ejecutiva. 11 !bid., Pág. 91, 
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En estas condiciones, la administración pública como disciplina de es-

tudio, empieza su peregrinar por el campo de las ciencias sociales en busca 

de su base histórica y conceptual; de hecho es considerada una intrusa que, 

para ser explicada, necesita recurrir al campo de la sociolog(a, la econom(a, 

la ciencia poli'tica y la psicolog(a. 

En este sentido, la administración pública es una disciplina que "busca 

un objeto de estudio", ya que fincada en oposición a la pol(tica se le extrajo sin 

justificación fllguna de la ciencia poli1ica, a la cual está ligada genética, con-

ceptual y orgánicamente. Así pues, la separación abstracta de la poli.'tica y 

la administración alcanzó fuerza académica apoyada y seguida dogmáticamente 

porque después de Wilson, Willoughby y Goodnow retomaron la tesis del pre-

cursor y la reelaboran con el mismo objetivo, es decir, que las cuestiones ad-

ministrativas no tienen carácter pol(tico. 

El modelo liberal ortodoxo atribu(a a la administración un carácter 

"neutral" o sea, que el fenómeno político no tenfa porque relacionarse nt mu-

ch.o menos influir en la acción administrativa. "La poli'tica es pues dominio es-

pecial del estadísta y la administración lo es del funcionario técnico. Los vas -

tos planes de actuación gubernamental no son administrativos, la ejecución de~ 

liada de los mismos si es administrativa. 11 (3) 

Wilson, al establecer la dicotomía política-administración no lo hizo con 

el ::üán de divorciadas sino de distinguirlas; por eso identificó a la polítl.~a con 

los planes ge11erales y a la administración con los medios especÍficos. De todas 

formas, la dicotomía es falsa porque en la realidad polÍtica y administración 

(3) Ibid,, Pág. 92. 
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son inseparables: el paradigma de Wilson adolece de sustrato histórico y no 

se apoya en categorí'as que le den fuerza y validez; por tanto, la acción gu

bernamental es a la vez poli\ica y administración y sólo pueden separarse 

para fines analíticos, no para la explicación teórica. 

El carácter apolítico de la administración pública en la era ortodoxa 

provocó la ausencia de categorías que explicaran el fenómeno gubernamental en 

relación con el conte:xio social: unicamente se le ubicó en su interior, es decir, 

en la dimensión instrumental y operativa haciendo caso omiso de que la estruc

tura del gobierno es inílu(da constantemente por el contexto social as( como 

también éste recibe el impacto de las decisiones gubernamentales. 

Por consiguiente, el estudio de la administración pública no sólo se 

parcelo, sino que se redujo a la simple equivalencia de los negocios privados 

o sea, se partió de la idea de que hab{a un patrón general para abordar la pro

blemática de las organizaciones administrativas postulando que la eficiencia y 

la productividad eran el objetivo Último de la acción administrativa pública, 

El ambiente de esa época ten(a como premisa fundamental que la pol!ti

ca era la causa de la ineficiencia administrativa, pero no se abordó el estudio 

de las condiciones materiales y sociales del capitalismo, para situar en una 

perspectiva histórica las verdaderas fallas de la maquinaria gubernamental, es 

decir, el "gobierno en acción", en cuanto a eficiencia y alcance administrati

·:o tiene su verdadera limitación en la base económica de la sociedad civil, que 

:iene como organización fundamental a la propiedad privada y la hegemoni'a de 

:a clase capitalista y siendo el Estado la organización de la clase dominante, 

:-.o puede atentar contra la mis mn, sino que tiene que actuar conforme a los li'-
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mites establecidos. 

Ante esto, los males de la administración pública no se encuentran en 

su propia función, sino en la estructura de la. producción y distribución, y la 

Úiúca alternativa del'gobierno en acción" es corregir esa estructura sin al.te-

rar la esencia de la misma, es decir, evitar al máximo su destrucción. 
-

Por tal motivo, atribuir a la polliica los defectos e irregularidades de 

la función administrativa, es dejar de lado la separación del Estado y la soci~ 

dad, es omitir el papel del ejecutivo como forma de mediación entre infraes-

tructura y superestructura, es dejar de lado a las clases sociales como v!ncu-

lo que relaciona a la sociedad con el Estado. 

El estudio de la administración emergió hasta la etapa del modo de pro-

ducciÓn capitalista, porque es hasta entonces cuando la separación del Estado 

y la sociedad se concreta claramente. En el feudalismo, la identidad del Esta-

do y la sociedad impidió conocer el alcance de la administración pública, ya 

que lo mismo era utilizada para tareas domésticas que para asuntos públicos. 

El desarrollo de las fuerzas productivas y el uso del capital, conduje-

ron al avance del capitalismo y a la separación del Estado y la sociedad civil; 

este hecho es desconocido por la corriente norteamericana de la administración 

pública. En consecuencia, el estudio del "gobierno en acción" se ha caracteriz!!; 

do por la superflcialidad porque Únicamente ha sido analizado a partir de sus 

procesos administrativos y se ha relegado al ejecutivo como la instancia media-

dora entre el Estado y la sociedad civil. 

La administración públlca no obstante que tiene como objeto de estudio 
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al ejecutivo, por ser éste una de las formas de mediación entre el Estado y la 

sociedad civil, de hecho se desarrolla en el vac(o porque no es explicada des-

de el ángulo de las condiciones materiales y sociales del capitalismo, sino que 

es ubicada como disciplina a partir de las tendencias del modelo liberal orto-

doxo que en, cuanto a esencia, no es la causa de su nacimiento pero s( de su 

organización corno campo de estudio. 

Posterior a Wilson, Goodnow y Willoughby retomaron la idea que postu-

laba la dicotom(a politica-administración aunque con diferente Óptica de amíl.i-

sis. Goodnow fue más severo ya que no sólo formula un modelo abstracto que 

separa a la pol(tica y la administración, sino que establece la distinción entre 

ambas diferenciando tajantemente el acto de decidir y el de ejecutar. Su plan-

teamiento no se apoya en base empírica alguna, sino que es producto de frag-

mentaciones teóricas. Con el propÓsito de establecer una línea divisoria entre 

la política y la administración, Goodnow, afirmó que "Las funciones polí'ticas 

se agrupan naturalmente bajo dos títulos, que son igualmente aplicables a las 

operaciones mentales y a las acciones de personalidades conscientes. Es decir, 

la acción del Estado como entidad polÍtica consiste o bien en las operaciones ne-

cesarías para la expresión de esa voluntad o bien en las operaciones necesarias 

para la ejecución de esa \"Oluntad. ,Por l!onveniencia, estas dos acciones de go

bierno pueden designarse, respectivamente, como politica y administración. 

La política se relaciona con las normas o expresiones de la voluntad del Esta

do. La administración se relaciona con la ejecución de esas normas. 11 (•1) 

(4) Goodnow, Frank, en: I!crbert, Simon, El comportamiento administrativo, 
l\léxico, Editorial Aguilar, 1977, Pág. 53. 
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Paralelamente Goodnow, apunta que el esquema tripartito de poderes, 

impide conocer el alcance de las funciones del gobierno, es decir, distinguir 

entre la expresión de la voluntad del Estado y la ejecución de esa misma vo-

luntad. Al referirse al poder ejecutivo, afirma que este cumple con tareas le-

gislativas, en tanto que la expresiÓn del Estado, es decir, el poder legislativo, 

tiene facultades para controlar la ejecución de la voluntad del Estado. 

La división de poderes, para Goodnow, es insuficiente para ubicar la 

función de los Órganos del gobierno; sin embargo, reconoce que la expresión de 

la voluntad del Estado y la ejecución de esa voluntad es común a todos los go-

biernos y las acepta como funciones primarias. Pero se pronuncia en contra de 

que esas funciones sean diferenciadas en escala menor y secundaria. 

"Es imposible asignar cada una de esas fWlciones a una autoridad sepa-

rada, no meramente porque el ejercicio del poder gubernamental no pueda ser 

claramente repartido, sino porque como los sistemas políticos las realizan, ~ 

sas dos funciones primarias del gobierno tienden a ser diferenciadas dentro de 

funciones menores y secundarias. 11 (5) 

En este sentido, Goodnow, con un criterio 11 convencional11
, sostiene que 

la función del Estado se concreta en dos funciones importantes: pol(tlca y admi-

nistración. "Estas dos funciones del gobierno pueden, por propósitos de conve-

niencias, ser designadas respectivamente como pol{tica y administración, ?o 

lítica se relaclona con las pol{ticas o expresiones de la voluntad del Estado; A:!! 

ministración se relaciona con la ejecución de esas poJÍtico.s. 11 (6) 

Sin embargo, el análisis de Goodnow no tiene correspondencia con la 

(5) Goo<lnow, "Pr,,lltics and adminlstration 11 en Ornar Guerrero, Ln Administra
ción Pública, •. Pág. 35, 

(6) lbLd., Pags. 35-36. 
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realidad, porque lo hizo más por abstracción que por verüicaciÓn; en esta for-

ma, la validez de sus postulados dista mucho de ser totalizador y en cambio se 

caracteriza por su acento parcializador que impide la formulación de categorías 

que refuerzen su tesis central, por haber ciertas operaciones de los Órganos de 

gobierno y en base a las mismas, elaboran estudios desligados de la estructura 

social, fincados más que nada en la función formal del Estado~ 

Otro exponente de la corriente ortodoxa de la administración pública, 

fue Frank Willoughby. el cuál aborda la dicotomí'a polí'tica-administraclón no 

sólo con fines analíticos, sino estableciendo un divorcio estructural entre am-

bas significando, así', la tajante separación de dos procesos que se encuentran 

ligados estrechamente. Además, no acepta que la división tradicional de pode-

res sea la clave para definir las funciones del Estado moderno. 

Wllloughby es más severo cuando aborda la dicotomía política-adminis-

tración, porque la lleva hasta sus Últimas consecuencias, es decir, plantea su 

divorcio, pero el mismo no es avalado con testimonios empí'rlcos; aunque si 

identifica las funciones del gobierno con Órganos especi!icos, no osbtante se-

para radl.calrnente el acto ejecutivo y el acto administrativo. En su obra~ 

Governmcnt of modern states , establece de una manera dogmática y rígida la 

separación polí'tica-administraticiÓn. 11 La función ejecutiva es la función de re-

presentar al gobierno como un todo y vigilar que todas sus leyes sean cumpli-

das por sus diferentes partes. La función administrativa es la función de admi-

nistrar rcnlmente la ley tal como es declarada por la rama legislativa e inter-

prctada por la rama judicial del gobierno. 11 (7) 

(7) Willoughby, F'rank, en: Ornar, Guerrero, La Administración Pública .•. 
Pt\g. 30. 
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Por otra parte, Willoughby, cr(üca la insuficienca de la divisiÓn de po-

deres, porque el reconocimiento y la aceptaciÓn de la misma deja de lado la 

existencia del electorado y de la administración. Respecto a la administraciÓn, 

la distingue abrumadoramente de cualquier relación que pueda tener con lapo-

li'.\ica al grado de afirmar que "la función de administrar el derecho ••• no lm-

plica la formulación de decisiones de carácter pol(tico ••• las funciones de la 

esfera administrativa debe consistir Únicamente en la ejecución de Órdenes. 11(8) 

Además no acepta que el poder ejecutivo sea identificado con la esfera de 

la administración; al respecto apunta que ambos términos son "intercambiabl!:_ 

mente usados" y por tanto, está en desacuerdo con la división de poderes por 

no contemplar el poder especi1"ico de la administración. 

A la esfera de la administración le otorga un carácter distinto en el ám-

bito del gobierno; por tal razón, no la identifica con el poder ejecutivo, sino 

que desde el punto de vista "técnico" realiza su diferenciación. 11En la clasifi-

caciÓn tripartita de poderes gubernamentales, ningún reconocimiento es dado 

a la administración corno una función o rama del gobierno ••• es confundida con 

el ejecutivo y tratada como una parte de la función ejecutiva ••• los términos 

ejecutivo y administrativo son también intercamblablemente usados. Esto es 

excesivamente desafortunado porque como nosotros podemos verlo, los dos té! 

minos deberí'an ser empleados como connotaciÓn de operaciones que son disti!! 

tas en carácter. 11 
( !)) 

La distinolón a ultranza entre ejecución y administración, contribuyó u 

(8) Willoughby, Frank, en: Ornar, Guerrero, Teorí'a administrativa de la Cien
cia Política, México, UNAM, Facultad de Ciencias Poltticas y Sociales, 
1976, Ptig. 37. 

(9) Willoughby, Frank, en: Ornar, Guerrero, La Administración Pública~ •• 
Pág. 38, 
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radicalizar la dicotomía poli"tica-administraciÓn; desde sus ori'genes, como 

disciplina de estudio, la administración pública fue condenada a su indefinición 

como problema real. Sin bases históricas sólidas, "el gobierno en acción 11 fue 

estudiado bajo una gama de deformaciones académicas y de posiciones pol<ticas 

ortodoxas y, por largo tiempo, ha permanecido como una disciplina que busca 

"un objeto de estudio" 

Los exponentes de la ortodoxia ~dministrativa, con su posiciÓn pol(tico-

académica, favorecieron que los gerencialistas se atribuyeran, sin base alguna, 

el campo de la administración pi1blica, es decir, la subordinación contundente-

mente a la esfera de la administración privada porque, según ellos, la política 

es la causante de la ineficiencia y, por ende, del logro de la productividad. 

Así, en 1937 Luther Gulick y Lindall Urwick, en su obra "Ensayos sobre 

la Ciencia de la Administración", atizaron el carácter eficientista de la admi-

nistraciÓn pública partiendo del hecho que la ciencia administrati~-a se apoyaba 

en principios universales. "En la ciencia de la administración, sea pública o 

privada, el bien básico es la eficiencia." (10) 

El binomio eficiencia-productividad constituyó el patrón de la conducta 

administrativa, sobre todo en la esfera de la administración pública, como si 

la acción de ésta fuera equivalente a las reglas que rigen a la econom(a domés-

tica; por tanto, maximizar beneficios y minimizar costos, era la premisa de 

la "doctrina primitiva" de la administración pública; por eso, los gerencialistas 

agruparon, para fines de economía, las operaciones administrativas del Levia-

than Estatal con las mismas reglas de la administración privada. "Lo que im-

(10) Gulick y Urwick, "Indolc y medición de la eficiencia." en: Dwight, Waldo, 
Administradón ... Pág. •160. 
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porta es que el gobierno sea dirigido económica y eflcientemente, y estos ob-

jetivos sólo pueden alcanzarse mediante el estudio cient(fico y el descubrimie.!! 

to y aplicación de los principios propios de la administración." (11) 

La corriente ortodoxa de la administración pública, más que realizar 

investigaciones empí'ricas e hibi:Óricas elaboró "conceptos artüicial.es" de 

valor, con fuerte dosis ideológica; es decir, prevaleció el pragmatismo guia

do por el afán de despolitizar a la administración y sometieron, a esta, a una 

camisa de fuerza. 

Desde su nacimiento como campo de estudio, la administración pública 

adolece de una base histórica-conceptual, que la explique en medio de las 

contradicciones sociales. Esto se explica en razón de haber abusado indiscri-

minadamente del uso de los modelos formalistas y ahistóricos, a través de los 

cuales se ha pretendido comprimir mecánicamente la verdadera historia del 

"gobierno en acción'.'. En consecuencia, el desgaste de la disciplina se mani-

fiesta en una "crisis de identidad" que ha dado lugar al canto fúnebre de quie-

nes insisten en estudiarla al márgen de la separación del Estado y la sociedad. 

La visión formal de la administración pública ha impedido ubicarla en 

su dimensión histórica, y por tanto, su marco conceptual y teórico está aún 

por formularse; para eso, es necesario ligarla. al origen y devenir de la socie-

dad capitalista, es decir, considerarla en el ámbito de las conC!icioncs mate-

riales y sociales de producción, así' como identüicar su función en el nivel su-

peresiruchiral y en la sociedad civil, "Toda base teórica tiene un sentirlo rli

námiw -e histórico- al reflejar el desarrollo de la sociedad a través do los 

(11) Waldo, Dwight, l~studio de la Administración Pública, Madrid, Editorial 
J\gullnr, 1 !°J6•1, l'ng, Ul, 
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avances del conocimiento y de la orientación de la investigación. los intereses 

de la investigación se acotan. a su vez por el desarrollo social. " (12) 

Sin embargo. el estudio de la administración pÚblica. en su ortodoxia. 

fue rebatido por pensadores que rechazaban la falsa dicotom(a poli'iica-admi-

nistración, as( como el alcance "universal de la ciencia administrativa", enfo-

cando su análisis hacia el campo poli'hco del gobierno en acción. 

5.2.- EL PENSAMIENTO HETEROOOXO. 

El pensamiento inconforme de la administración pública se manifestó 

en 1926; se caracteriza por el desacuerdo con las premisas fUndamentales de 

la ortodoxia y, por consiguiente, da una nueva orientación a la disciplina de la 

administración pública, El mérito de la corriente polí'tica consiste en haber re-

futado la dicotorn(a poh'tica-administraciÓn y en considerar que la administra-

ción no puede ser aislada de los procesos poliÍicos. 

Acontecimientos como la gran depresión y la primera y segunda guerra 

mundiales. cambiaron el enfoque del estudio administrativo; as(, la secuela del 

Estado liberal, en términos abstencionistas en relación a la economi'.'a. obligaron 

al incremento del aparato gubernamental para apuntalar la ineficiencia y el de-

terioro del sistema capitalista. Por eso, las nuevas funciones de la administra-

ciÓn pública, no podían limitarse al patrón de la eficiencia y la productividad, 

!Uando el fracaso de la econom(a de mercado exigía la gestión del Estado 11in-

terventor11
• 

La crisis ccoruSmioo del capltallsmo se amortiguó con la expansión del a-

(12} De la Pena, Sergio, El Modo de ... PÚg, 26. 
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parato gubernamental y. en el caso particular de los Estados Unidos, la disci-

plina de la administración pública adquirió otra fisonomía caracterizada por 

la heterodoxia de las ideas polllicas. En esta forma la corriente disidente utili-

zó categorías de análisis con enfoque político, criticando a la tendencia ortodo-

xa integrada por: Wilson, Goodnow, Willoughby. Gulick y Urwick. 

Los principios (13) de economí'a y eficiencia fueron puestos en evidencia 

a partir de la filoso!Ía del New deal, cuya tesis central estriba en aumentar 

las facultades del Estado en materia económica, puesto que la gran depresión 

desmintió su validez empírica. "La doctrina de que hay principios de adminis-

tración pública ha sido casi totalmente abandonada. La palabra misma está en 

desgracia, asociada como está a fa primitiva y ahora empe~ si no desacr~ 

ditada. aspiración a ser ciencia. En el perí'odo crítico de los afios treinta y 

cuarenta se demostró que muchos de los principios sencillamente no eran ver~ 

deros desde el punt.o de vista empírico. y que algunos de ellos. de validez y a-

ceptaciÓn aparentemente iguales. eran contradict.orios. 11 (14) 

La tendencia disidente de la administración realizó un esfuerzo conside-

rable para rebatir el alcance de la dicotomi'a poli'tica-administraclón. Propugnó 

por situar el fenómeno gubernamental en el marco de la vida política y social. 

La tarea de la corriente disidente fue particularmente di'.'ricil debido a que la 

realizó en un ambiente donde se propugnaba y sostenía la universalidad de la 

ciencia aclministrativa, sobre todo porque Wilson y seguidores crearon un con-

---------------------------------
(13) "Principio cientLcico es una declaración de regularidad empíricamente des

cubierta y demostrada en la conducta de un fenómeno." Wo.ltlo, Dwigl1t, Es
tudio de la ... Págs. 87-88. -

(14)Ibid., Pag. 84, 
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senso favorable a su posición; en este sentido, la corriente poli1ica de la ad-

ministración publicó textos donde se postulaba la tesis de establecer la fronte-

ra de estudio entre la administración pública y la privada. 

En la lí"nea poli\ica destacó Leonard White, que en 1926 elaboro su obra 

Introducción al estudio de la administración pública, quién definió el carácter 

polí"tico de la administración al decir que la "administración pública consiste en 

todas las operaciones que tienen por objeto la realización o la observancia for-

zosa de la pol1'1:ica del Estado." (15) El esfuerzo intelectual de White es meri-

torio, porque fue además, la primera manüestación del desacuerdo respecto a 

la ortodoxia; también porque la posición académica de Wilson había alcanzado 

reconocimiento y sumado disc(pulos. 

De igual manera, la posición de White contribuyó a la consolidación del 

campo de la administración pública; es decir, la inconformidad académica pe!. 

rnitió enriquecer el estudio de la administración pública deteriorando en gran 

medida la usurpación que de la misma había logrado la corriente gerencialista; 

además, la corriente poll'1:ica no cayó en el error de elaborar un modelo unive!. 

sal de la administración, sino que disintió con lógica. Prueba de ello es que 

a partir de 1940 un importante movimiento intelectual retomó la directriz de 

que la ciencia política constituye el campo de la administración pública. 

otro importante aporte en el estudio de la administración pública, es el de 

Paul Appbley, quién en 1 !J45 establece que el Gobierno es política y, por hnto, 

dlferenci'a a la administración pública de la privada; en este sentido, su apor-

tación contribuyó también a consolidar la disciplina de la administración púb':!:. 

(15) White, Lconard, Introducción al estudio de la Administración Pública, Mé
xico, Companía general de ediciones, 1064, Pag. 1. 
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ca para desligarla de la influencia gerencialista. "En términos amplios, la fu1.!_ 

ción y la actitud gubernamental tiene. al menos. tres aspectos complementarios 

que diferencía al gobierno de todas las demás instituciones y actividades: am-

plitud de alcance, impacto y consideración; contabilidad pública. carácter pú-

bllco, ninguna institución no gubemamental tiene la amplitud del gobierno." (16) 

Por otra parte, analizó a la administración pública desde la Óptica de 

la ciencia política. la relacionó al contexto social, resaltando la existencia de 

fuerzas económicas que actúan en el seno de la sociedad civil. "Administración 

pública es hacer política. Es hacer política en un terreno en el cual contienden 

fuerzas poderosas, fuerzas engendradas en y por la sociedad." (17) 

La fuerza académica de la corriente disidente de la administración per-

mitiÓ analizar el proceso gubemamental de manera más comprensiva y didác-

tica; lejos de enredarse en supuestos, esta corriente ahondó en la raíz política 

de la administración pública e influyó para que posteriormente se rescatara del 

terreno "productivista" y se situara en el campo de la ciencia política, 

El "gobierno en acción" es política y es administración y. por tanto, es 

un fenómeno complejo que no puede quedar circunscrito a modelos formales y 

descriptivos de análisis que, unicamente, han contribuÍdo a deformar su es-

tudio, ya que por definición abarcan una parte de la realidad, La administración 

pública no es campo de interpretaciones ahistÓricas, sino que tiene su propia 

historia y esta ha de buscarse en L'ls bases materiales del capitalismo, en la 

-------------------------------
(Hi) Paul, Appleby, "El gobierno es düercnte" on:Dwight, Waldo, Administra

ción .•• Pág. BO. 
(17) Paul, t\ppleby, "Administración pública y democracia'', en: Martín Hoscoe, 

Administración Pública, l'vléxico, Herrero Hermanos, 1967, Pág. 4013. 

-187-



separación del Estado y la sociedad, como mediación entre el Estado y la so

ciedad. La visión formalista de la corriente ortodoxa cae por su propio peso, 

debido a su grado de abstracción y a la ausencia de elementos emp(ricos com-

probados. 

La disidencia de la corriente poll""tica encontró respuesta en pensadores 

que, corno Merriam, que también pugnaba por distinguir a la administración pú-

blica de la ciencia administraüva y relacionarla con la ciencia poli\ica. "La ad-

ministración pública es un campo limitado. Asume la existencia de poli'Hcas u 

objetivos generales en una sociedad poli\ica dada y está relacionada con su eje

cución .•• está estrechamente relacionada a las categor(as de la ciencia pol(ti-

ca en un amplio sentido. Los fines y los medios de la administración están ela-

horados con los fines y los medios de la asociación polftlca en teor(a como en 

la práctica. 11 (18) 

Posterior a la corriente disidente de la administración, el enfoque de 

la política pública también contribuyó a refutar la orientación ortodoxa de las 

ideas, ya que consideraba la acción gubername'ltal y su relación con los secto-

res sociales; de esta manera, no alcanza a distinguir el objeto de estudio sino 

que lo confunde, debido a que no distingue con claridad a la administración pú-

blica y a la ciencia pol!tica; y la indlierenciaciÓn de estas confunde aún más el 

signüicado de la dicotom(a política-administración. 

El enfoque de la pol(tica pública, a partir de la indiferenciación de la 

administración y la política, dejó de lado la esfer..'1. propia del gobierno, es de-

cir, no distingue orgmúzaciones de la sociedad civil, tales como los sindica-

tos, los partidos y grupos de presión, de los Órganos del Estado. De esta 

(10) Mcrriam, en: Ornar, Guerrero, 'l'cori"a administrativa .•• Púg. 42. 
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manera, lejos de esclarecer la dicotomía política-administración, la aborda 

superficialmente y, por consiguiente, cae en un callejón sin salida. 

Si bien percibe el juego del poder como una correlación de fuerzas e 

interés, no sefiala el ámbito especi'fico de ambos, ni su aspecto contradictorio, 

sino que los aborda desde un nivel de conciliación. "La política pública es la 

reconciliación y cristalizaciÓn de los puntos de vista y deseos de muchas per-

sonas y grupos en el cuerpo social •• , La reconciliación de diversos intereses 

en el interés público es una empresa conjunta de ambos poderes el legislativo 

y el ejecutivo." (19) 

De igual manera Pffifner y Presthus, dieron preminencia a la política 

pública, marginando la funciÓn de la administración pública no sólo como una 

forma de mediación entre el Estado y la sociedad, sino como el "gobierno en 

acción"; es decir, el ejecutivo actuando dinámicamente en relación a la gama 

de esferas de la oociedad civil. 

Para el enfoque de la política pública, el juego del poder consiste en 

coordinar intereses particulares; pero no analiza las causas de la lucha polÍti-

ca, sino que omite radicalmente el carácter de clase del Estado moderno y la 

naturaleza de la lucha de clases, Además deja de lado la función de la adminis-

traciÓn pública en el marco sodo-econÓmlco, es decir, el papel que juega en 

la reproducclÓn del capltalismo en el orden económico y político; así en lugar 

de refutar la dicotomía política-administración, genera una confusión de con-

coptos, 

En esta perspectiva, Pfflfncr y Prcsthus definen a la adminlstración 

(19) Dimock, en: Martin Landau, "El concepto de toma de decisiones en el cal!2. 
pode la Administración PÚbllca", en: Mallick, Van NcHs, La conducta ad
ministrativa, Buenos Aires, EditorialHobbsSudamcricana, lDG6, Pág. 22. 
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pública diciendo que "La administración pública puede ser definida como la 

coordlnaciÓn de esfuerzos individuales y de grupo para realizar la polÍtica 

pública. " (20) 

Como se advierte en la definición anterior, el enfoque de la pol(tica pú-

blica es confundida con la administración pública de manera peligrosa dando 

a la vez, lugar a una tautología, es decir, hablar de polí'tica pública no es co

rrecto pozt:¡ue la política, en sí. se vi'ncula desde la polis, hasta nuestros d(as, 

con los asuntos de orden público y la administración pÚblica tiene que relacio-

narse y actuar en nombre del "interés público". Por tanto, es innecesario r~ 

saltar lo que es obvio; es decir, la política, por esencia, tiene un carácter 

público, 

Por otra parte, la política pública adopta la posiciÓn de "reconciliar y coo!: 

dinar" los intereses particulares y los deseos de las personas de manera for-

mal y mecanicista, dejando de lado que la lucha por el poder no es producto de 

voluntades desinteresadas, sino de la lucha de los contrarios, y que tiene su 

fondo de explicación en las bases materiales de la sociedad civil; por tanto, que 

los intereses de clase no reconocen bueMs deseos ni es posible buscar su "re-

conciliación. " 

Por tener una visión difusa del poder y la administración pública, la poli'-

tica pública mezcla las organizaciones representativas de la sociedad civil 

con los poderes del Estado. "El enfoque de la política pública co11funde en 

el seno de este mismo concepto organismos representativos de la sociedad ci-

vil (Parlamento, partidos, grupos de presión y modmientos de opinión), con 

instituciones del Estado (el ejecutivo y la judicial) haciendo imposible identi-

(20) Pffifncr y Presthus, en: Ornar, Guerrero, La Administración Pública .•• 
Pág. 45, 
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fL::ar y definir la administración pública, 11 (21) 

En suma, la política pública deformó aún más el estudio de la adminis -

tración pública; en su tarea de refutar la dicotomía polí'tica-administración, coi::_ 

fundió con tesis endebles y formales la verdadera naturaleza del "gobierno en 

acción", es decir, lo aislo de la perspectiva histórica y, por consiguiente, lo 

interpretó y analizó de manera superficial, como si la rueda de la historia se 

moviera linealmente. El resultado no se hizo esperar; se propició la confusión 

de conceptos por no distinguir el ámbito de la sociedad civil y la esfera del 

poder estatal. 

En 1947 Herbert Simon, en su obra el Comportamiento Administrativo, 

crítica a la corriente tradicional de la administración por haber postulado la 

dicotomía política-administración, En particular se muestra en desacuerdo con 

los gerencialistas, debido a los principios universales que postularon para a-

plicarlos al comportamiento de las organizaciones administrativas. 

En relación a los principios administrativos (2 2) afirma que "un defecto 

fatal de los actuales principios administrativos es que, lo mismo que los pro-

verbios, surgen por parejas, Para casi todos los principios se puede encontrar 

otro principio contradictorio, igualmente pausible y aceptable. 11 (23) 

Respecto a la dicotomía política-administración, la rech:l.'7.:l claramen-

te y se muestra en favor de estudiar la administración pública desde la Óptica 

(21) Guerrero, Ornar, La Administración Pública,,. Pág. 47. 
(22) "Especialización, unidad de mando, alcance del control, organización por 

finalidad, por proceso, por clientela y por lugar" Estos son los principios 
que Simon considera como proverbios. 

(23) Simon, Herbert, El Comportamiento Administrativo, México, Editorial A
guilar, U.l72, Pág. 21, 
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conductualista. La dicotomía política-administración construÍda sobre bases 

artüiciales, es criticada por Simon que al respecto dice: "sin embargo. ni en 

el estudio de Goodnow ni en ningún otro de los innumerables que le han seguido 

se sugiere un criterio claro ni sena.les de identificación cap<e es de reconocer a 

simple vista una "cuestión política o distinguirla de una cuestión administrati-

va". Por lo visto. se ha partido del principio de que la distinción es evidente 

por sí misma, tan evidente por sí misma que apenas requiere discusión." (24) 

Simon se pronuncia por la construcción de la ciencia administrativa Pª! 

tiendo de una revisión de los conceptos administrativos; con esto refuta una vez 

más, los postulados del movimiento de la administración cienti'fica para que. 

a partir de investigaciones empíricas, se puedan elaborar en marcos metodol_2 

gicos. 

"La primera tarea de la teoría administrativa consiste en desarrollar 

una serie de conceptos que le permitan describir las situaciones administrati-

vas en términos aplicables a la teoría. Para que sean cienti'ficamente Útiles. e~ 

tos conceptos tienen que ser operativos; es decir. sus significados deben co-

rrespon.der a hechos o situaciones empíricamente observables. 11 
( 25) 

Como se advierte la refutación de Simon a los principios administrativos 

es contmdente, ya que los mismos sólo sirven para "describir y diagnosticar 

situaciones administrativas 11
• El estudio de las organizaciones administrativas 

por lo general se concreta a la fase descriptiva, lo que provoca una carencia 

de conceptos y categorías sólidamente estructurados. 

La preminencia de la descripción sobre la explicación y evaluación de 

(24) Thid., Pág. 52. 
(25) Thi-J., Pág. 36 • 
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las situaciones administrativas, conduce al exceso de la simplificación y la 

superficialidad. "La descripción administrativa adolece de ordinario de supe!: 

ficialidad, de exceso de simplüicación, de falta de realismo. Se ha reducido e!!_ 

trechamente el mecanismo de la autoridad y no ha conseguido introducir en su 

Órbita los demás sistemas, igualmente importantes, de influir en el comporta

miento de la organización~· Se ha dado por satisfecha con hablar de "autoridad. 

centralización, alcance de control, fwición", sin buscar las definiciones 

operativas de estos términos. 11 (26) 

No obstante que Simon está en desacuerdo con la dicotomía polÍtica-ad-

ministración y con los proverbios administrativos, al proponer la elaboración 

de la teoría administrativa a partir de investigaciones empíricas, considera 

como criterio central de las organizaciones a la eficiencia, pero sin abordar 

lo suficiente en el significado real de este concepto; es decir, el problema de 

la eficiencia (2 '1) tiene un fondo ideológico que es preciso situar en relación 

a la naturaleza de las organizaciones, y no hacer de él el eje principal de las 

funciones gubernamentales, es decir, no equipararlo y tomarlo como marco 

de referencia común, más si se pretende con él maximizar ganancl.as y~-

cir costos. 

La eficiencia mercantil es válida para la administración de negocios, p~ 

ro no para la esfera de la administración pública; esta no opera necesariamente 

(26) Ibid., Págs. 37-38. 
(27) "En .su ;;cntldo más amplio, ser eficiente significa simplemente tomar el 

camino más breve, los medios mái; baratos para alcanzar las metas que 
se desean. El problema de la eficiencia consiste en hallar el má:xlmo de 
una función lle producción con la limitación de que el gasto total es fijo. 11 

Ibid., Págs. Hiy 179, 
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sobre la·base del lucro. Por tanto, hacer de la eficiencia el centro pdncipal 

de la organización gubernamental es hacerle el juego a los ideólogos de la e

conorn(a de mercado, es subordinar tendenciosamente la administración públi

ca a la admlnlstraciÓn privada, es desconocer la naturaleza de la sociedad ci

vil y el papel del Estado en el contexto social. 

El enfoque de Sirnon, si bien es un aporte valioso para demostrar las fa

lacias de los principios administrativos', desconoce en su interes de formar una 

ciencia administrativa, que el campo natural del estudio de la administración 

pública es la ciencia pol(tica. Desde esta perspectiva, la obra de Sirnon no con

tribuye considerablemente a describir y explicar la acción gubernamental en 

relación a la sociedad civil; es decir, el "gobierno en acción" es analizado y 

explicado de manera fragmentada. En esta línea, el objeto de estudio de la ad

ministración pública sigue siendo un fantasma. 

Sin embargo, la obra de Simon es enriquecedora en cuanto plantea el estu

dio racional de las organizaciones administrativas, a través de la orientación 

conductualista en la cual la toma de decisiones es relevante para los procesos 

administrativos. "Los procesos administrativos son procesos decisorios con

sisten en segregar determinados elementos de las decisiones de los miembros 

de la organización y establecer procedimientos regulares de organización para 

seleccionar y determinar estos elementos y para comunicarselos a los miem

bros a quienes afectan." (28) 

Por otra parte, la conducta administrativa en Simon fue analizada des-

(28) Ibid,, Pág. 10, 
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de la perspectiva del hecho <29 l y el valor <30 l, factores que están presentes 

en la vida de las orgarúzaciones al nivel de la toma de decisiones. Así la dis-

tinciÓn entre el hecho y el valor, permitió desmistificar el contenido de la di-

cotomía polÍtica-admirústraciÓn; en este sentido,, no puede negarse la agudeza 

de Simon para abordar y esclarecer).() que hasta'¡:u1tes.!iE!Sl1 obra era un dog-
~--~ :·-:- -_ _:o ·--'-·-~ _, ~ :;.; _ _..~~o;-:~·.,,, · --=- -..;'-:-.:- =- 0~= _ _.,_ 

ma aceptado y difundido en los círculo~ ~~~dé~i~os y i>oiítfoos ·de. la adminis-. . . '• . . . . . ' ' '- '· -~ - . ., . __ ., , __ .... ,.: . - - - -

tración pública. 
.. -,; - ·''-:- -;._ 

>;e;-· .:e'.~ 

---\--.-~:, . 
-·.·._ 

-• '"'l;;.' '._:"· -~ 
:_:~,---~s,:,_'._L· ·:-~'- -,,_~ - • 

miento de las organizaciones,. a p~rtf; d~r~iit~Ii6 d~ la raclonalidad; antes 

de él, los estudios administraúvo~¡'l'or'suhlc~nc~ d~~crlptivo, no aportaron 
- -:::-,,'.'-"·· - ;:" -,__-_,_''-;--'._~- ,_, :- - -__ -:_-~;;;_·- :: ,· -;'-:\ -·-.. ~.- .• , ,, 

gran cosa. Por eso, la era Ol'todoxade la administ.ració?l se desenvolvio en 

un cÍl'culo vicioso donde la pauta era marcada por la orientación gerencialista. 

El aporte intelectual de Sim¿~ ~~ evldente; no hace del prgamatismo la 

premisa flU1dn.mental de las organizaciones administrativas, sino que a partir 

de análisis lógicos, llega al factor medular de las situaciones administrativas~ 

la toma de decisiones ala cual sitúa desde las proposiciones fácticas y de valor. 

"Las decisiones son algo más que proposiciones de hecho, Desde luego describon un 

(29) "Las proposiciones fácticas son afirmaciones acerca del mundo que pode
mos ver y de su manera de operar. En principio las proposiciones de hecho 
pueden poners(: a prueba para determinar si son verdaderas o falsas, si 
realmente ocurre lo que ellas afirman acerca del mundo o si no ocurre." 
rbid,, Pág. 4-1. 

(30) "La tarea de la ética consiste en seleccionar imperativos de deber ser; y 
esta tarea no puede llevarse a cabo si la palabra bueno se define de mane
ra que designe simplemente cosas existentes," Thid,, Pág. 46. 
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estado futuro de cosas y esta descripción puede ser verdadera o falsa en un 

sentido estrictamente emp(rico; poseen, además una calidad imperativa: sele.s_ 
; .,-., -

cionan un estado futuro de cosas con preferenci~ a.otro y dirigen ef'comporta-
- - . ' . ' . . . 

miento hacia la alternativa elegidá, En un~pa.labra tlene!l~Jht~riid.~~tico tan-

to como fáctico. ''J31) :'... ;.,Ú , ¿;'.' 
Otro elemento imporumt~ e~~a;-~~;~cde)~i~~~~~·s·er~~ni~~iente ·a'la 

bir los fenómenos organiz.~cionai'es;.···cfejó'.il.lirii~a~~el~;~Jmp~rl~~iento y las 
·- . . ._, - . -·· ·., - - -· .~ 

,· ' -_ .... "·>:>>-·:_. __ .:._·.:;.!;_?.::>:-.«;:.\,~·- /:< ,·:_.-::-;· :' '.''. 
actitudes de los individuos en relacion a la'adecuada seleccion de alternativas 

para tomar las decisiones; corresporide'1iSi~on:ef~é;¡to de haber enfocado 

la naturaleza de la racionalidad en el Ill~r;~~·s'~~ia.i ~e ~ organización y en los 

conflictos internos de la misma, "La raciona'iidaa se ocupa d~ la elección de 

alternativas preferidas dé la actividái:f deaclierdo de un sl.stema de valores cu-

yas consecuencias de comportamiento pueden ser valoradas." (~2) 

Las organizaciones complejas tienen que ser sensibles a los factores 

que se dan en el medio ambiente; tienen que valorar y pulsar las ·alternativas 

adecuadas para la toma de decisiones, Al respecto Simon hace una distinción 
, ,. . ·, . ' 

entre el carácter Óptimo y satisfactorio de las alternativas .~''U~ aJ.ternativa 

es Óptima s(: 

11 1) Existen un grupo de criterios que pe~mftá"'sE!iin·compEJ'.:rQ.aas todas 

las alternativas, y¡ f,·"·';iJ >;• ••... "·'.'.> ;T·.·~.:{· .· 
. ·.::. ' ... :· ,' ·:~·'.<·. '.···_:/.:~~?·· ' __ , ::·.,· "·:··e·., --.·. ::i.':;_.':'.:'. .. :.:: '._\< ·.~'?;,;:·.};~ .. ;:·;' .::<_ , .. ' ::.· · 

11 2) Lo. alternativa .en cuestion ~5 preferida por Cstos criterios a todas 

las demás alternativas. 

(31) Ihld,, Pág. 45, 
(32) Iliicl,, Pág. 73, 
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"Una alternativa es satisfactoria si: 

111) Existe un grupo de criterios que describen como m{nimo alternati-

vas satisfactorias, yi 
11 ~~;' .. · '.:;i;'. ~~~>':;::~ :;._:; ~·_;::~\.~··, ;~.;\.;·,:~:.,~. ¿;~·:-.}'.~ ~-;-~ ;,·it/;:;:·i; ·:i<: .. ~;>::'.:;;::';_,:_:~:-<~::,-(:; ~-:·'~\:_;~} _:i:.:<,': _. 

2) La alternatiy~ e?l;c:_ueisüolise.conforina.con sobrepasar estos cri-
.. > ,). ' '•· ,'' (-'· :>'! '..52 ·} '' . •.\·······-· 

terios •
11 

(33) ·-.-,; .'·· ~···.····· b~.. .~; .. ,1-}~':~ •. "r· · 
En suma~ ia· ri~{~rL~1~º:~diriauc'tiiili.i~t~:~éfü;a.,firiintsf:raciÓn constitu -

·;·:,:::;--·' -·'_._-~,_:.·_,_._·. __ ·_-,:-/ --

ye un avance considerabÍ~¡p6tq~~P~.z4~[~~).ifr~Ihisas ic)gicas criticando los P02_ 

tulados de los gerenciilistafj;Y'éle•ios abanderados a. ultranza de la dicotomí'a 
, --- -: ,,,, ·_:_:~--.} :''. .. '.;/~?,·/::;>;',_--~:'::'.;:, :. __ ;:/·_-·_,-.. ,_ . - " 

pohtica-administracion. El e?lfoque de,.Simo~, en cuanto orientacion metodolo-

gica, es más enriquecedor ~ue~tJtÚh~ct~ por quienes abordaban el estudio 

dencia gerencialista. 

La toll111_A~cle~t~ibn~Ji&i~:~,~~htacion-logica~·de·lascsituaciones adminis-
• • '' ... --. '¿, : :_-_ . -.·:·.. ::;.·,··:'>: -~, -_'. ;,.>.~--- ,- : '--:_: . • 

trat1vas y la ps1colog1a dela eleccion humana.; constituyen el centro rector de 

la corriente conductualista; d~ aqu( parte el postulado de elaborar la ciencia 

de la administración, Sin embargo, la naturaleza del fenómeno gubernamental 

no siempre es suceptible de un comportamiento racional debido a la influencia 

que ejercen las fuerzas socio-económicas de la sociedad civil y en el mismo 

nivel del Estado. A efecto de analizar con más felxibilidad el "gobierno en ac-

ciÓn 11 es menester ubicarlo en el marco de las relaciones de producción y la 

lucha de clases; dejar de hacerlo, se hablará de la organización del Estado co-

mo una entelcquí'a, cuando la historia demuestra, sin lugar a dudas, que el Es-

tado capitalista tiene un carácter de clase y, por tanto, la administración pú-

(33) March G, James y lforbert, Simon, Teoría de la organización, Barcelona, 
Ediciones Aricl, 1060, Pág. 153 • 
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blica es dominio pol{tico y dirección administrativa ejercidas en la vida con

tradictoria de la sociedad civil, pero, garantizando la hegemoni'a y domina-

ciÓn de la clase capitalista. 

s.s. EL ENFOQu:Ei PoLrrrcó}>< .. ·-.· 
- - ·--.---;,,·;-"-:---

-,_i.:-<t 

suma también la versión pol(tica de liadxriini~t~aci6tl.públlca que tiene como 

exponente principal a owight Waido, qui.éri'~roólama:la relación dela adminis

tración pública y la ciencia politica. La posición disidente de estos tres enfo

ques, coincide por la cr(tica que hacen al pensamiento ortodoxo de la admirús

traciÓn pública fincado en la di~otomi'a poli'tica;..administraciÓn;Whldo, en pa!. 

ticular, hace mayor énfasis. en el estudio polfüco del 11gobiemo en acción" y, 
:-----=:···o-'--;;-.-~-.'----~-~-,-i,--_:;-;;'o~_:-~:------~~-~-~-,~~------'----.-,- -- ~----· -~-e - - - ·- -~ 

en este sentido, su aportacion es valiosa porque no solo cuestiona-el pensamie_!! 

to que le antecede, sino que propone como marco de estudio a la ciencia polí'-

ti.ca por la relación indisoluble que guarda con la función administrativa, No ca-

be duda que la corriente pol{tica de la administración contribuyó a consolidar 

el campo de estudio que habi'.'a. nacido al amparo intelectual de Wilson y, lo más 

importante advierte que, 11Como objeto y estudio, de<la administración pública ti!:. 

ne una relación de identidad con la ciencia poli'tica. 11 (34) 

Al relacionar a la ciencia poli'.'tica con la administración ptÍblica, Wal-

do establece claramente 11la necesidad disciplinarla de mantener la administra-

ciÓn pública en el seno de la ciencia pol{tica, porque su objeto, el 11gobierno en 

acción 11
, es uno de los aspectos cruciales del objeto de la ciencia. pol(tica; el 

(34) Guerrero, Omnr, Tcorfu administrativa, •• Pág. 50, 
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podar." (35) 

En efecto, siendo el Estado moderno una organización de clase, la ad

ministración pública se encuentra inmersaen losconflictos sociales por tanto . :·., . .,. .,. . .··' 

la lucha por e1 poder es ~ c~nst~nte í:ie la soc~ed13:d éMt.:"dohct~ los grupos do-

minantes y dominados tr~zan·estr~~eglaspa;a¡r;i~!lr~ltimón de la maquina-

ria gubernamental y, cie1ae~h(, h.i6erre~licl¡d:J.o;~obJ~Úvos:pol(tfoos que pos-
-: _~,;~. --=-- =-- --.:-. ' _;·,:--~ --· 

tulan. 

· »>.este s~~ti~;~aá~iñ;¿~~6~v~((LAg;ifa;a~ reÚ~i5n dlreeta 
con la lucha por e; ;:~er ~ue lleván:a ~a~o ll~ ck1es sociales. Las alturas del 

< - ., ·" .<·· ' . 

poder, es decir, los principalesdi~lgerites po~(ti6os yadministrativos, repre-

sentan un interés de clase y, por coti~Í.g~i~~te, los objetivos que plantean sólo .. ' ·. ~-~- -- ·- -. - ._·-_.,_-_,--._-__ ~ -"'- ._, , ___ - -- - ;-.-

son realizables a~umiendo la direc6i~~ d~l~stado. El ejercicio del poder, es 

decir, la toma de decisiones yJa rnbvÚizacióri de recursQfl, es realizada por 
·- ---='.!-~__..;,- ----- - . -;_~;-~~---_o;--~- ·.o;-c=_·-==-"''"'---=---=--c;:--- _-_ -- --

el "gobierno enacción" de acuerdo alas condiciones de la lucha de clases; a

s( "el poder, objeto de la. ciencia poÜ"tica, es también el objeto de la adminis

tración pública, pero en la. dimensión que comprende el ejercicio de la. domi-

nación est.atai~-i·f-(36) 

En todo momento la obra de Waldo se caracteriza por ubicar y expli

car a la adml~istraeicSn pública como parte d~ losprocesos pol(ticos; por tal 

razón "aspira agenerar conciencia entre los adminlstrativistas Pa!-ala recons.!. 

'..leración de las ra(ces poli'.'ticas de la administración pública y en su contenido 

existo una seria dificultad para deslindar los campos de la ciencia poli'.'tica y 

ia administración pública¡ tal es la. razón p()r la cual osta tendencia puede ser 

(35) lbid., Pág. 52. 
(36) lbid., Pág. 78, 
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denominada corno: ''teorí'a política de la administración pública." (37) 

En 1951 en su obra Estudio de la administración pública, Dwight 

W'aldo, asume un enfoque cooperativo-racional que ubica a la administración 

como "una especie perteneciente al género administración, cuyo género a su 

vez pertenece a una familia que podemos llamar acción humana cooperativa. 11 (38) 

Es importante resaltar el interés de Waldo por estudiar el alcance de 

la administración pública, para ello afirma que no hay una buena definición so-

bre la misma; Waldo ubica a la administración pública como un fenómeno de la 

cooperación humana es decir, "reconoce que la conjugación de los esfuerzos hu-

manos, es una ley del trabajó cooperativo y a partir de esto, da un enfoque rea

lista de la administración pública. 

Paralelamente utiliza el concepto de acción racional para relacionarlo 

directamente con el fenómeno administrativo público. Así pues, la visión coo

perativa-racional es el binomio constante de la administración capitalista en 

dos vertientes: administración pública y admiriistración privada, en particular 

nos interesa el campo de la administración pública, 

A partir de estas premisas, el estudio de la admlnistracion pública co-

bra otra dimensión es decir, la cooperación y la racionalidad, son producto del 

avance de las fuerzas productivas y aunado a esto la división del trabajo, adve!. 

timos que el "comportamiento administrativo" moderno tiene una explicación 

histórica correspondiente Únicamente al modo de producción capitalista, o sea, 

la administración capitalista no es resultado de un proceso lineal de la historia, 

(:37) Ibid., Pág. 52. 
(38)\Vald~. Dwight,. Est1tdiode .•• Pág, 13. 
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sino que nace al amparo de las relaciones sociales de producción y tiene, como 

tronco de origen, a la coperaciÓn humana y alcanza su máxima expresión 

con la división del trabajo material e intelectual. El aporte de Waldo consiste 

en relacionar los alcances de la cooperación con el fenómeno de la administra-

ciÓn y, con orientación diferente, coincide con Simon en lo concerruenfo ál cri-

terio de racionalidad, 

El fenómeno de la coo{leraciÓn ~s ta.n viejo como lií:hril'rl~ruda:d misma, 

gracias a él fue posible la construcción de grandes obras tal~s c()nio los acue

ductos de la Roma lmperial, de la muralla China, etc. Sin'embargO!, en el cap.!, 

talisrno tiene una significación propia por dos razones: l)Es la base que da lu

gar al surgimiento de la administración moderna. 2) Es ~~i lll~todo de trabajo a 

partir del cual se explican los alcances de la eficiencfay por tanto,- de la acción 

racional, 

As( pues, la cooperación significa alcance de resultados. "La palabra 

cooperativa se define aqu( en consideración a sus resultados: la actividad huma-

na es cooperativa si produce efectos que no existirt'an si la cooperación no tu-

viera lugar.''. (39), .• 

Po,r lo que respecta a.. la Xé9!otUi.l~cla.<f, •<esta fl~. relaclo.na • ººn ·la. adminis -
~ - - -- . _,_;_ .'-' '. _. ·:.~--- - _- _.'_ 

tracion no como Utl mero artificio como lo pretenden los gereridalistas, Sll'• · 

como un factor que se11ala el camino 'más indicado para obtener resultados pre-

viarr.ente calculados,'Para Waldo, la acciÓn racional es definido. como "acción co-

rrectamente calculada para la realización de los fines detcrmlnados que se per-

siguen, con un rn(nlmo de perdida para la realización de otros fines tamblén por-

(30) Ibid., PÚg. 13. 
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se~uidos. 11 (40) 

La administración pública como esfuerzo cooperativo y racional, es al

tanente compleja para subordinarla mecánicamente a laadministraciÓn privada; 
, '', ·>"~·;·:.··:~\-_<:/:.··>-~<~><._:; '.: 

es un fenomeno que por su misma naturaleza se plasma abrumadoramente a tra-

·.-é::. de la división del trabajo, es decir, ~o~~nizaciÓn y movilización del apa

ra.:.o gubernamental se realiza a partir.de}¡¡. .división del trabajo. 

As{, la administraeión capitalishCes la categor(a mayor a través de la 

cual se definen la administración pública y la privada. El mismo Waldo considera 

a la. administración pública como una parte del género administración, y en nin-

gú::: momento reconoce deuda alguna hacia la administración privada, lo cual con.:!_ 

tit:::ye un avance considerable que desmantela la influencia de la orientación ge-

re::cialista, 

La achninistración pública, como acción cooperativa y racional, es com-

ple)a porque representa-la universalidaddelEsfadó en la esferá particular de la 

sociedad civil y está inmersa en los corülictos de clase; esta en razón del carác-

ter de clase del Estado moderno: moviliza los recursos de 19. sociedad civil, coo!. 

di::.;. imperativamente los esfuerzos humanos, en fin lleva a cabo la reproducción 

de :.as condiciones y relaciones del modo de producción capitalista. Por eso 

"L?. administración pública, como una acción racional cooperativa no es un mero 

fa :::.0r instrumental, sino el comportamiento social relacionado con: a) El modo 

!e ;:,legir los medios para inducir la cooperación humana; b) La forma de establ!:_ 

r't::' el método, establecer la división de. trabajo y ensel'lar los cometidos involu

c~ jos en la cooperación. c) _El aprendizaje especializado de las tareas individu!!; 

(40, Ibid., Pcíg. 10. 
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plina", El pesimismo de Waldo tuvo eco en otros pensadores como Parker 

que declara: "El fin de la administración pública por carecer de un alcance de-

finido y una técnica distintiva: ninguna ciencia puede ser identificada por ese 

título ••. por no ser una. disciplina coherente que se establesca como pensamie!!_ 

to sistemático. 11 (42) · 

·- ·. ___ .' _._-,- # - _- .· . . -· -- -

Como se advierte, los estudiosos de la administr.icion sostienen la im 

en acción", pero es evidente también la ausencia de una értt~~~¿n~tructiva 

para senalar senderos no investigados que puedan arroja~l~:r.~~l~d~~hridad, 
en la confusión y la resignación. Waldo y Parker, advi~rte!li1J.:cift.si¿ ~r la di-

' - ·-~· ' ., 

sciplina, pero no indagan con profundidad sus causas. "No pUede interpretarse 

ninguna historia sin al menos, cierto caudal implÍcito de--~X:~~,n~r~:S-füritddolÓ
gicas y teóricas entrelazadas, que permite la selección, ~ e~¡Gación y la crí-

tica, 11 (43) 

ParadÓjicamenfu, 

las áreas de la administración pública y la ciencia>pol¿ica, no ~brtante que an-
' . . ' . . . . · . )' 

' ";,·! 

tes sostenfa la relación de ~robas; incl1.1so propone una orientación práctica de 

la administración y guardando las proporclo11es debidas, esto c.oincide con los 

gerencialistas que sitúan el comportamiento de la administración, desde el pun-

to de vista instrumental - operativo. La visión de Wa.ldo va en contra de sus 

propias aportaciones pero, lo más grave, es que sumerge en la catástrofe la 

rica materia que es el estudio gubernamental; porque optar por un ejercicio 

práctico de la administración pública, con la ausen~ia de conceptos sólidos, es 

(42)-I;~_-;.k~;.:-¡¡,fl1~-~~d-;f-p~bli~-~dministration" en: Ornar, Guerrero 'fcorÍa 
Administrativa ... Pág. 63, 

(43) f(u}mS, Thoma:o;, La etJtructura de las rcvoludl~ncs ci1:ntú'ic~a:;, México, 
Fondo de Cultura Econornir.a, l 075, Pag. 43, 
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hundirla más impidiendo con esto el rescate de su objeto de estudio, que es el 

poder ejecutivo, 

Cierl.aineD.te ia:adl"liinistración plÍpllc~'es campo de estudio y, también 
~:-,'">·, . #'. _ ,.·x,··--,-<·;,_-._-:::J.:-.-'::· .. :·:· .. ·.· .. ' 

es el ejercicio de una profesion; Por eso, es imprescindible dota:rla'de un cuer. 
" . ' . . . - : ' ''. . - ~' "~ . - --

po de conceptos que permitan describir, expUcary .evalu~r las acciones que 

realiza etl. relación a la sociedad civil y Jos PX:()Cesos pol(ticos; Sin embargo, 

Waldo no advierte la necesidad de reviWizar a la administración porque según 

él 11Para la resolución de la crisis de identidad, un enfoque profesional de la ad-

ministración pública no sólo no va contra el conocimiento del amplio papel que 

las personas adiestradas en establecimientos técnicos, cienillicos y profesion~ 

les juegan en la administración pública. sino, propiamente interpretando, su-

ministrar una filosofl'.'a y una base institucional necesaria para la tarea de con-

trarrestar 1-:>s impactos centr(fugo13 de otras profesiones, mediante una varia-
------0'-=·-7---o=~-~----------,-~·-- -

da estrategia iniciada con la cooperación en cada. materia como cursos unidos 

en las escuelas profesionales, 11 
( 44) 

En este sentido, la posición cte vt:Udo se caracteriza por despomtzar 
,,···.. - ·. ., 

a la administración pública y hacer de la mis;na una disciplina 11neutral 11
, al 

igual que la medicina. Con esto se coarta brutalmente la posibilidad de reform~ 

lar su campo de estudio y lo más grave, la condena a ser un instrumento pasivo 

del statu -quo. 

En medio de las orientaciones pesimistas y resignadas. Gerald Caidcn 

en su obra, In defonse -:>f public adminlstration, propone analizar el fenómeno 

gubernamental a partir :Je una visión alentadora y se pronuncia en contra de las 

(•H) \Val<lo, Dwight, e::.: Ornar, Guerrero, Tcor(a Administrativa.,, Pág. 68, 
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posiciones pesimistas diciendo que "El estudio de la ciencia po!Ítica no produce 

necesariamente polÍticos prácticos: ¿Por qué el estudio de la administración 

. . pública podri"a produCir administradores profesionales? ••• La administración 

pública puede ser estudiada si~~em~ti~~~~n~e ~i~'. hacer ci~l estudiante· un admi-
-_ -__ --- - , 

nistrac:lor prácticó.''Ci~{>> 
" -~ - ~;;_~;~~~;./: ~~:~'{_ - . --
' -- - - ~=::_ .. :::~: __ , __ -_::_~-e'~:- ; 

La posición de CaiC!en,e's • vall8sa ~()rq~e ¿uestio!l~ ~y [l i-agn1átiiri;() _de 

-------'-·--~-,- .. ,. '-,_~·'..t\-.c._-_,. :-,_~'._;:_·:,,_:_··~·>;;·_, ;:-··~·:'- .. ·;.·;._-·-:_:<~{:~'~:- -º>·. ! ··::>~~ ,_;_L'.~'.,-_·' ·;;~;·:~._-"-.·_-:,----; 
Waldo y la con.fus1on.dej:e1:mmos-entre·ci:enc1ay-disc1plina·postuladaipór_ Par-

--"'-'=--"""',_,_:-'-'.-,.:_ .... ,;.,__··.·-~_,_ .... < -.-:- c.:L_\~~;.~G:;.~_~_:_;-_:¡._~::~--·~· =--"- . _ .. ,_ - -

ker, que en Última instancia• s~ ~~n.vierten"en ~Ü ci"ic~io'.viciÓ~a:"cCirit;Íb~y~~do asi" 

al 11 desenlace 11 de la di.sci~li.na• 
~- -~- .- : .- .. :' __.';_·-___ ' .... ,· .. ·~-~-;·~~--. ">' '':'' ~--~ - _·~: . 

Ademas Caiden, a diferencia de Waldo y Parker, apunta que la admi-

nistración pública ti.ene un marco de análisis a partir del estudio de las organi

zaciones humanas 11El objeto de la administración pública podri"a. ser referido 
- -- ---=-----,.---;--'-----

al estudio de las organizaciones humanas ••• como una disciplina prtncipal, •• 

podri"a contener subdisciplinas ••• podri"a. concentrarse en los aspectos sólo don-

de ellos son fundamentales para la comprensión del proceso administrativo."( 46) 

De todas formas, el aporte de Caiden no es consistente en términos 

teóricos porque propone una visión organizacional del comportamiento adminis-

trativo, sin explicar la naturaleza de las corr.l iciones sociales del capitalismo, 

es decir, la administración pública es analizada a tra\'és de problemas humanos 

pero sin ubicar las contradicciones de clase gestadas en la sociedad civil y en-

cauzadas por el Esta.do, La administración pública es una organización de poder 

r¡ue actúa en razón de los conflictos sociales que aplica en La esfera particular 

de la sociedad dvil, la universalidad del Estado. Por tanto, estudiarla en cuan-

( ·15) Calden, Gcrald, en: Ornar Guerrero, TeorCa Administrativa .•• Pág. 65. 
(46) Ibid., Pág. 6!J. 
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to a sus procesos internos como lo propone Caiden, es omitir su contexto mate-

ria! y social, lo cual conduce fácilmente al análisis parcial y mecanicista; es 

marginar además,su dominio pol(tico y la dirección administrativa en relación 

a la sociedad civil. 

En 1967, en una conferencia titulada "Profesionalism. Political Scien

ces and Scope of Public Administration". Riggs respondió al pesimismo de Wa1-

do diciendo que el campo de la ciencia t>ol(ti.ca era la base para comprender a la 
! '.'_ ••• :;.: :>::~ ··>:_ 

administración pública. La posición de Riggs coincide con la· d~ Caíd~~ en el 
. - ~ . 

sentido de refutar la visión pesimista de Waldo y Parkér~.Estos senalan la cri-- . . . 

sis intelectual de la administración pÚblica, pero no s;n,~1;,~ ~i n;;é~~ó para a-

bordarla y darle solución; su posición es descriptiva porque no mencionan las 

razones de la e rlsls; prueba. de ello, es que se resignan para que la admj.nistraciÓn 

pública sea una profesión práctica carente de una marco teÓ1,"Lco y dé investiga

ción cienti1lca. 

La. reEJpue~ta .. de ·Rlggsih~s:~/hi.zo'e~~erar ' 1conc~erd~ que e¡ profesio-

- · ___ ·- - "-:e r~> -~- e: <-e~-,-~;.;,>'--~ ~-.O~ ·~,;;';=-,-~-·,~-~\:~.O-~--~~~-'.'.o-~o~-L~-:~,o.'# :'h":_'.?,_~: c~_i-0°_::~-c-.~·::.-• ;~~ i::{.·'._;.-0°Cc-'~~,' 1],_;~; '~-~:·.·-~'~ ~:·L _ :·~;·~:_.: ·;'. _·:.~;) './ ~ /.>.::' / ;. , 
el ''arte 11 para la .e ria enanza y.la practica dé ·in adm inistrá.dotf,:rio,'pafa el plano 

teórico, el c~I1ocimienfo·;1~lnv~~t~~aci~~-''"(47)) 
Por otra parte, está en desacuerdo en desligar ala administración pú

blica de la ciencia política, por ser ésta su campo (4S) de comprensión natural. 

"La ciencia pol(tica es la Única capaz de contribuir a la compr~nsiÓn dí! la admi 

(.J7) Riggs, en: Ornar• Guerrero, 'l'cor(a Administrativa •.. Pág. cm. 
( 4B) "J!:s una catcgor(a de análisis es un arca que enfoca una serie particular de 

fenómenos.,. constituye un instrumento o herramienta que, con ropajes 1110-

dc rnos, tiene por objeto proveer datos cmp(ricamcntc validos. 11 Landau, 
Martín, El concepto de lu torna ... Pág. 16. 
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nistraciÓn pública y que aunque otras discipllnas puedan, en verdad deban, co_!! 

tribuir al adiestramiento de administradores profesionales, ninguna puede o 

quiere hacer la contribución cr\foialque es necesaria para que la crisis de i

dentidad sea resuelta." ( 49) 

La crítica de~igg~:é'se.?lrfouecedora debido~ que ~~nal;que'Ia admi-
-, : - - - -- . -.-- _,, __ - '" :·· -.-. --;--.-... 

• •' ~ e- -·· - - • ' - • ·--···-,,,.·'·---,--:::<-·-~~:·:._,·>,·-·~\;:'.•.:; • 
mstrac10n publica ef> un. ar(la de. estudio de. la ciencia pohtica. :EJste se!1alam1e!! 

-. o_<--· - .. o . ,· --_- ;' - .-~--7-' _: ___ --;_;:'_.·;_ ~- : __ :_:;·:.::_··-:\--'.·--,,':'-;: . .>;.~:-~ 

to es valioso y coincide con la visiÓn optimista de WalaO plasmada'én la teoría 

política de la admfui.~tra~lón pública. El pensamien~ d: Rtgis·s~\a;acteriza 
porque la "crisis de identidad'' sea resuelta; en ~ste'se~tido,>~~útÚ, porque 

a diferencia de ~a.ldo yPál'kel', ·no pfonostica el desceáo dela discipllna. 

La crisis de ldenti~d ha provocado el naufragio de la administraciÓn 

pública ·¿¿{modis~~ptriia~~ifsc:diversas.posidóneS•mtelectüales e···tdeolÓgicas no 

aciertan a definir los factores de la crisis, sino. que siguen haciendo abstrae -

ciÓn de paradigmas (50) deformados que conducen irremediáblemente al fra

caso de su estudio. 

Así, otro autor que anallza la crisis de identidad, es Cadwell, a par

tir de las dificultades conceptuales y semánticas de la disciplina, para demos-

trar la ambigÜedad del término administración pÚbllca y propone p~aJines 

de estudio la categor(a macro-administraci.Ón por ser un término más aproxi-

mado. 

1'!11 opinión de Cadwell la formulación de una teor(a de la administración 

(4G) Riggs, en: Ornar, Guerrero, Teor(a Administrativa .. , Pág. 69. 
(50) "Considero a éstos como reali..:ucioncs cientificaH universalmente re<~ono

citlas que, durank derto tiempo, proporcionan modelos ele problemas y 
soluciones a una C"onmnidad cicntilica". Y..uhn S., Tllomas, La Estructura 
de las Jtevolu::i.oncs ... Pág. 10, 
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pública es necesaria para contrarrestar las suposiciones convencionales y así 

elaborar conceptos a partir de la ciencia del comportamiento y la teoría de la 

organización. "En ausencia de un camino superior demostrable de conceptuali-

zación del estudio· de la administr3.61'ón'ptÍbli,éa'.~· ~~ton ces las súposiCiones con-
·''"·_·, ... 
·:->:__: .-.-, ~ ;;~~~~~-~·::,; ,~; ':~ ~ ;,:' ':· ~~;;.-;, __ .~ :· -_ - - -·-

ve nc ionales pI'eYalecierC>n;, peI'ói1osofros;liemci8.llegado a un puri_t(),de desarro-
·-·-c:-::~'-cc;):.~.- -·~:.~_',-;:::_-:;-_:,-~_:?:~~-__;,;_-;'-,-~?..:::_~~~~·- ~-:; - · , __ .,;--°"=---'"' -~:-o_ 

,-.,- .. - ' . : .·,;:.:- - ,.,'.•/' ···,·, .". -.e • _··-·'.: __ ;;· "!_• ·-·,: - ,.·,_'e_, 

llo en el cual conceptos mas.nuevos y"reálistas de la'administracion publica no 

solamente son posibles, sino qu~·~tic~~a~1Ó~.'.1~;~i~~c;ia·d~l comportamiento y 

la teoría de la organi za~ió~. son ahbra'.~~p~c~s de.~ohiz:ibuirsignificativarnen-
. _. ' '.' ~_,. --~·-· ;_:/'/--:_:_.:'?-<-~:·-~·:::_~::~-~--:/-'.::,·,_~{-:;._=;;:_<:·;,( _:.'.--\_-:. .· ,. , 

te a la masa informacional ala cualloséstu.diatüef! de la administracion publi-

ca y cualquier otra han estacio~'aht~rbgy~fldb~' 11hs1)' 

El enfoque de C~dwell es útÚ: eri l.6 con6e~ente alas consideraciones 

metodológicas que. setlala para abordar el estudio. de la· administración pública. 

Sin embargo, el enfoque es limitado en cuanto alcance por una sencilla razón: 

no relaciona a la administración pública con su realidad contradictoria, sino 

que, le otorga una dimensión de conflictos organizacionales, pero sin explicar-

los desde las bases estructurales y superestructurales del capitalismo. 

La administración pública corno organización compleja, es terreno PI'2. 

pio de conflictos internos y· externos, pero esto no es suficiente para analizarla. 

desde la perspectiva de la conducta administrativa. La complejidad de la vida 

social es un factor que incide constantemente en la vida de las organizaciones, 

pero tiene que ser ubicada no sólo en el avance cienti'rico y tecnológico, sino 

también, desde el contenido de la sociedad civil, desde el a\•ance de las fuer-

(51) Cadwell, Lynton, "Metodology in theory of public adtninistration". En: 
Charles Worth; Sr::ope objetives and methods, The Anwrícan Academy of 
Politicnl and Sndal Scicncc, Philadclplüa, 1068, Págs. 207-208. 
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zas productivas y de los sistemas de producción, distribución y acumulación 

de mercancías, es decir, desde el ángulo de las condiciones materiales y so-

ciales del capitalismo. 

Cadwell acierta .cuandoafir.iná.que\el primer.paso htidi~. lateorÍade;La>· 
:_:;_._ .. ·· 

administración pública es la identüicación del fenómeno; sin embargo,. no sefia :_ . 
- . ' . '. · ... -· ' ·- -. . . 

- - . - >-- _-_-.-:--, ---__ ,>----- ~-· ___ -_-'-,_. -:;~-:;-'..;-~·~~-~_:;-:; ... ~:.:>_,_'.:-;'_-__ '~.: 
la el fenomeno mismo. Esta limitacion es grave porque sLbfon forma parte de 

criterios metodológicos, en ningún momento· hace referencia al eJecutivo como 

objeto de estudio; en este sentido, no basta prop()ner soluciones alternas cuando 

se omiten las caracterlsticas empíricas del fenómeno, porque se impide la edi

ficación del marco conceptual y en el caso de la administración pública este ha 

sido el grave problema porque sin explicación lógica, se han separado el obje-

to y su estudio. En consecuencia, el estudio de la administración pública ha 

re\·estido diversas interpretaciones que sólo han contribuÍdo a distorcionarlo más, 

debido a que las fuentes históricas han brillado por su ausencia. Al respecto 

Caéwell reconoce que "la pobreza en la dimensión histórica de la administra-

ciÓn pública como fue estudiada en los Estados Unidos significa también el em

pobrecimiento en la substancia de la teoría de la administración pública. 11 (52) 

En suma, Cadwell, si bien aporta reflexiones importantes relaciona-

das con la crisis de identidad de la administración pública, las mismas adolecen 

de fuerza conceptual y base empt'rica que a su vez impiden:ubicar históricamen

te la acción de la administración. pública y su papel mediador entre el Estado y 

la sociedad. - - ·. . 
. . . 

,·_ - --: . :_, -. ,-._: "_ ·: ::.·-:'. . . ' ' ·;. '~' - ' 

Desde la postgu~rra, el estudio do. la administracion publica ha oscilado 

entre la descripción o indcfi.tliC:ión~ Ln'de~c~ipctón ha sido u1ilizacla a partir de 

(52¡ foid,, Pág. 213, 
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la dicotomía política-administración y en lugar de unificar su campo de estudio, 

se ha llegado a su desintegración. La indefinición refleja la influencia despoli

tizadora de la administración; con elpJÓpósito de no ubicarla en el área de la 

ciencia polÍtica y si adscribirla. ª· ~ t~o~Ía de la organización y a la orientación 

gerencialista. En esté ja.Ióneo~a.cadefoico,'la disciplina de la administración pú-
- -:_. " - -- ~ - '-:-. : ' 

blica se ha rezagado p()r no háber creado y desarrollado su base conceptual; en 
_- . - .~ -:_· - - . - _., . - , -· - '', ·--·.' ,- .,_ .· ·-·'"'·- . - ~- _,, 

consecuencia, la cris.is de identidad es ante todo una·crisis·de. Creatividad de su 

campo de estudio. 
- ' ' ,_ . .-,'-' -.·" ;;: ·:;::·:-.')·'.->:·-:.~--: ·:·;:~ :~-:''.''_:~:::-- .. ' .·. : 

De la ortodo:Xi.a a nue_stros d{así, el basamento Jeorico de ~ administra-
._,'.:J -,.;:/ .• '-':". r.--:·_o,-

, , , - ·_._ --~::.<.·-," _,_.:._.:·::.~--,:;.'-'":·,;_-:,_·,:"'.,·\.':-;::.::·:'.:'<;:··.--,~~---.-<_' .. ;_ 
cion publica esta deteriorado porque no'Íl1e··ex"traido'.de 0"la realiclad:contradictoria, 

.. , ·.- ~-... -._ ,:. -->\ \-:~----:::·F;_;-~.~~~,~~:,:::~?)~~-- }:--~-~:~·-;\:~,;~~::~>/;~-·~>·;.:): ·_: .- ~- .. ; :· _/: :_.:._ . . 
sino formulado a traves de mo~el?s, y en vez de "'.nr,iquecer éstosa partir de la 

realidad misma; ·sé bA-enéaj~ri~~gLJÜ-~e~~fi~Ji~~'.IÍi.'i-l~~itacione~~de·lbs-modelos • 
·.--.·,-'Y'.' - . "';.-e 

prueba de ello es que se ~n e~pleáct6 6briceptl:>s que son ante todo nombre de 
;t"> _:,_,, 

instituciones, 
·.~; ·: . __ ,.?- :::;.!;.:y.:-··:. r'.::~(\-~'. .-r .. };:~·/· ~- ->.:_ /_. :~?~. .· ·':, . . ... ·- ':·:. _::·; .:·· 

En este sentido~ la administracion publicá'como campo de estudio ado-
. ..· -: .. _:\ ~- ·.,:: .··:<?:··:·': ... ~:-:) : .... :·:.-~>>:·:~::·::~-~::<':'.}\'>:~7._::>~,· . . ' ·._::<.;< .. .-.' . - ·.; :_,_:< /.:': .. - . -

lece de una consistencia teorica porque/ en medio. de.la bruma¡ :no se alcanza a 

distinguir su objeto de esutdio. Todo ¿bjetod~estudio tien~propiedades que son 
- . -~- -, ·-.,- --- . -- ··-.=·=----,-- ·--==- --· -_ ~=---=-. ---·~---"'....'.~--'"--~-

. . . 

suceptibles de analizarse y explicarse; en el caso. de la administración .pública, 

el objeto de estudio se localiza en ia esfera del ejecutivo por serla fuerza diná

mica del Estado capitalista, a través. de la cual se relaciona.con la sociedad ci-

vil, 
. . 

--· . .' -, '.. - ' - - .- . ' • -,,- . - : ~ -- _. -=-· - -, :- - ' .- -.' - - ;--·'··' '.·. . __ • - • . - ,- . ~ 

Este fenómeno no es tomado en considcracion por los éstudiosos de la 

a drr. inistrac iÓn. pÚb1;icii, ;slno q ~e, elº manera mec<Írlica de se ribcn la complejidad 
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del "gobierno en accl.Ón", es decir, no se han preocupado por analizar sus raí-

ces hlstórico-estructuralespropias del mcido de producción capitalista. Sin es

te marco de referen~ia, ~i 1,'g~bie~~;:~[l:~cción'' seguirá éstancadoy·p()~.consi-
'' . .! : .. ,.-; 

• - ·-.· _._:._·'-~.~---·i;'- 0:, ;-.'~•'.-'~·>:<tº:.;-__ ·-.·_:':,='-''.--'J.·::_·:c:,-. -~-- .··.: '. , ' --, 
gu1ente~ su estudio sera infruc"tuoso.porque se cuestionara lo forrri.~lsin abor-

. : ',-·_.,; ··:'· -_".·<···;~,._,. <·~,:;._"_' __ :-:.:1\.}~;'.;'.~---.-~_;-=-_:--.-,7- .-.-------.-- - , , - -- - :-'·-"_<: ___ - _--. 
dar lo real,As1; elesta.do.a(itual .. de.la·aciministracion publica sé~caracteriza 

por unacri.sis~artifi~iiil.i~~f l.aii~consi~tencia de las corri.entesp~ra. res ca-

tarla de su és,t~119<lll:Ji~11to, 'Étl é()~~cue~9ia, la crisis se na consjltlii.'do en pun

to central del est~ili.~'d.é'li ad~i?Ústrici.On pública pero, con l~ grave deforma-
,. -·" ... - . . '· 

ción de divorciar a la dis~iplill~ de su objeto. En lugar de relaci~nar el objeto 

de estudio con s~ c~po diseiplinari~~ se bi pretendido rí~Jva;11 :{ía.<~isdpli
na a partir de la fodefinici.ón, es deC:tr', dejando de lado su opjetO de estudio que 

es el ejecutivo. 
. . 

5, 5. - EL EJECUTIVO COMO OBJETO DE ESTlJDIO~ 

El estudio de. la administración pública se ha caracteri~ado por la supe!: 

ficialidad y la fragmentación. En efecto, desde 1887, fecha eri que nace la disci-

plina, la ausencia de un cuerpo teórico y metodológico que le de vida y consiste.!!. 

cia ha sido patético; la explicación es elementa L: en ningú1i momento se ha inda-

gado las ratees sociales del gobierno en acción, sino que unicamcnte ha sido a-

nalizado desde la Óptica legalista, instrumentalista y conductista, pero al intc-

rior de su organización y no en razón de su función mediadora en la sociedad el-

vil, 

En este sentido. la crisis intelectual de la administración pública rcflc-. ' . ". 

. .. 
ja la impotencia de las cordcntcs de estudio para percibir los factores r¡u,, gPne-
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ran el estancamiento que, hasta ahora, han dado lugar a las posiciones más 

pesimistas y a la abstracción descarnada y por consiguiente, alejada de la 

realidad social, El mayor dafio que se le ha causado a la disciplina es haberla 

arrancado del área de la ~¡;~~cl.á poli'tid~ (53 )pa;;_ e~plic~r~:a p'~rttidel patrón 

. . - -.<- ·~·:.~.':: ___ :-~~:]--_~---~7/~:~·:j-'.;~-'.--:-·_'.:·--:::.'. .- .·· --~- ·-·- -,-~>:, ,:::'<_·. '·--::-\-~-:i;;,-:<:, .. ':-_>:~<,~-:-:·.;'/~ -_-_·- . ., 
de la eficiencia y la productivida'd; además, el aian de fial'le valfdez~emp1rica 

a la dicotomi'a polfüca-administració~, al margen cie'ia ~~pa~acii6n'del Estado· 

y la .sociedad, condujo irremediablemente alá auseliciac,dec~~ceptOs estructu-
~..;;; -= -· ";:-~:.','-~:_~e~ 

rado.s que explicaran su alcance real, 

La administración pública, como disciplina de estudi() ha sido motivo de 

las más diversas interpretaCiones~ que van: desde su "neutralidad", hasta la e-

ficiencia misma como la generadora del "bien social", como el baluarte del 

Estado para servir a la sociedad, como el factor del cambio económico y social. 

Sin embargo, se ha dejado de lado su verdadera naturaleza es decir, el papel 

que desempena. en el conju?lto de la vida social; as{, a las deformaciones acad~ 

micas, se ha unido el s~ntido común para interpretar al gobierno en acción y, 

en ningún caso, se ha. abordado. la ra{z histórica. que le da sustento y proyec-

ción, es decir, en la mayori'a de los casos ha sido estudiada completamente de~ 

ligada de la realidad confradictoria. 

La etapa del capitalismo da forma y definición a la administración pÚ-

blica. porque en el mismo se consagra la separación del Estado y la sociedad ci-

(G3) ''El campo de la administración pública queda entonces con una base impre
:::isa y vacilante, no es posible distinguirlo de las cicnci:rn pol(tica::;, Según 
esas definiciones, la administración pública no es un subcampo de l:u; cien 
-::ias pol(ticas, ni tampoco las abarca; se trata en ambos casos de una mi;:: 
r::a disciplina. En el esfuerzo por definir el campo, el campo se c\·apor:i," 
Landau, Martin, El concepto de la toma .•. Pág. 21. 
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vil, se desarrollan las fuerzas productivas, el ejecutivo se afianza como el ce!!_ 

tro rector del poder estatal, y a la vez, como lazo mediador entre el Estado y 

la sociedad; las clases sociales se dintinguen unas de otras no por su pertene.!!. 

cia a estanient()S O cast~~• ~inopor la. relaclÓn que guardan con los medios de 

producción y porque las clases sociales a través de delegados, se relacionan 

con la esferadelEstado ~n la instancia del parlamento. 

Estas condiciones no han sido tomadas en consideración por los teóri

cos de la administración pública; la han estudiado al margen de las funciones 

del Estado capitalista, a saber: garantizar la hegemonía de la clase capitalista, 

mantener desorganizadas a las clases dominadas, reproducir las relaciones 

sociales de producción. Sin esté.marco de. referencia, es imposible formular 

la teorÍa. de la administración pÚblicay lo Único que se conseguirá es seguir 

insistiendo en los f'un~:rne11tQfiartlficiales que hantocaslOnado·sfr·'1crisiS"de 

identidad 11
• 

La administración moderna es producto de la monarquía absoluta ins-

taurada en el seno de la sociedad francesa; su carácter centralizado acabo con 

los poderes feudales porque, a través de los comisarios, se deterioro la frag-

mentzdón del poder político para dar lugar a la unificación del mis!llo. La !;1u-

narquía absoluta representa el ascenso de la burguesía al primer plano de la 

vida social; su fuerza económica se manifiesta con el uso del capital, el desa-

rollo de las manufacturas, la circulación de mercancías, la renovación de los 

medios de producción y el rezago de la tierra como el principal instrumento 

cconÓr;.i:::o, Estos factores contribuyeron a sacudir la inmovilidad de la socie-

dad feudal y a, partir de entonces, las relaciones del intercambio mercantil 
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auspiciaron la modificación de las estructuras económicas y sociales. 

El poder unitario de la monarquí'a absoluta es. la evidencia más contun

dente de que en el capitalismo, la sociedad civil quedó subordinada al Estado; 

esto no ocurrió en el feudalismo. En éste, la rigidez de· la vida social, condujo 

a que la sociedad fuese más fuerte que el E~tadoy, en consecuencia los asuntos 
- ·- - -- -· 

privados y las tareas públicas er:itÍ idé.nticÓs. La fuerza de la monarquía, des-

manteló las estructuras feudales_ para (far paso a la formación de la administra-

ción pública centralizada. . . . 
'.···<. -. -.- ' , 

JJ - . - -:- .' . e:-·.·;·· , ,." ¡; ·. -' ' - -~ ' __ - _- . _' 
As1 pues, el gobierno enac,cion esta determinado J.lOr las condiciones 

materiales y sociales delcapitali~mo;-~e fortalece con el-desarrollo de la bur

guesía, a la cual mantiene con su:carácterdominante en el marco de la lucha 

de clases. La historia de la administración pÚblica moderna está ligada al Es-

tado capitalista; por tanto, no ·está exenta de los conflictos sociales, como lo 

sostienen algunos ideólogos del statu-quo, sino que está inmersa en la lucha de 

clases, 

El Estado moderno es un Estado de clase; en consecuencia, la adminis 

tración pública tiene dirección de. clase, es decir, el Estado es la organización 

de la clase dominante a la cual promueve económicamente manteniendola con el 

carácter hegemónico en la vida social. La fuerza de la administración pública 

descansa en el espaldarazo de la burguesía; sin embargo, la autonomía rclati-

va del Estado, es decir, la independencia del Estado respecto a la burguesía es 

el factor que garantiza la reproducción del capitalismo porque asegura el inte-

rés político de la burguesía, así como la consolldación de su fuerza económica. 

La autonomía relativa del Bstado es propia del capitalismo; inicialmen 
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te la burguesía ten{a unidad de clase en el parlamento, pero ante la incapacidad 

de éste para conjurar los antagonismos sociales fue desplazado del centro de la 

vida poli"'tica por la misma burguesía. Esta, entonces, promovió el ascenso del 

ejecutivo al timón del Estado para garantizar la vigencia de su interés político. 

La fuerza del ejecutivo,. si Cien proviene dela burguesía. no:sigrili'ica fu subor-
e - " •. .' , ' '·~'e. . •: -.- ,;. , - .-. ' -

dinaciÓn del mismo a SUS dictados, ~ino SUfll~rza misma, ~S decir, la burgue-
. ,, ". ___ ,_ .. ; •'" -.-·: ---. -;·_: .... ~. . . . ,_ ., ' .- - '· - '' ' 

,-· .. -:--<.-->·- __ .·:···._::·=-. .. ;:.:_· -: ___ ~,--· __ ·.-_-_.::·-. _: ___ ·- .- -:.--:-·._-:<--:· 
si'a es incapaz dé(atE!ffiperar_ sus pr~pia~'fra~~io~es,y" ~610 ·ac1quiére' unldad de 

clase dentro del 'Estado; y el que~romueve ~sa unldad,, ~s el poder ejeci\ltivo 
• - « ,- ,'' . • .• -: ,•·' . . • 

organizandola en cfunaras; .aso~iadones y conf~de~~ciories, .·· 

esfera del ejecutl.~o; en consecuencia, la fuerza del Estado moderno se locali-

za en e.l. ej~¡:u~V'<>.· I.,a separación del Estado y 1fl .· soci~dad,. es un.!estimonio 

más del poder del ejecutivo y es, también la evidencia de la autonomía relati

va del Estado, Además el ejecutivo es el vmculo que relaciona al Estado con la 

sociedad, es la instancia que aplica la universalidad del Estado en la esfera 

particular de la sociedad, 

El ejecutivo es la instancia mediadora entre el Estado y la sociedad, el 

vasto y complejo aparato administrativo que dirige; está en razón de la vida e-

conÓmica de la sociedad civil y no es producto de leyes o decretos, es decir, 

si. bien estos formalizan la creación de las unidades administrativas, estas tie-

nen un vP. rdadc ro origen y explicación en el conjunto de las relaciones económi-

cas y sociales donde la producción ele mercancfas, as( como su circulación y 

distzi.lmción, son los factores que van concllcionando el perfil y la esencia dr: la 

administración pública y, a su voz, determinan la dirección rh: ln misma. 



La administración pública concreta la universalidad del Estado en la 

sociedad civil; esta guarda en su seno al individuo egoísta, calculador y utilita-

rista, de manera real y partiendo del criterio de que la sociedad civil garantiza 

la libertad del individuo para que seo dedique a la.actividad económica y social 

que más le interese. Sin embargo/ en el capitalismo, elsenti.do de la compete!! 

cía desata la ambición de los individu~s y para evitar,.qu~ estc>sºse destruyan 

·':-· ' :- .-- _. ' ~-:-\-'. -·· __ ---~->:~::-.:<'~:<,--:_.~~-~:'_-(:':'-~-·- :--
el Estado moderno, a través de disposiciones normativas y polfücas de carác-

ter general,, las aplica en la esfera particwar de la soci,edad civil; y el instru

mento mediante el cual realiza esta función,. es li:Í. administración pública, 

También es propio del capitalismo que las clases sociales sean el vín-

culo que relaciona a la sociedad con el Estado, Las clases sociales se encuen-

tran en la base económica de la sociedad civil,y, por tanto, ocupancun:lugar es

peci'fico en el área de la producción. En el capitalismo, los propietarios de los 

medios de producción y los propietarios de la fuerza de trabajo, expresan re-

ladones antagónicas que por s( mismo no pueden dirimir, y amortiguar; es en-

tonces cuando el Estado, producto de las contradicciones de clase, se erige como 

el poder real y formal que se sitúa por encima de la sociedad para encauzar los 

conflictos de clase y evitar así, la destrucción del capitalismo, El Estado no se 

aisla de las clases sociales, sino que a través de su carácter universal, promueve 

la representación de las mismas m,~diante delegados en la esfera del parla.me~ 

to; es decir, las clases sociales se incorporan al Estado no en conjunto, sino 

que mediante representantes diputados y senadores, hacen valor 1:1u interés polÍ-

tko, Además, en el Estado, el lndiv.iduo es un ente formal y abstracto que tic-



ne derechos y obligaciones a ejercer y cumplir en calidad de ciudadano. 

En consecuencia, la separación de la sociedad y el Estado tiene corno 

vínculo orgánico a las clases sociales y la administración pública es el vínculo 

que une al Estado con la soCiecia:d; Estas dos formas de rela~iÓn, son fenÓme-

nos históricos que unicamente corresponden a la etapa del capitalismo. Sin em

bargo, para los tratadist~s de k adminiStraciÓápúbÚca pasan desapercibidos 

y aislan al Estado del conjunto de las condiciones materiales y sociales de pro

ducción. Si la acb:ninistración pública ¡fo identüica en el ejecutivo, y este es una 

de las formas de mediación entre el Estado y la sociedad, lógico es que tiene 

que abordarse su papel histórico, ~n cuanto a su función mediadora en relación 

a la sociedad civil, De ahÍ quela:.''éri.sis de identidad" de la administración 
' '. ,.,,,,: 

pública sea el resultado de lá.·a~~~ncia total del marco histórico del capitalis-

mo; mientras rio se p rocecla;_~~u~ika~~al poder ejecutivo como centro deFEsta

do moderno en relación a los collfllctos económicos, políticos y.sociales, el 

estudio de la administración pública girará en tomo a la esterilidad, Desde 

1887 la administración pública, como campo de estudio, ha naufragado en medio 

de interpretaciones ahistóricas, lo cual ha impedido l~identificaciÓn del objeto 

de estudio, 

Paralelamente, el estudio_ de la administración pública hasta nuestros 

días, ha omitido el papel n.ue juega en 10: reproducción del capitalismo. Se ubi-

ca a la administración pública como un ente abstracto encargado do promover 

"el bienestar colcctivo 11
, que genera bienes y servicios con el fin de consumar 

el "desarrollo integral" de la sociedad dvil. La producción de bienes y servi

cios, está dirigida a garantizar la estabilidad del capitall.smo, así como su re-
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producción; de aquí, la contradicción dialéctica del gobiemo en acción~ por un 

lado domina y explota y, por otro, tutela y da servicios. Esto encaja en la lóg!. 

ca del capitalismo para evita~ que la clase capitalista consuma ·~iri límite al-
--.;.<~.:.·._:·-.:-·.~·-:-·'.·. -·_ < - . ,,,,, . " ,.;'.'· .. :_;-~.·---~.V:-~ -

guno a la fuerza de trabajo evlt~mdo,,as1, la destruccion delsistema mismo, 

Así 11la administración públi~a ·. enge~d rito-y ~;~llme eri$uc,s~no ·ün:~~~l>ntradic

ción social que se ha convertido ~~· sÜ ~ro~i~ ~o~tradiC:~ió~f;~o~~g~lado, es el 
- • · • '_ ·.- __ • • ' ___ -"'"--~·-,-o·'.o' -~ :·,o;-';'"-' o;'o·'.of"i,'-

' - . - -',- " - \. .: ' - ' .. -- - - - ' .. --- - -.. -. ,~ :.- - :· - ·__ .-.'. - ' ' - - ' - :_ 

instrumento del gobierno qü.e establece y ejerce controles; regUlacfóri~ tributos, 

violencia; por otro lado, es el servidor coleb~vo ql1~ des.~ri:C>~i~~eja los 

servicios pÚblicosisafü.brldad, ~bras urllanas/segU.rida.d soéi~l{mecanismos 

compensato~fos .. • ''protección.al salarlc)1 ~~Scc~~sió~'tribÚt~ri~·a~io~··aili.rios 
···.· ....... , 

mínimos. 11 (54) 
· · . - · ~ -__ -:·;-· -'. ./- __ ." :.::>-~: :~-~:-::-_::::~-:·;/~~--::: 1-\'·;:-:~,_L~· ·:-~--, -~· -:_.L~ ·::·:'_:;::-~_ir:-.~~-- .. :: ___ -~, ; 

La.actividad economica. del Estado•s-e~realizaca.~tra.ves-de 1.a:-adminis -
-- -~-- ¡'--=------ --,--=- --- - :.;;_> -

tración pública mediante inversiones1· allo~ro, ~xplotación·del trabajo asalaria 
,--- ·: .' .. , _,._-·";;'.···· ,. ,-· -

do, obtención de la plusval{a, construcción de .las obras de infraestructura. e~ 

tablecimiento de precios y salarios, 11 regulando 11 las relaciones del capital y 

el trabajo; en suma, el Estado empresario no atenta contra la propiedad priva

da ni contra la hegemonía de la clase capitalista, lo que hace es reproducir las 

condiciones y las relaciones del modo de producción capitalista, es decir, re-

p mducir la desigualdad social garantizando la hegemonía del capital sobre el 

trabajo, protegiendo y consolidando a la propiedad prirnda y promoviendo la 

concentración de la riqueza, Por eso, la burguesi'.'a al fortalecer y auspiciar 

el poder del ejecutivo, le ha garantizado negociar con el mismo los compl'Omi-

soH económicos y pol(ticos pero al mi.smo tiempo, el cjc-::uti\'O la pone al mar-

g2!ULc)_ 1;.i!J2Ql} _<teJ_ ~:§!l!~ g .P..~i:.t~ !12~ntcnc rla en el p l'ime r plano dcnt rn de los con

( !H) t:uc1Tcrn, Oma1·, La Administmr.ión f'ÚbJfra .•• Pf.1.~. :.!!JB, 



flictos de clase. Cabe a:dvertir que el Estado no interviene en la economí'a, sino 

que está en la econc.·mi'a. misma para consolidar el poder económico de la clase 

capitalista; en este sentido, la admi.ni~t~cióri' I>#iada es impulsada y alentada 

por la actividad economiC~ .ciei:E~~Cio: :Eíltrinc~sl>ues; fa administración públi-

ca no depende de ella para dominar y dirlgl~ ~l¡ ~ocfodad civil, es la adminis-

tración privada la que está subordinada al Estado y necesita de éste para su 

mantenimiento, expansión y reproducción en el ámbito de la sociedad civil. 

En consecuencia, la crisis de identidad de la administración pública 

es el resultado de haber omitido a la historia como la fuente principal de estu

dio; si antes de \VJ.lson hubo un vací'o teórico, fue porque hasta la etaE>a del ca-

pitalismo avanzado se advirtió el fenómeno~eal del bonapartismo. Después 

de Wilson, ha sido la ausencia constante en su campo de estudio; tanto fa co-

r riente ortodoxa, el enfoque de la polÍtica pública y la orientación conductualil!_ 

ta, estudiaron al gobierno en acción a partir de sus procesos internos omitien-

do por completo su función mediadora respecto a la sociedad civil. Por eso, la 

teória de la administración pública está aún por construirse; para ello, es me-

nestcr entender que la crisis de identidad, no es el fin de la administración 

pública, sino la oportunidad de reformular su campo de estudio a partir de la 

realidad histórica, la cual demuestra que el ejecutivo es el objeto de estudio 

de la administración p1Íblka. 

Bn u.recto, la sepa r<iciÓn del Estado y la sociedad, lab dases sociales 

como formas de mediación cnt r-c la 8ocicda<l y el Estado y la admi.tústración 

pública como relación entre el Estado y la sociec1":Ld. son hecho~; com~um,\dos 

ha¡.¡ta la época del capitalismo no de manora determinista i;lno :¡uc r•on p•·oduc--
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to de las condiciones materiales y sociales del capitalismo que tienen ante todo 

un carácter dialéctico. El ejecutivo es la fuerza que une al Estado con la socie-

dad es el poder que organiza, dirige y sanciona a la sociedad; y por tanto, el 
- - -· 

Estado moderno corno organización suprema de la sociedad se relaciona con es-

ta a través del poder ej~cl1tivo. 

En suma, la administración pública siÚeX1e 

jeto se define en la etapa del modo de producción capitalista y se localiza en el 

poder ejecutivo. La identidad del objeto proviene de cuatro condiciones históri-

cas: 

11 a) El divorcio del Estado y la sociedad, 

11 b) La necesidad de mediación entre el Estado y la sociedad. 

"c) La forma doble de medicación, a través de las clases sociales y la 

administración pública. Las clases como mediación entre la sociedad y el Esta-

do, y la administración pública como mediación entre el Estado y la sociedad. 

11 d) La organización bipolar de la mediación, las clases sociales en el 

legislativo y la administración pública en el ejecutivo, 11 (55) 

El ejecutivo, como objeto de estudio de la administración pública, es 

la fuerza que organiza y concentra el poder y las facultades del Estado para 

dominar y dirigir a la sociedad civil, Por tanto, la admlnistraciÓripÚblica C2_ 

mo objeto de estudio so cara.eteriza porque: 

" l , - Es una tlc lus dos formas de mcdiaC:lÓn cllti;Ó/er;E,~tadcl;yla socle -

dad, entre la sociedad y Estado. 

11 2, - Ea la delegación del Estado en 

(55) Ibld,, Pág. 303, 

-222-



' 

i 
11 3, - Está organizada en el ejec*tivo; y 

l 

" 4. - Es el gobierno en acción; j1a acción del Estado en la sociedad 
! 

civil. 11 (56) 
1 

. 

La administración pública, c01~0 fenómeno réal dÚcapital.ismo y co

mo objeto de estudio, debe ser rescatac~ de la ''crisis de identidad" a la cual 

la han condenado sus propios tratadista~, sin razón histórica y académica vá-
1 

• 1 

lida. La realidad es e11riquecedora par~ que, a partir de la misma, se refor-
- - : 

-_, - -; _-- _- .- - - - : , --- - .,--_ ' - - - --

mule el campo de estudio de la administracion publica porque, insistir en pa-
l 

radigmas deteriorados y "rumiados'~· .... µ
1 

........... .,, 

-- .,'. .. ·.: . -. __ ·_ . '.. .. , 
rror, sino tambien a la..confusion. 



VI, - LA HEGEMONIA HISTORICA DEL EJECUTIVO. 

- . 

El ascenso del ejecütivC> al primerplano de la vida política es condi-

ción necesaria para lleva/~:c~bo ll;i rep~oducci6n del capitalismo; es además, 
- ---,,'-,---o- - - r·, - - -- - - '-_,e o---'-- - ~ - - ._ _ , _ - • 

el testimonio de que la burguesía no tiene capacidad para gobe l"Dar debido a 

que está fraccionada, y pórtanto~ delega en el ejecutivo las facultades para 

organizar y dirigir la vida politica. 

El ejecutivo, centro del poder estatal, es el responsable de conducir 

el timón del Estado, lo cual garantiza un mejor control sobre los conflictos . - -

de clase, para salvaguardar el interés pol(tico de la ";)urgues(a. La fuerza del 

ejecutivo es resultado del desarrollo capitalista; es, además producto de la 
- -- - -- .. - --_-----------.- --

lucha que sostuvo con el poder legislativo, instancia donde la burguesía adqui-

ri'.'a unidad de clase; pero, la misma burgues{a traslada al poder ejecutivo los 

poderes necesarios para evitar el estallido de los antagonismos de clase, e 

incluso da la apariencia de aceptar en todo momento las reglas del juego polÍ-

tico. 

La fuerza del poder ejecutivo es propia del Esiado capitalista; para 

ello tuvo que luchar incesantemente con el fin de desplazar al poder lcgislati-

vo del centro de la vida política; la n~p resentación de las clases socialeH y 

sus respectivos conflictos, ponían en peligro el intc rés político de la bu 1guc-

:;(a, esto es, la burguesía adqui1í'a unidad en el poder legislativo, Pcrn, la 

naturaleza de la lucha de dascs era una constante amenaza para sus intereses, 

porque la polarización de los antagonismos de clases va en contra de la lc)gi-

'~ª de la reproducción capitalifita, 



En un principio, el parlamento constituyó la instancia donde se ma

niflesta la fuerza de la burgues(af por id ta~to,, representó el;eje de la activi-

dad polaica. ·es <lecir ~'el:~~tia~·eirtc>f~~~eé'.~ritl~í'i>()ti¿~Jigifuz~~ciiae la 
=-co_-co=;-~'·"'-:,;;:;,,,o:-. 'f-. ~.::¿c;:~---_':"4~i-~~ 7~ ,_-;:_-~;¿~:~-· ;:-;-_':'.- -;-:-~ -~-· ·.:_~.: -~ -~:;-==:; ~;¡'°-=--=-;)¡,;j::_~:~.:. ---=-~:'=- - --- -

burgues(a en· relaCión alas',cifus~sdc;lriina'da.s~ siil~~b~f~o~ ~lcacl~ter mul-
. ''J~-»-,i-·' ,:::,;~_·'~ .. ·> ';:":::_~ -· .. , --. 

ucias1sta .de1. mtsII1<> ~~?~#i'~::~\fi.~~~6~,·~·;ri~rit~o~Cici~ieLiní~·;ls ?01ri1co de 
·-='''--•-~;-~;;¿;__.o•: -.-.-;-:~.~:·_: __ ~, ,---•nr--,:::··::_-·''··· <: ::_~:··;;,•:'~: •,-~.'.=--¿ -'.~;;Ó••• ~:"':~~~-·;~ _ _:: .• ··-

la e~•• ::r'.::: 0dil:iJL~~~:~:~JE~: do la bUrgu,sr;¡ Por moto, 
··:.·:··-·· 

asamblea no fiscalizable q\le goza de omnipotencia legis1ativa. que decide 

en Última instancia acerca de la guerra, y de la paz y delos tratados comer

ciales, la Única que tiene el derecho de ;_mnist(a y qu-e co~ su permanencia 

ocupa el primer plano de la escala." (1) 

La burgues(a organizaba su interés de clase en el parlamento como 

lnstancia que permit(a negociar y refrenar los intereses de sus propias frac-

clones. 11La república parlamentarla era algo más que el ter1·eno natural en 

el que podfa concluir con derechos iguales las dos fracciones de la hurgues(a 

francesa, ,los legitimistas y los orleanistas, la gran propiedad territorial y 

la industria, Era la condición inc\•itablc para su dominación en común, la un_!. 

ca forma de gobierno en que su interés de clase podí'a someter a la par las 

;:>rctcn;;ione,;, Je sus c!islinto.s fracciones y las de las otras tlc la socle-

dad." (2) 

Sin embargo, la asamblea nacional rcsum{a en su ser las contra.die-

--------------------~~------------------
(1) Marx, Carlos, El dleciocho, •• l'ág. 36, 
(2) lbid,, PágH, ll:.!-ll3, 



cienes de clase; era la tribuna donde se expresaban los planteamientos del pu! 

blo, de los mismos capitalistas y de los obreros, pero de manera tal que ati

zaba la agitación pol(tica. Entonces la intraquilidadinyadiÓ a)os hombres de 
. :·::',:·.; .. :.: ··,;:.: .. :::_:·:,,::.:··-'.-.. ::':;.,,, . 

negocios porque la amenaza de la mestabilidad poktica se podr1.a convertir en ---·- ;_:,- -· -- -~ ,-__ --;_-: ---- -:'-·;:::·.::_:'--: _:_ __ ---· , _____ -:-:.--;:-.--- . --- -

el principal enemigo de su interés p()Ü'tico.t·~es''de6ii,'~aesÜdn~erés de clase. 

Cada sesión del parlamento ~ramotivo para q~:laprensa atizara 

la incertidumbre de la vida polilica, el constante rumor del golpe de estado, 

era el fantasma que rondaba a la sociedad francesa. "Los periódicos bonapar-

tistas, amenazaban con el golpe de estado ante cada tormenta parlamentaria, 

y cuanto más se acercaba la crisis, más sub(an de tono. En las orgÍas, que 

bonaparte celebraba todas las noches con la Swell Mob de ambos sexos, en 

cuanto se acercaba la media noche y las abundantes lebaciones desataban las 

lenguas y calentaban la fantasía, se acordaba el golpe de estado para la ma-

fiana siguiente." (3) 

Si .en un principio la burgues(a ten(a unidad de clase. en la esfera del 

parlamento, la efervecencia de la lucha de clases puso en peligro su interés 

pol(tico, as{ como su hegemon(a y dominación. La polarización de las clases 

sociales en la esfera del legislativo amenazó con destruir la existencia de la 

sociedad francesa; por consiguiente, la vida de los burgueses, era constan-

temente amenazada debido a la impotencla del parlamento para conjurar los 

antagonismos de clase. 

El parlamento tiene que ser, por esencia~ el!Oro. <lande se discutan 

las ideas, donde los debates se lleven ,a cabo, donde 'la. ~I'tltbI'ii; representa 

(3) Ibid,, Pág. 129 
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la clave de la vida legislativa. 11 La lucha de los oradores en la tribuna provo-

ca la lucha de los plumi'reros de la prensa, el club de debates del parlamento 

se complementa necesariamente con los clubes de debates de los salones y de 

las tabernas, los representantes: que apelan continuamente a la opinión del pue- -

blo autorizan a dicha opinión para exorerar en peticiones su verd'i:úiéra opiniori. -

El régimen parlamentario lo deja todo a la decisión .de las mayorías, 11 
( 4) 

En un clima de libertades, se requiere de U1l poder qi.té tenga capad;. 

dad para hacerlas valer y respetar para evitar los excesos o los abusos de la 

vida política. 

En estas condiciones, la sociedad francesa se viÓ envuelta en un cli-

ma de agitación constante que perjudicó considerablemente la actividad econó-

mica, quitando de paso el sue110 a -la clase capitalista; El conjunto de las liber-

tades civiles otorgadas a los ciudadanos, se convirtieron en el clásico boome-

~· es decir, se volvieron contra el orden burgués de manera peligrosa y a-

menazaron, como sí fuera el corrosivo que afectara los marcos de la vida 

económica y social. 

El desorden de las clases sociales amenazó con destruir la hegemonía 

de la burguesía. El "burgués de Francia en medio de este pánico de los nego-

cios con su cerebro obsesionado por el comercio torturado, aturdido por los 

rumores del golpe de estado y del restableclmicmto del sufragio universal, 

por la lucha entre el parlamento y el poder ejecutlvo, por la guerra de la íro,!!_ 

da de los or lennistas y los legitimistas, en medio de esa confusión indecible 

y estr(~pitosa de fusión, revisión, prorroga de poderes, constitución, conspi-

(4) lbid,, PÚg. 76, 
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ración, coalición, emigración, usurpación y revolución, el burgués jadean-

te gritase como loco a su república parlamentaria antes un ~inal terrible que 

un terror sin fin. 11 (5)_ º 
:~;_·:...'.. 

---.,_.,,__ 
-',----.- ::;;:.;,-="';""'-::,-~ ~-.,_.,_~~:} ____ ~-- -'·-~.:.t'~-~~;:, :'e'. :' , ·_,_;..-o--.· -··: ----. ,--·~--- -- --· - -·~; .' 

El esquema liberarque deflnto ai·1egislativo corno la.esfera de la 

democracia, fue~()~~~c~~·en r:vor del poder ejecutivo debido a los ries-
- -- . 

gos de la lucha: de clases. Por ~so, en la sociedad francesa la asamblea na-

' cional Órgano de las clases sociales, resultó ser un grave peligro para la uni-

dad de la burgues(a; y es entonces cuando confiere el poder pol(tico a Bona-

parte para debilitar al poder legislativo, modificando sustancialmente las 

reglas del juego político. Ahora, los campesinos, los obreros, y el pueblo 

en general, someter(an al ejecutivo sus conflictos y los antagonismos de cla-

se serían abordados con la maquinaria administrativa. 

De esta manera, el poder ejecutivo, fuerza motriz del Estado capi-

talista, es el encargado de conducir el apartado gubernamental para reprodu

cir las condiciones y relaciones del modo de producción capitalista. Con e-

llo, la burgues(a, clase social dominante, asegura la vigencia y la reproduc-

ciÓn de su interés polltico y econÓmico porque, al otorgar el espaldanazo po

l(tlco al ejecutivo, las contradicciones de clase se refrenaban y no se arrec(an 

como con el poder legislativo. 

La burgues(a, al conferir al ejecutivo las facultades para gobernar 

u la sociedad ci vU, da la aparienda de someterse a los dictados del I'lstado y, 

con esta táctica asegura mejor su interés polttlco, As(, el Estado moderno 

es un l~stado de clanc, es decir, no es neutral, encarna el "interés general" 

(fi) Iblcl., Pág. 1:w. 
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y protege en los marcos de la lucha de clases la supremac(a política de la 

clase capitalista~ 

La fuerza; del ejecÜti vo~ . en. relación !il-}~.~~~lati~oi~ó ~ll]ás organiza

ción y unic!ad.ila .vipa· ~01i'tica_de lfl'epúbllca;{~~-~te!1~6~a-i~---~eLEstado des -
-,_-·¡.- -:,- - ·-:;"-.;:~; 

cansa en man~s del ~j~cuti.vo que, a su ve~~ ~iilii:iat>Ó~il:JÜldad de que el legi2. 

-- • i• -. --··.·····-- ···--- "--- -.-~ 1.~:tz~:- ~ 
lativo le haga contrapeso •.. lAlis .Bonaparte;:frente áJa·asa:mblea constituyente, 

no era un poder constitucional unil.S.teral frente a otro, no era el poder ejecutivo 

frente al legislador; era la república burguesa ya constituÍda frente a los inst~ 

mentos de su constitución, frente a)as iritrigas ambiciosas y a las reivindica

ciones ideolÓglcas de la fracciÓn burguesa revolucionaria que la había fundado y 

que veía con asombro c¡ue Sl1 repÚblig_a, una vez constitui'da se. pareci'a mucho a 

una monarqui'a restaurada. 11 (6) 

Así, la burguesía anula al poder legislativo y, con ello, la correlación de 

fuerzas cambia en favor del ejecutivo que se erige como el centro rector de la vida 

polÍtica. Ahora, la burguesía clase social dominante, adquiere su unida.den la esfe-

ra del ejecutivo y, de esta manera, refuerza su interés político. 

"La victoria de Bonaparte sobre el parlamento, del poder ejecutivo S9_ 

br-:-: el poder legislativo, de la fuerza sin frases sobre la fuerza de las frases. 

En el parlamento, la nación elevaba su voluntad general a la ley, es decir, e-

le·;aba la ley <le la da~c dominante a su voluntad general. Ante el poder cjecu-

ti·.-o, abdica ele toda voluntad propia y se somete a los dictaúo8 de un poder ex-

tnf:o n 1n autorid;d, J..:J. poder ejecutivo, por oposición al lcrrtslnti.vo, expresa 

la :·.etcronomía dr: la nación por oposlción a su a~tonomía." ('/} 

(fi :·.iarx, Carlos, "LaH lucilaB rltJ clnHeH en Frnnda UJ.tB a 11!50", Cfün\s J·:sco
dclas, Tomo l, P:Íg. lG3, 

(7 :.larx, Cario~;, El diec~locho .•• Pág. 1'12. 
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El ejecutivo es ahora el poder fuerte, sólido y consistente del Es-

tado capitalista, que organiza y unüica a la sociedad civil; el poder del eje

cutivo es el testimonio de que el Estado es más fuerte que la sociedad y, 

como centro principal del Leviathan estatal, afronta con la administración 

pública los conflictos de clase. 

La monarqu(a absoluta es e._l antecedente de la fuerza del poder e-

jecutivo. El surgimiento y consolidación de la misma es producto de un 

Estado centralizado y unitario, que ejerce el poder a través del monarca. 

"Este poder ejecutivo, con su inmensa organización burocrática y militar, 

con su compleja y artificiosa maquinaria de Estado, un ejército de funcio-

narios que suma medio millón de hombres, este espantoso organismo para-

sitario que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad francesa y le ta-

pona los poros, surgió en la época de la monarqu{a absoluta, de la decade!! 

cia del régimen feudal, que dicho organismo contribuyó a acelerar." (8) 

Las condiciÓnes materiales del capitalismo han propiciado los cam-

bios en la estructura social: el fenómeno del bonapartismo, la sociedad de 

clases, el arribo del ejecuth·o al primer plano de la vida polÍtica y el debí-

litamiento del legislativo, son factores que modüican sustancialniente la me -

cánica del siste:-:-ia en su conjunto; particularmente el predominio del cjecuti-

"'ºfortalece el Estado y, a la ;·cz, garantiza mejor el interés polÚico de la 

hurgues(a y guardando independencia de la misma, la mantiene con sLt ca-

racter dominan~e en el campo de la lucha de clases, 

La adr:-:inistraciÓn centrallzmla del Estado capitalista es condición 

(8) l\larx, Carlos, El t.licciocho ... l'::Ígs. 1113-143, 



imprescindible de s<.I propia existencia, ya que la .!nLi'ic:aciÓn de:l poder polÍ-

tico evita la formación de núcleos autónomos qu'.: j•=saIÍan la vida del Eslado, 

es decir, la centralización política y admi.nistratfra, es la mejor arma para 

combatir y eliminar la disgregación de los poderes locales, 

Así pues, la organización centralizada del poder nulüica, la existen-

cia de elementos dispares para crear un todo integrado, garantizado que el 

poder del Estado haga contrapeso a los feudos evitando, con ello, la fragmen-

tación del poder polÍtico. El control gubernamental se manüiesta en la subor-

dinación de las clases sociales a los imperativos del Estado, es decir, la unifl_ 

caciÓn de la decisión poli"tica deteriora la parcelación del poder político. 

"El poder estatal centralizado con sus Órganos omnipresentes: el ejé_;: 

cito permanente, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura :órganos 

creados con arreglo a un plan de división sistemática y jerárquica del trabajo-

procede de los tiempos de la monarquía absoluta y sirvió a la naciente.sacie-

dad burguesa como una arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo," (9) 

El desarrollo capitalista fue el antídoto que derrumbó la estructura 

feudal, dando paso a la formación del Estado absolutista el cual se encarga de 

gobernar a la sociedad civil, por medio de la ac.lministración centralizada. 

En el feudalismo, la identic.lad del Estado y la sociedad provocó el es w 

tancamicnto de la vida social, debido a la prcminenci.n de los pode res locales, 

es decir. cada scf'ior feudal teni"a y disponi"a de su ámbito de acdÓn con holga--

dura y f.iC convcrtC'l. en el hombre fuerte que manejaba, con criterios adquisi·-

tivos, lils fornmH cfo la vida sodal. 

(!J) Marx, Carlos, 
l'á r; • 'lfJG. 

"L", Guorra d'lil en Francia", Obras J;;Hcogidas, 'l'omo I, 



Por tanto, en el f-:udalisrno la ausencia de la administración centrali-

zada impidió el sometimiento de la sociedad civil al poder del Estado; en esta 

época, la sociedad era más fuerte que el Estado. En consecuencia, los privile

gios, los señono.s y la indeferenciaciÓn de las estructuras sociales, fueron los 

ribetes que obstaculizaron la formación de la administración centralizada. 

Con el Estado monárquico cobra vida la administración pública centra

lizada y la misma se convierte en la mejor arma para luchar en contra de los 

privilegios feudales. "La escoba gigantesca de la revolución francesa del siglo 

XVIII barrio todas estas reliquias de tiempos pasados, limpiando así, al mis

mo tiempo,• el suelo de la sociedad de los Últimos obstáculos que se alzaban 

ante la superestructura del Estado moderno, erigido en tiempo del primer im

perio, que a su vez, era el fruto de las guerras de óoa'.!iciÓnde ia~viejac euro

pa semifeudal contra la Francia moderna. 11 (10) 

El establecimiento del poder monárquico evitó el torbellino de la lu

cha de clases, o sea, el poder centralizado garantizó la organización y conduc

ción de la sociedad civil de manera más directa e inmediata. En contraste al 

poder ejecutivo, el legislativo auspiciaba que los conflictos de clase se sucede

rían constantemente, poniendo P.n peligro la unidad de la clase burguesa; y aquí 

la falta de controles eficientes que desataba la polarización de las clases so-

~iales. 

Si bien es cierto que ln. burguos(a utilizó el parlamento para liquidar 

l::i. estructura social del antiguo régimen, después fue incapaz de dar organiza-

(10) Ibid., Págs. 406-407. 
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ciÓn y estabilidad a la vida polí'tica, debido a sus propias luchas internas. La 

burgues(a dista m~cho' de ser un bloque monol!'tico, porque el conjunto de sus 
"" ,- - - '·º -· '"-~ - :-5-! :' 

fracciones lo iri:ipide~( 
-.:.:~~-~:·--.-;-.: '; ~----.-- _·:,· .. ··-·- .. - <_','<; 

. ''La cJ.a~e:~U:jg~~sase~cliyid(~~ri ~~_grandes fracciones, que hab(an .- ·- -:- .- -- _-__ , -."-- -- _- -;o-,-,=-:o;..,-,_,"'~--=-f~~~-:-::--_-~ , __ - ;_:_;_,-.~=~-~--~,-~-:: -- ._ ;.:___ -

ostentado por turnc:i erill6I1op6u()·a.e:lpóde~:la gran propiedad territorial bajo 
-~ "--~·¡'-;:=,'·o-,;_--, _ •, ~o-·oc--co-,~ 

la monarqu(a de júlió> Bg~~~ri'~i~~·~~}~~h~~br~ regio para designar la influen-
> · '.-'.:.-· .: . -~,~: ·:·:s<:·;/~~---~:;--.~:r _:_.:· __ ,.:-_~ .. :~---- __ ... ·º ,- -_- .-_ ~ -

cia preponderante de los intereses .de una fraccion; Orleans, el hombre regio 

que designaba la influencia ~X:~p6~~~:~~ie··~elos intereses de otra fracción: 

el reino anónimo de la repábllc~·;~~~ ~llÍnÍ.~o que ambas fracciones pod(an a-

firmar, con igualdad de P~rtt~ip~cLÓnen el poder, su interés común de clase, 

sin abandonar su mutua riva1ld,ad. 11 (11) 

La clase capitalista para asegurar su carácter dominante, necesita 

tener unidad en el marco de la lucha de clases y sólo la adquiere dentro del 

Estado, ya que sus propias rivalidades serían el gérinen de los desgastes con

tinuos y, por consiguiente, se atentaría contra la vida social, El imperativo 

de la unidad de clase diÓ como resultado que la burgues(a -una vez que debilitó 

al poder leglslativo por estimular este los antagonlsmos de clase-, confiere al 

poder ejecutLvo las facultades políticas, para gobernar a la sociedad civil y 

con este paso acrecentó la preminencla de su Lnterés pol{tico, 

Por eso, el Estado moderno y la fuerza del ejecutivo son los facto-

res que permiten la unidad de la clase dominante en medio de sus propias rL\'~ 

lidades y son, también, el eje a través del cual gira el orden poJ(tlco, "El :!is-

irute de la dominación conjunta fortalcda a cada una de las dos fnu~cioncs y hw 

(11) l\'larx, Carlos, La lucha de clases,., Pág. 173. 
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ha:(a todav(a más incapaces y más reacias a someterse la una a la otra, es 

decir, a restaurar la monarqufu .•• 

11El 2~ de diciembre, la cabeza de Janº~ de la E~PÚ})liC:aconstitucional 

no hab(a ensefl.ado todavi'a más que una cara, la del pode~ ejecutivo, con los 

rasgos borrosos y achatados de Luis Bonaparte; el 28 de mayo de 1849 la otra 

cara, la del poder legislativo, llena de, cicatrices que hab(an dejado en ella 

las org(as de restauración y de ia monarqu(a de julio. Con la asamblea nacio-

nal legislativa se completó la formación repÚblicana de gobierno en que queda 

constitu(da la dominación de la clase burguesa, y por tanto, la dominación con-

junta de las dos fracciones monárquicas que formaban la burgues(a francesa: 

los legitimistas y los orleanistas coligados el partido del orden. 11 (12) 

El ejecutivo fuerza central del Estado moderno, conduce a este para 

reproducir las condiciones y relaciones del modo de producción capitalista. La 

maquinaria administrativa es puesta en movimiento para beneficiar el interés 

pol(tico de la burguesi'a, es decir, las acciones gubernamentales están dirigí-

das a promover los intereses de la clase capitalista respecto de las clases do-

minadas. 

La clase capitalista tiene como objetivo constante el incremento de la 

ta:n de ganancl.a y el fortalecimiento de la acumulación de capital; por tal ra-

zó~, carece de capacidad pol(tica para gobernar la vida social, debido a que 

su interés de clase es incompatible con el de la;; clases dornlnada.s. El interés 

ck La burgucs(a es obtener al máximo de los beneficios cconÓmieos, a cosiu 

(12; foid., Págs. 174-178-170, 

-234-



de la explotación del trabajo asalariado, e impedir la emancipación de éste 

para mantener su carácter dominante. 

Debido a lo anterior~ s-i la clase capitalista estuviera étl mando direc-

to del Estado, provocari"a enfrentamientos sucesi\'OS entre laS ciases sociales 
_·· - _- - - -- -- - --_:-_: 

y lejos de atemperar los antagonismos sociales los estimulari"a poniendo en 

peligro la existencia misma del capitalismo. Por eso, las expectativas eco-

nómicas de la burguesía son tangible realidad cuando no ejerce directamente 

el poder del Estado, es decir, cuando sus objetivos económicos y su interés 

de clase se garantizan ampliamente, cuando está en manos del poder ejecutivo. 

La acth·idad económica del capitalismo para expandirse y consolidar-

se precisa que la burguesi"a no asuma el timón del Estado "Luis Bonaparte 

quitó a los capitalistas el poder polCtico con el pretexto de defender a los bur-

gueses contra los obreros, y por otra parte, a éstos contra la burguesl'a; pe-

ro a cambio de ello, su régimen estimuló la especLficaciÓn y las actividades 

industriales; en una palabra,, el auge y el enriquecimiento de toda la burguesía 

en proporciones hasta entonces desconocidas. 11 (13) 

L:i. fuerza del capital sobre las demás clases sociales tuvo su máxi-

ma expresión con la instauración del segundo imperio lo que refleja, también, 

¡¡ue la im·estidura del poder ejecutivo disponi"a de amplios poderes para abor-

dar y, en su caso, refrenar los conflictos de clase. La unidad de la burguesl'a 

tiene como base al poder del ejecutivo, es dcclr, la administración pública 

con sus Órganos, estructuras y funciones, constituye el mejor instrumento de 

la dominación capitalista y sirvC! a la vez para evitar c¡ue las contradicciones 

(13) Prólogo de Engcls, Federlco, a la cdidÓn de 1841, "La Gu•,rra clvll en 
Frandu 11

, Obras EtH~ogidar-¡, Tomo I, 1156, 
-2:h~ 



de clase desborden y pongan en peligro 11la tranquilidad" de la burguesía. es de-

cir. la vigencia de su interés de clase. 

-"~·e' "·- -· .~··-··- ElEsfado moderno es la organización políticaqueiá-bufgilesía se da 

~;~;';·.~;.·:·).;~·.·.: .. ,":~·,_' --·-~ , ~ , ':.-.-<-'-~.'~-\:-~,~>-·::-¡/_- :._, 
~~;;~-);para.proteger su interes de clase y esta solo adquiere umd~g~~i:i elEstado mis
~":ts~~-=;_:;_,;¿_;,~~~'--'-· · -

~~- - . 

•. sa de los asalariados. Así. el Estado moderno tiene uri. carácter de clase. o sea. 
'.. < 

es un Estado que beneficia el desarrollo de los capitalistas con .el ejecutivo al 

frente, La fuerza del ejecutivo es producto del espaléla~azode .laburguesía. de 

la negociación de las fracciones burguesas. o sea, que ante el imperativo de 

~ - - - ,; _- __ -_-__ - -- ~--·--_...0------·:_~0:--;--.;: __ -o::,--"-'o--- - ---
asegurar su interes de clase la burgues1.a-nó vacila en apoyar _la esfera del po-

der ejecutivo para seguir ocupando el primer plano de lá dominación poli.hca, 

"Su unión vení'a a eliminar las restricciones que sus discordias impo

nían al poder del Estado bajo régimenes anteriores, Y¡1' ante la amenaza de un aj_ 

zamiento del proletariado, le sirvieron del poder del Estado, sin piedad y con 

ostentación, como de una máquina.nacional de guerra del capital contra el tra

bajo. Pero esta cruzada inJntel'rUmpicia contra las masas productoras les obli

. . gaba, no sólo a revestir al poder ejecutivo de facultades de represión cada vez 

mayores, sino, al mismo tiempo, la despojan a su propio baluarte parJ.amen-

to -la asamblea nacional- uno por.uno, de todos sus medios de defensa contra 

el poder ejecutlvo, 

"El imperio fue aclamado de un extremo a otro _del mundo como el sal-

vatlor de la sociedad, Bajo su égida, la sociedad burguesa, libre de todas prco-

cupaciones pol(ticas, alcanz1) un desarrollo que ni ella misma esperaba," (1'1} 
---,-_- .... ------- ...... -... -- --- --- --_.,._ ... --- ----- --

(14) 1\-larx, Carlos, La Guerra civil, .. PrÍg8. 407~488. 
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El desarrollo mismo del capitalismo modificó la correlación de las 

fuerzas polí'ticas; ahora la burguesí'a no necesitaba directamente del poder le

gislativo para hacer valer su interés de clase, porque establece comunicación 

directa con el poder ejecutivo, lo cual le permite elevar ante este los plantea

mientos económicos fundamentales y, negociar en el más alto nivel; los lla

mados secretos o razones de Estado. Ante esto, el parlamento es desplazado 

del escenario principal de la contienda. poli1:ica, pero no por eso, dejan de ser 

importantes sus tareas y responsabilidades legislativas. 

En este sentido, el poder legislativo establece canales de comunica

ción con las clases sociales para atender sus demandas, es decir, escucha a 

los "sectores" interesados en determinados problemas convirtiendose en una 

ví'a que institucionaliza la lucha de clases y, por tanto, no está exenta del fe

nómeno de la burocratización. De todas maneras, su accl.Ón no contrarresta 

la fuerza del ejecutivo ni. mucho menos equilibra el juego del poder, ya que 

las decisiones trascendentes y la conducción del timón estatal corresponden a 

la instancia del poder ejecutivo, 

La fuerza del Estado es puesta (ln mov:iniiE!n,tl:q1or el ejecutivo organi

zado y concentrado el poder del ml.smo, para pallar, en el régimen polí'tico, las 

contradicciones de clase; interviniendo en las relaciones del trabajo y el capi

tal asegurando el dominio de este, promoviendo la actividad económica a través 

de inversiones, ahorro, producción, intercambio, promulgación de leyes, de

cretos y reglamentos, organizando a la clase capitalista, desorganizando a la 

clase dominada y delimitando la participación de esta en la contienda polí'tica 
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y en la distribución del producto social. 

El papel de la administración pública está en razón de las funciones 

del Estado, a saber: garantizar el interés pol(tico de la bl1rgues(a, fomentar. 

reproducir y consolidar las relaciones y condiciones'd~í'modo dep~oducciÓn 

capitalista y mantener desorganizadaséa.las clases dÓminádas • .As(, .el ejecuti

vo se erige como el "arbitrio" Gel proceso"p'ól(tico; phra a'ternplfrar los con-
. . . 

flictos de clase en beneficio de la tasa de ganancia, garantizando el interés po-

l(tico del capital~ 

Las condiciones materiales y sociales del capitalismo determinan la 

fuerza del ejecutivo en la vida política, Las mismas necesidades del manteni-

miento y reproducción del capitalismo, conducen a que el poder del Estado se 

concentre con las manos del ejecutivo, por ser este la instancia donde el poder 

económico del Estado y los medios de negociación y represión constituyen la 

mejor garantía para la clase capitalista. El poder del Estado descansa en la 

esfera del ejecutivo y debe ser explicado a partir de las condiciones materia-

les y sociales del capitalismo. 

11 Mi investigación dese1~bocab!l en el resultado deque, tantó las rela-
., 

clones juddicas como las formas. '.de Estado no pueden comprenderse_por s( 

mismas ni por la llamada evolución general del csp(ritu hum:ano,_ sino que ra-

dican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto 

resume Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo 

XVIIl, bajo el nombre de sociedad civil, y que la anatom(a de la sociedad ci-

\'il hay que buscarla en la econom(a política. 11 (15) 

(15) l\larx, Carlos, Prólogo de la contribución •• , PÚg. 342 • 
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y en la distribución del producto social. 

El papel de la administración pública está en razón de las funciones 

del Estado, a saber: garantizar el interés poli'tico de la burgues(a, fomentar, 

reproducir y consolidar las relaciones y condiciones del modo de producción 

capitalista y mantener desorganizadas a las clases dominadas. As(, el ejecuti-

vo se erige como el "arbitrio" del proceso pol(tico, para atemperar los con

flictos de clase en beneficio de la-tasa de ganal'lda; gara:n1:i.;~d~-c~l- interés po

l(tico del capital. -

Las condiciones materiales y sociales del capitalismo determinan la 

fuerza del ejecutivo en la vida política. Las mismas necesidades del manteni-

miento y reproducción del capitalismo, conducen a que el poder del Estado se 

concentre con las manos del ejecutivo, por ser este la instancia donde el poder 

económico del Estado y los medlos de negociación y represión constituyen la 

mejor garantía para la clase capitalista. El poder del Estado descansa en la 

esfera del ejecutivo y debe ser explicado a partir de las condiciones materia-

les y sociales del capitalismo. 

"Mi investigación desembocaba en el resultado de que, tanto las rola-
'• 

ciones jur(dicas como las formas de Estado no pueden comprcndel'se por sí 

mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que ra-

dican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto 

resume Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo 

XVIII, bajo el nombre de sociedad civil, y que la anatomfo de la sociedad ci-

vU hay que buscarla en la economfu pol(ttca," (15) 

(15) Marx, Carlos, Prologo de la contribución •• , Púg, 342, 
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Con el ejecutivo al frente del poder estatal, la clase capitalista ve 

. mejor garantizada "la estabilidad social", y su actividad económica tendrá 

altos Índices de rentabilidad que amplían la acumulación del capital. Por tal 

razón, lafunción económica del Estado tiene como propósito promover los in-

tereses de la burguesi'.'a; para esto invierte en los sectores económicos constr!!_ 

yendo obras de infraestructura, regulando precios y salarios, implementando 

y ejecutando la polfüca fiscal, crediticia y ~~neta.ria, promoviendo el come!_ 

ci.o exterior, ampliando mercados, produciendo bienes de consumo. interme-

dios y de capital e impulsando el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Además, la suprernacra del poder ejecutivo se pone de manifiesto cua!!. 

do lleva a cabo la organización de las clases sociales. A la clase capitalista 

la organiza y le confiere el status de instancia de con:sultá mei:iia.nte el reco-

nocimiento de sus cámaras y confederaciones, es decir, le reconoce responsa-

bilidad jurídica y polÍtica a la clase capitalista para entablar negociaciones en 

relación a los asuntos económicas y políticos. 

A las clases dominadas {16) las mantiene desorganizadas para que si-

gan siendo explotadas, La desorganización de las clases dominadas beneficia 

di.rectamente al capital, porque de esta manera quedan aisladas y marginadas 

(16) "H.especto a las clases .dominadas, la función del Estado capitalista es im 
pedir su organización polÍtiC'a, que superarí'a su aislamiento económico, -
manteniendolas en el aislamiento que es en parte su propio efecto ••• El 
Estado capitalista mantiene la desorganización política de las clases do
minadas, por tma parte gracia:c> a su efecto de ai.~;famicntc1 s0hrc las rela
dnnes económicas, y por otra parte gr-.J.cias al partido que saca de ese 
efecto, pr'~";r~ntándose como la unidad pueulo-naciÓn compuesto de perso
nas poli'.'ticas-i.ndividuos privados." Poulantzas, Nicos, Poder Polí'tico .•. 
PrÍ¡(. ~:rn. 

-23 !J-



tlc h riquezo. eeon,):~iica, La fuerza <lel Estado <.:s ulilizuda para contener las '1..1 

teraciones de la "paz social 11
, a través de medios institucionales (legislación 

laboral) y de instru::nentos represivos tales corno la polic(a y el ejército, ads-

critos a la esfera del poder ejecutivo, 

"El ejecuti\'O ha llegado a ser el centro de poder superior del Estado, 

debido a la decadencia del parlamento como centro de poder de las clases, al 

mismo tiempo que por la existencia paralela de otras corporaciones clasistas 

y la conjugación de los intereses de la burguesía y las actividades del ejecutivo. 

"De acuerdo con esto, la poli'.'tica fiscal, los servicios públicos, la ac-

tividad del Estado en la economía, los salarios, los subsidios, se enlazan ne-

ccsariamente a la producción y circulación, y por tanto, a los intereses econó-

micos de la burgues(a. 11 (1 i) 

El Estado moderno centraliza las funciones pol(ticas y admi.nistrati-

vas para imprimir dirección a los procesos sociales, mediante la toma de deci-

siones y la moviliza:::iÓn de recursos. Con ello, el Estado protege la propiedad 

privada, desarrolla la acumulación de capital, sal \'aguarda las relaciones de 

producción, garantiza el intercambio mercantil, fortalece los centros de produc-

ciÓn y distribución d.-.! mcrcanc{ai;~ vigoriza la ta.sa de ganancia, explota al tra-

l.1ajo asalariado y re:uerza el carácter dominante Je la clase capitalista. 

En estas condiciones,. el estudio de la administración pública tiene que 

:tbarcar en todo momento los objetivos del Estado capitalista, es decir, situar 

lo en ;;u dimensión histórica como <:l instrumento que promueve los inlereses dt: 

(1 '1) • u1•rt'<•t'(1, 01nar, La Aclm!nlstraclÓ1~.!.~;i.l_i~.:_: .•. l"Í.g, 1 :.!l, 



la burguesía, no como mera subordinación, sino guardando independencia de la 

misma para asegurar su domlnación. 

En el capitalismo, el poder del Estado se materializa con actos de go-

bierno que ponen de manifiesto su carácter de clase, porque en la balanza del 

poder su función consiste en garantizar el predominio de la burguesía sobre las 

clases dominadas, AsC el Estado moderno se identifica con el capital, parti-

cularrnenteconlafracciÓn hegemónica; por lo tanto, es un mito que evite la ex-

plotaciÓn de los asalariados; lo que hace es suavizar, frenar y encauzar las 

contradicciones de clase. 
' -·- '" . , .. --

Para esto, la poderosa maqlli11ariaestatalcUIJ1Ple con fas siguientes 

funciones: 

I, - 1 'P rocurar0 aquefui.s condiciones, gejierales de~producción que no 

puedan asegurarse por. medio de las actlvidades privadas de los miembros de 

la clase dominante, 

U, - 11Represión de cualquier amenaza al modo prevaleciente de produc-

ciÓn por parte de las clases dominadas, sectores particulares de las clases 

dominantes, a través del ejército, polfoía, sistema judicial, •• 

Ill, - "Integración de las clases dominadas para asegurar que la ideol2_ 

gi'.'a dominante de la sociedad siga siendo la de la clase dominante y que, canse-

cuentcmente, las clases explotadas acepten su propia explotación sin necesidad 

del inmediato ejercido de represión contra ellas.,. 11 (18) 

(18) Mande!, Ernest, 11El Estado en la época del capitalismo tardÍo. 11 en: Crí
ticas de la economía política, edición latinoamericana El Caballlto, Mé
xico, No, 4, Julio-Septie mbrc, 1D7'l. Pág. 1G. 
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El Estado capitalista, con su carácter de clase (l9) , dista mucho de 

ser un arbitrio imparcial; en la lucha política toma partido a favor de la clase 

capitalista mediante apoyos, organización y promulgación de marcos' normaµ-

vos y administrativos, mediante el ejercicio del poder instituciomlly;no insti-

tucional. Sin embargo, esto no significa sometimiento pleno y absoluto a favor 

de la clase capitalista, sino que con su autonomía relativa mailejalos·conflictos 

de clase de acuerdo a la conyuntura. en cuestión, es decir, sitúandose por en-
, ·-.;·., -~-- - ~' . _,:; o.- , 

cima de las clases, concede o niega las demandas de clase aun lade 'la misma 

burguesía. 

"En el Estado capitalista, la autonom(a de lo político puede permitir 

la satisfacción de intereses económicos de ciertas clases dominadas, limitan-

do eventualmente el poder de las clases dominantes, frenando en caso necesa-

ria su capacidad de realizar sus intereses económicos a corto plazo, pero con 

la Única condición posible en el Estado capitalista de que en su poder político 

y el aparato de Estado queden intactos," (20) 

La alta burocracia, que conduce el timón delEstado para concretar 

proyectos políticos en favor de la clase capitalista, promueve la actividad eco-

nómica de la misma a través de inversiones, es decir, en ningún momento la 

---------------------------------
(1 !J) "El Estado capitalista, con dirección hegemónica de clase, no representa 

directamente los intereses económicos de las clases dominantes, sino sus 
intereses polÍticof;: º" el centro del poder político de las clascf:l dominan
tes a.l ser el factor rle organización de su lucha política," Poulantzas, Ni
cos, Poder l'olÍtlco,., Pág. 241, 

(20) Ibid., PÚg, 243. 



actividad empresarial del Estado tiende a sustituir, marginar o desplazar el 

poder económico de la burgues(a; el capital del Estado permite que los grupos 

económicamente poderosos sean lC>s beneficiarios.de 1kil'i~~'~;ic5ri1elahorro, 
-, _: _' -.--'":. ,---. ' .- '·' ',,.- · .• - -·--,"-o.--· 

, ___ >_--,·-;-· ·:···· __ /-.;___ -,,_._·, ----~ . ,·". ,' - _,·,__ .. -·- ': '. :-, ;_ ' 

la produccion y· el consumo,·. tod(). esto a traves ·del n)anejo y cobro de impues -

tos obtenidos principal deltrabli.j() asa.la;iado. 
----_ - -~· . -~-·--_' •. -:-· ~-l,.-o·-~ ",-,-:_-_-- --~- _-

. ._;::-'_:_-_ _:_·'.,-_--- ce..::_;-.'.-'"-'~-,~,-. - - - ,' , 

Para esto, la funcion economica defEstado se concreta en: 

1. - "El mantenimiento de normas legales de validez universal. 

2. - "La emisión de moneda fiduciaria. 

3. - "La expresión del mercado indispensable para el desarrollo de las 

fuerzas productivas capitalistas y, 

4. - ''El establecimlento de un orden jurídico nacional,·. moneda, roer-

cado y aduanas. 11 (21) 

El desarrollo del capitalismo precisa de un Estado fuerte que garanti-

ce la reproducción del mismo; por eso, el pr€tlominio del ejecutivo en la vida 

polí'tica obedece a que la clase capitalista, inmersa en constantes rlvaUdades, 

requiere de la unidad de clase para seguir dominado, y la Única forma posible 

es fortuleciendo y apoyando la esfera del poder ejecutivo como centro rector 

del Estado moderno. 

La complejidad de la vida económica y social plantea como imperativo 

la existencia de un Estado fuerte y altamente centralizado para enrauzar las 

reacciones de la sociedad civil. En esta, la actividad económica es conducida 

por la clase capitalista y los beneficios de la riqueza social son repartidos ele 

manera desigual, ya que la concentración de la riqueza en manos de los capita-

(21) Mandel, Ernest, El Estado en la época . .. PÚg. 21 • 



listas genera explotación y escases para las clases dominadas; de esta mane-

ra, surgen los antagorúsmos de clase,. que sólo pueden ser abordados y refre

nados por el responsable de la activtwid oiga'ni.zadora del Estado o sea, por el --:.: ;:;;:--:- ~ - , ____ -·-- ·':_-::::_~-

·-... ,: ·_._ ':·-~'.' 

poder ejecutivo. 

La clase capitalista cbói1:;;;t~ ~~el'. ~jeduú~~ las· facultades. políti-
~ > . .:e ';= •-' -- ~-=-'- . O -••• > .';·-~::·:~'.:: '~~ 

cas para regir los destinos de l.á sóCieda.d Civil.Y adqlli.rir'.Unicill.<l;<leciase den-

tro del Estado. 

De esta manera, el Estado moderno se identifica con la clase capita-

lista, en particular con la fracción hegemónica, dandole unidad de clase en el 

campo de la lucha poli1ica. Las fracciones de la burguesía son incapaoes de 

organizarse y de organizar a las demás clases sociales, por tanto, esto acarr.!:. 

ría constantes enfrentamientos que desgastarl'an a las propias clases sociales. 

11Por regla general, el predominio del ejecutivo, caracteri'.'sti.co de una forma 

de Estado, significa así una incapacidad particularmente aguda de la fracción 

monopoli'.'sta para organizar, por sus propios partidos, la hegemoni'a respecto 

del pueblo-nación-transformaciones de legitimidad- y la hegemonía respecto 

del bloque en el poder. 11 (22) 

El poder ejecutivo es el encargado de dar movimiento y defirúciÓn al 

Estado moderno, entendido como el gobierno en acción; materializa en la es-

fera particular de la sociedad civil la universalidad del Leviathan estatal or-

ganizando a la clase capitalista y desorganizando a las clases dominadas, pro-

moviendo la actividad económica del Estado en beneficio ele In hurgues(a me-

<liante In inversión y el ahorro, pura que la tasa de ganancla se incremente; 

(22¡ Poulunt;:ati, Nicofl, Poder Poli"tlco ... P:Íg. '113, 
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moviliza al aparato administrativo para que la estabilidad política sea la gar~ 

tía de la tranquilidad de la burguesía y ésta siga sacando la mejor parte en el 

reparto desigual de la riqueza social, 

El sistema económic~ del capitalismo se caracteriza por la caneen-

traciÓn del producto social, es decir, por la constanted~sigua1c1ad del proce

so económico, ya que unicamente los propietarios de los mediOs de produc-

ción son los que obtienen las ganancias mayores en detrimiento de la explota-

ción del trabajo asalariado. 

La clase capitalista, en su afán de obtener el mayor lucro posible, 

provoca y estimula, que los conflictos de clase sean más agudos, en consecue_!! 

cia, pueden desbordarse en perjuicio de la sociedad civil, es decir, la explota-

ciÓn del trabajo asalariado y la obtención de la plusvalfu, implican un gran 

costo social y siendo la burguesía un conjunto de fracciones con fuertes rivall-

darles, en las mismas dlíicilmente habra acuerdo para repartirse la riqueza S9_ 

cial, Cada fracción luchará por obtener la mejor tajada en la repartición de las 

ganancias y para eso utilizará los medios necesarios a fin de vencer en la con-

tienda.Sin embargo, las pugnas interburguesas atentan contra la estabilidad del 

sistema en su conjunto, y sólo pueden ser suavizadas por el Estado como fac-

tor que garantiza su organización de clase. 

El fraccionamiento de la clase burguesa sólo puede ser refrenado por 

el Estado; este es el único capaz de estructurar polÍl:Lcamente a la clase c:api-

talista dándole unidad de clase en el marco de ln lucha polÍtica. Por eso, el E§. 

tado moderno tiene un carácter de clase, ya que con su poder organiza a la 
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clase dominante para evitar <:;:ue esta se desarrolle en constantes rivalidades 

que ella misma es incapaz de conjurar. En esta forma, la unidad de la burgu;:_ 

sía sólo se realiza dentro del Estado y el desarrollo mismo del capitalismo 

exige. para su mantenhnie11i:§yreproducciÓn, la uniifoaciÓ~d~ la.burguesía, 
: , ..... 

-~ ._ - .-, . ~ •' ,, . 

y por ende, la: unificación dela sociedad Civil;'~ •-o=:'=·:~"-~~ "·'io 

"El E~tado constituye una unidad interna propia ~o~:dtonómí'a relati-

va en la medida en qlle aparece como el factor de unida.cí"cieí.i:naáociédad civil 

no-unificada. molecularizada y atomizada, )'. di)nde repre~enta elfactor de u

nidad de las clases o fracciones por su fraccionamiento cilrá.cter(stico en el 

modo de producción capitalista. 11 (23) 

El desarrollo del capitalismo modifica las relaciones de poder de la 

clase capitalista; la producción de mercanci'.'as, el tipo de inversión,- la magni-

tud de los capitales, los renglones heterogéneos de 1a econonomía. el tipo de 

tecnología aplicada, la creación y ampliaciÓn de los mercados y la capacidad 

misma para acumular el capital, son los factores que inciden en el fracciona-

miento de la burguesía. El enfrentamiento de las fracciones conduce a que el 

bloque en el poder se caracterize por la hegernoní'a de una fracción de clase; 

y con la fracción hegemónica se identifica el Estado moderno, para asumir la 

representación del interés general y evitar la polarización.de las fraccione• 

de la clase burguesa, 

As( mhnno, el Estado tiene dirección hegemónicade clase pero, es a 

la vez, el factor de unidad del bloque en el poder; "unidad polí'tica del bloque 

(23) Poulnnti\as, Nicos, lleger:-;on(.'l y dominación ••. Pág. 86, 
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en el poder bajo la égida de la clase o fracción hegemónica significa asi", u-

nidad de poder de Estado en su correspondencia con los intereses especiÍicos 

de esa clase o fracción de cl/lse." (24) 
. . 

La relación que tiene el Estado cori la burg\iesí'a es c~nstante. La ac-
- - - -_ - - - - -· - - - - - .- - ~ -

tividad del Estado en la econoinía, testimonia el impulso y apoyo a los nego-

cios privados, mediante la construcción de obras de infraestructura, esti"mu-

los fiscales y el manejo de la política económica. Todo ello permite.consoli-

dar el poder económico del capital y no constituye un atentado o el supuesto de!!_ 

plazamiento de la propiedad privada; es más bien, el indicador más evidente de 

que el Estado reproduce el modo de producción capitalista, organizando cons

tantemente la producciÓn material. 

·· Los ri:iecaiiismos; que eC'.Estacfo fustrumenta para promover los ne

gocios capitalistas en cuanto a producción~ .también permiten "ajustar" la re

distribución de la riqueza, es decir, la función de servicio por parte del Es-

tado que se manifiesta en la llamada ''poli"tica social"; esto refuerza su ca-

rácter capitalista porque su parliéipación en la economía no tiene un fin al-

truista o desinteresado,. sino que es un medio para atemperar los conflictos 

de clase, 

El intervencionismo del Estado.obedece a la reproducción del capi-

talismo, y evita que la tasa de ganancia decaiga cuando se presentan las cri

sis económicas. En ningún momento la función económica del Estado es con-

traria a los intereses del capital, es ante todo, un mecanismo reforzador del 

(24) Poulantzas, Nicos, Poder Poli"tico .•• Púg. 319, 
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poder que detentan los grupos económicamente poderosos. "Todas las subse-

cuentes desiluciones sobre el 11 Estado social" de la economía mixta y del 

reformismo en general se basaron en una extrapolación arbitraria de esta 

tendencia. o sea correponden a la falsa creencia de una creciente redistribu-

ción del ingreso nacional en favor del trabajo asalariado a expellf!aS dEi cap_!. 

tal. De hecho, por supuesto, no toman en cuenta que la caída de la tasa me

dia de ganancia, resultante de tal redistribución en el modo de producción 

capitalista. expondría tanto a la reproduccion simple; como a ia. ampliada y 

provocaría una huelga de. inversionistas, la fuga de ~apifui§ el desempleo 

masivo." (25) 

Las crisis eco~ómica~ cicl Capifáii.sfuJ,:~p~ci'locid1tpor 11 acción de 
' ' ' '•, '.-.. . :.; . ·'· .. · '>' . ', - ·,· .' ·-· :. .,,,.' ·. '. · .. ·' . ~ 

la burgues(a, son aborda&s· po~ el.É~t~a~á:t?'ti.vés el~ i~~ zh~ciutlsmos mone-

tarios, crediticios y fiscales p~i~·l'cistithfr;iicrd'á~deJat~sa de ganancia; 

-- ~-;-~~-,o-.-;c--'-0-.::-.----------~·.o··-,~- • •:_ =-.--: -'--=~:· __ -.:o-,. •o__c ~ ;-- -- :_·, -C ,. 

yores, la intervenclon del Estado permitio reactivar las actividades econom_!. 

cas pero, el costó económico polÍtico y social de la. gran depresión abarcó 

11 la destrucción voluntaria de las mercancl'as para evitar que sus precios se 

abatieran, desempleo de decenas de millones de trabajadores, detención del 

crecimiento económico, concentración monopolísta reforzada, las consecuen-

cias de esta crisis si.n precedente se controlaron con la intervención del Es-

tado, evitando la bancarrota de la sociedad fundada sobre las relaciones de 

(25) Mantlel, Erncst, El Estado en la época •• , Pág. 25, 
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producción capitalista," (26) . 
Las pugnas de la burguesía se traducen en crisis agudas para la eco-

nomía y demuestra, a la vez, la incapacidad del capital para frenarlas o evi-

tarlas; además, es la evidencia de que la propia burgues(a carece de sensibi-

lidad pol!tica para resolver las contradicciones, porque sus divisiones consta!!_ 

tes impiden apuntalar el deterioro de la vida social, 

En las crisis agudas del capitalismo, la intervención del Estado se 

hace imprescindible; por un lado, para evitar y controlar mutaciones socia:. 

les que amenazan la estabilidad y la vida misma del sistema en su conjunto, 

y por otro, para evitar que las pugnas interburguesas repercutan violentarne!! 

te en el orden económico y polÍtico. 

Por su carácter de clase, el Estado moderno tiene que garantizar la 

preservación y reproducción de las condiciones y relaciones del modo de pro-

ducción capitalista; para ello, a través de la vía institucional, promulga la le-

gislación laboral, capacita y adiestra man? de obra poniendola a disposición 

del capital en el mercado de trabajo, .inter.viene en el establecimiento de los 

precios y salarios para asegurar el incremento de la tasa de ganancia, con-

cede dentro de riesgos calculados conquistas laborales, hace uso de los apa-

ratos represivos cuando las circunstancias de la lucha poJÍtica atenten contra 

el mantenimiento del capitalismo; ent6nces violentamente y sin conceder o 

tolerar, frena o golpea las protestas e inconformic.lac.les aÚn con cax·ácter le-

gi.'timo, 

(26) Bocara, Paul y otros. Capitalismo monopol(sta de Estado, México, Edi
ciones e.le Cultura Popular, 1070, PÚg. 31, 
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"En el sentido más elemental, el Estado es el que garantiza las con-

diciones, las relaciones sociales del capitalismo y el protector dEt la siempre 

creciente desigualdad de la propiedad que este sistema trae consigo, En un 

sentido posterior la fuerza del Estado ha sido usada por los gobiernos para 

enriquecer a la clase capitalista y por grl.lpOS e ~i.ri.dividu()s para enriquecerse 

ellos mismos:" (27) 

Por lo tarito, el.papel de la adtiiin1.stci616n pÚb¡ic~a ~~ ~onstante y di

námico para promover y concretarlo~:obje1:i~~s del:i~ado ~oderno. Al res

pecto. un autor; dlc~~!'La Ad1llinlstl'ació~ pÚ~~¿~ es• acciót11 •acción gubernamen 
- ::,. ----::,-:-( ·.,> .. ;"" :_. -.- --:- .--.~.: ,-~:-. - - -f.-·'·':---:,-_ .. ·.-.--.-.-;:;, ::--;--<:-.-:-:-.-·.,-,,~---;-- --·--.. ' - - -

tal; es dinámi6'a:;;;i:rió;imierito 60~~\l.~ ~ Ei gbbi~rno es el. próceso conductivo 
• -, --·· - - ••.• - ,' . .-' - ·' '•·¡ ••• ,' _. ..- _ .. ; •', - : 

del Estado. que<coh~ret.i lás ~~lación~s de J¿minación; •· eip1ota.ciori, t~ela y 

servicio irihe'r~~te·~-,al~friismo; gobiern~ifu~ntElde o~den~y-vóluntad··póli.'tica, 

en la administración pública cuando desemp~f1a las fllnciones involucradas en 

la movilización,. organización y direcci5n de hombres y recursos para lograr 

los cambiantes objetivos del Estado; .esto es, la práctica y actividad continua, 

coordinada, sincronizada:. de decisiones políticas generales a través de me-

dios especrricos." (28) 

El Estado ''administra" ladesigtial repartición de la riqueza favore-

cicndo crecientemente a la clase capitalista. Desde esta perspectiva, juega 

un papel importante el derecho pues a través de él, se reglamenta y sanciona 

la serie de medidas económicas que benefician a los núcleos del poder comer-

cial, financiero o industrial en detreimicnto del trabajo asalariado, De esta 

(27) Braverman, Ilarry, Trabajo y.,, Pág. 327, 
(28) Guerrero, Ornar, Teoría Administrativa,., PIÍg, 76, 
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forma, las expectativas del capital a corto, mediano y largo plazo son asegura-

das en términos del incremento de la tasa de ganancia. 

"Los poderes del Estado que tienen que ver con los i.In'puestos, la re

gulación del comercio exterior, las tierras pÚblicas, el ~,orller~to y el transpo!. 
--- - ---· 

te y la realización de las funciones de la adrninisfraci§n pú~Uca han" servido 

corno un motor para bombardear riqueza a las manos de grupos espedales, 

tanto por medios legales como ilegales." (29) 

Paralelamente, el incremento del aparato gubernamental ha reforza-

do el papel del Estado en el manejo de los procesos económicos y polítlcos; 

su función corno instancia formal y real de los conflictos sociales lo convierten 

en. la institución que üene el poder necesario para ejercerlo con los medios 

con que cuenta. En nombre del "interés general, del bien de la n_a~ión'', san-

ciona el cumplimiento de las normas de la convivencia social y cuando surgen 

problemas que perturban el 11 orden público" tales como huelgas, protestas, 

etc . 1 no vacila en contenerlas con el monopolio organizado de la fuerza física 

para salvaguardar la tranquilidad del capital. 

"Cada vez que el gobierno ha considerado necesario, corno lo ha consi-

derado cada vez más, intervenir directamente en disputas entre patrones y a-

salariados, el resultado de su intervención ha propendido a perjudicar a estos 

Últimos, no a los primeros. Los gobiernos han desempm1ado el papel decisivo en 

la tarea de hacer fracasar las huelgas, frecuentemente mediante la invocación 

del poder coercitivo del Estado y el uso de la franca violencia; y el que lo ha-

(29) Braverman, IIarry, Trab~o y, .. Pág. 327. 
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yan realizado en nombre del interés nacional, de la ley y el orden constitucio

nal,· y no simplemente en apoyo de los patronos, su intervención no ha restado 

un ápice de utilidad para estos Últimos. 11 (30) -.> 0 ~;, 2 

ganización del poder de la clase gominant~F:~s.~I'~pio del capitalismo la co~ -
centración del poder en la esfera del ejecutivo; es, además, el testimonio de 

la separación del Estado y la sociedad a findéque estos entes puedan subsis-
-· .'.·;:_.''. !\;_·_.:·' '·· . 

, . - ¡ _:·<· .. :·_.:~ ·.-· ~: , - "-
tir y es la condicion que garantiza launidad'de la clase dominante y su organiz.!!-_ 

ción como bloque de poder. 

La fuerza del ejecutivo garantiza erdesarrollo dél capitalismo, es de-

cir, la preminencia de la burguesi'a. sobre las clases dominadas y, como centro 

del poder estatal, el ejecutivo moviliza la maquinaria gubernamental para pro-

mover la reproducción de las condiciones y relaciones del modo de producción 

capitalista. 

Con el ejecutivo fuerte al frente del Estado,. la clase capitalista adqui~ 

re unidad de clase, desorganiza mejor. a las clases doil)inadas,. prevalece la 

estabilidad polí'tica para asegurar el incremento de la tasa de ganancia y con

solidar la acumulación de capital. El Estado capitalista gobierna en beneficio 

del capital creando y reproduciendo las condiciones materiales de producción 

a través de la política económica, cuyos mecanismos dados por el gasto pÚbli-

co, la deuda pública, el cobro de impuestos directos e indirer.tos, el fomento 

(30) Milibantl, H.nlph, El Estado en la sociedad capitalista, México, Siglo XXI 
editores, 1071, Pág. 70. 
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de las inversiones, la promoción del ahorro, la aplicación de la poh"'tica mone

taria, crediticia y fiscal en condiciones de inflación, recesión, depresión y el 

impulso a la formación de los cuadros técnicos y cientiticos, se conjugan para 

beneficiar directamente a la burguesía. 

Siendo el Estado moderno un Estado de clase, unifica y organiza a la 

clase capitalista a fin de que asegure su dominación en el marco de la lucha de 

clases y as( sea la directa beneficiaria de la repartición desigual del producto 

social. Las palancas de la econom(a son movidas por la administración pública 

para llevar a cabo la acumulación del capital, as( como la reproducción de las 

relaciones sociales de producción. 

En cuanto a las clases dominadas, el Estado las desorganiza y divide p~ 

ra mantenerlas marginadas de los beneficios económicos, es decir, las aisla 

de la riqueza social para que la clase capitalista. no vea disminui'do el cuerno 

de la abundancia. Cabe sefialar que la desorganización de las clases, dominadas 

es ejecutada por el Estado', pero promovida por la clase dominante, En suma, 

el Estado moderno es la organización de la clase capitalista, es el centro que 

da unidad de clase a la burgues(a en los lÍmites de su·autonom(a relativa, 

El desplazamiento del legislativo y el ascenso del ejecutivo como cen

tro rector del Estado, fue promovido por la clase capitalsta para garantizar la 

permanencia y reproducción de su interés de clase, para favorecer el manejo 

de sus asuntos económicos y para dominar en los marcos de la vida pol!tica. 

El parlamento fue la mejor arma que la burgucsfu empleo para comba

tir las estructuras de la vida feudal y absolutista, ya que permitió la expresión 
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de las clases sociales largamente silenciadas y marginadas de la contienda 

polÍtica. La época medieval se.·caracterizÓ por la ausencia de ciudadanos con 

derechos civiles y poHticos; uniéamenteliabi'.'a individuos sometidos a los de

signios del gran seflorfe~~j;i~~k-~eI:~s-~lÚtismo, la acumulación del po

der polLtico en mano~ ci~1~6~eiiÜi;ó;i~~i'ili6~ijti~g~d~las fUei:=~;,s d-el poder, 

Por tanto, los intentos de la palil~ipa6i5µ pbl¡\i~á. fu~ron ªlJS()lu:t3.m_e_nte nulos. 

Por eso, el parlamento fue la conquista. mayor para ha.cer valer las g_ 
. . ., '.' 

bertades burguesas, reconociendo la vida pollti.ca delos ciudadanos; como foro 

de e).1Jresión, recogi'.'a los planteamientos y posiciones de las clases sociales y, 

- - , - - - ·-,~ --e- ·. _- ~-· -- =----

en una primera instancia, fUe el centro que dio unidad a la clase burguesa, que. 

de esta manera, limitó la influencia del ejecutivo. 
_- - --- -,- - ----~----- _-,_:_:::__:..o_:_, __ ~-:-=---,,_., __ :"""_~,.~--,~-,-

Sin embargo, el desarrollo del capitalismo modifico la correlación de 

fuerzas para fortalecer al poder ejecutivo en detreimiento del legislativo, La 

burguesi'.'a advirtió que la lucha de clases poni.'a en peligro su unidad de clase 

en el parlamento, debido a que la injusticia de la vida económica y las con-

quistas polLticas del proletariado propiciabail la inestabilim d de la vida social. 

Entonces se precisaba de tm poder que refrenará y encauzará los antagorús -

mos de clase y, lo más importante, que le asegurara la vigencia de su inte-

tés politice, Por eso, la burgues(a fortalece al poder ejecutivo el cual con 

los medios materiales de la administración pública tiene la capacidad de ha-

cer frente a los antagonismos de clase, para encauzarlos por las vi'.'as institu::-

cion.ales ya sea mediante la negociación y, cm caso necesario, por la repre-

.. 
s1on, 
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Ahora el poder ejecut110 es el indicado para gobernar y conducir la 

vida polÍtica en beneficio de la clase capitalista. En su esfera, la burguesí'a 

adquiere unidad de clase para asegurar su dominación, y con ellp ser la di.

rectamente favorecida en la acumulación de capital~ Para esto, "elEsfado pro

mueve su actividad económica en el orden industrial, financiero y co~crcial 

y la actividad misma del Estado en la economí'a,. está dirigiclá a garantizar la 

reproducción de las condiciones y relaciones del modo de producción capita-

lista. 

El desarrollo dei capitalismo consolida la separación del Estado y 

la sociedad, pero una de sus formas de mediación es decir, la administración 

pública, se. relaciona estrechamente con la actividad económica de la sociedad 

civil, As(, la actividad económica de Estado está dirigida a reprodncir las re-

luciones sociales de producción y, además conduce al incremento de los ví'ncu-

los entre las empresas ele la sociedad civil y los Órganos de la administración 

pública. 

En este sentido, la potencia del ejecutivo es indiscutible porque es 

la fuerza dinámica que vincula al Estado con la sociedad clvil, 11 La separación 

institucional entre el Estado y la sociedad diÓ paso a una múltiple intcrtlepe.1-

dencia y cntrcjimiento entre el poder ejecutivo y la econom{a, Las rnultüor-

mas prácticas de intervención económica y socio-pol(tica por parte del Estado, 

tlcscnbocaron necesariamente en un fortalecimiento del poder ejecutivo. 11 (31) 

En eHta perspectiva, la fucr7.a del ejecutivo es la mojar garantía pa-

(21) Karsch y Schrnicdere, l•:volución Funcional .•• Págs, 204-205. 

-2:J[j-



Ahora el poder ejecutV'o es el indicado para gobernar y conducir la 

vida pohtica en beneficio de la clase capitalista. En su esfera; la burguesía 
- . - . --

adquiere unidad de clase para asegurar su d()minaciqn,; y cbn ellb s~~ la di-
·. . ' .. . . 

rectamente favorecida en la acumulación de capital• ]?ar11 :i;;to, eIEstado pro-

mueve su actividad económica en el orden indi.istÍ'i.ai, financiero y comercial 

y la actividad misma del Estado en laeconornía, está dirigida a garantizar la 

reproducción de las condiciones yrel.8.cióne~ del modo de producción capita-

lista. 

El desarrollo dei capitalismo consolida la separación del Estado y 

la sociedad, pero una de sus formas de mediación es decir, la administración 

pública, se. relaciona estrechamente con la actividad económica de la sociedau 

civil. A;:;Í, la actividad económica de Estado está dirigida a reproducir las re-

ladones sociales de producción y, además conduce al incremento de los víncu-

los entre las empresas de la sociedad civil y los Órganos de la administración 

pública. 

En este sentido, la potencia del ejecutivo es indiscutible porque es 

la fuerza dinámica que vincula al Estado con la sociedad civil. 11 La separación 
-'- - _,- --=~ - = ~ -

institucional entre el Estado y la sociedad diÓ paso a una múltiple interdepe.1-

dcncia y entrejimiento entre el poder ejecutivo y la economía. Las multifor-

mas prácticas de intervención económica y socio-política por parte del Estado, 

descnbocaron necesariamente en un fortalecimiento del poder ejecutivo. 11 (31) 

En esta perspectiva, la fuerza del ejecutivo es la mejor garantía pa-

(31) Ka.rschy Schmiederc, Evolución Funcional .. , Págs. 204-205, 

-255-



ra asegurar el interés pol!tico de la burgues(a, tanto en lo politico como en lo 

económico. En lo po1í'ti.co1 el ejecutivo, con el potencial delaparato adminis

trativo, refrena las reivnidicaciones de las clases dominadas ast'.como las con

tradicciones sociales. En lo económico, con el mane-jocde l~'i()i(ti.ca moneta-

ria, crediticia y fiscal, promueve y beneficia a los negocios-privados y conso-

lida la acumulaci6n del capital. 

La relación de la administración pública con la cl.a.~e capitalista es e

vidente; los grandes capitanes de la industria, el com~rció y las finanzas, man

tienen vínculos constantes con las instancias de la adzhÍíiistración pública a fin 
. •'\ .. 

de proteger mejor su interés pol{tico y sus neg~ci~~'~conómicos. 11 Las clases 

propiamente dominantes se agrupan en tornoal6:s'--~~l'l~os del poder que mantie

nen el sistema entero~ la producción, la pol!ti~,¡;~~el'ior, las fuerzas arma-

das, etc," (32) 

Por otra parte, 

de que su radio .de acción no depende exclusivamente de las disposiciones lega-

les elaboradascy aprobadas por el poder legislativo, sino que con la democra

tización del parlamento fue investido de facultades legislativas que aunadas a 

su fUnciÓn administrativa, lo convierten en el centro principal del poder esta-

tal. "La dele~aciÓn de las competencias lcgislath'as, a la administración por 

parte del parlamento, así.como el incremento de las disposiciones legales; la 

legislación global del parlamento; las interpretaciones administrativas y las 

cláusulas generales de derecho administrativo; las teodas de los actos de so-

(3:!) füld., Pág. 213, 
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beranía. de las violaciones de la constituciÓn y de derecho estatal de emer

gencia. desarrollados por la ciencia jurí'dica. 

"En todos estos casos, la administraclÓn ya no actúa sobre la base de 

unas competencias claramente establecidas por el parlamento. sino que ella 

misma prescribe en su mayor!a las normas de su propia actividad, 11 (33) 

(33) Griopcnburg, 
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VII. - CONCLUSIONES. 

1. - La dicotom!aadministración pÚblica-admin,istración privada, 
-_ -. ,_•_ .. ___ :'-_-e __ ._· __ ,_· __ .. _,_.'.._:_:,; __ =. ___ ·.·-,~'_:_:,~.;: ____ " -~º~;-~ ~-__ "__'·.· •. -~.;: __ -,_~:'«_' __ ---~ -- ··~- ;_ -· 

tiene su origen. en la sepafac.ion a~l Estado y lil. SQciedad ~civil~. El Estado ca-
- -- __ 7"0-=---0-~:-~-_:o=- -_ ·/{;,-~~--,~~::,_~:°':,< ~-.·ce:"'~.:.__ ' .. ,:, .· '·_:_ ·-~-7 ~~~:~~~~~-.'~:~~;~~-----~~O:; 

cial porque parte de lo generál para' atemperar.los coriflictos de. clase y. a 
_-. · __ ; > .. _._ ...... ¡· -· _.:·'.· ---_-., __ · '_ . -._ _. .- - -

través de la administración pública, h~ce ~~er su universalidad regulando 
- ' - -· -

y sancionando la esfera particular de la sociedad civil. La sociedad civil 

es el área de la producCión mercantil, es la.esfera que contempla al indi

viduo privado y egoÍ'sta. es el asi~nto do~d~ el uso del capital auspicia la 

formación de las unidades económicas; por lo tanto, es el mundo de la ad-

ministración privada. 

2. - La organización ecoriómic8.; de la .sociedad civil descansa en la 

propiedad privada de los medios de, producción, en la explotación dél tra-

bajo asalariado, en la producción y circulación de las mercanc!as y en la 

acumulación del capital. En consecuencia, la posición de las clases socia-

les se define en razón del lugar que ocupan en la estructura de la produc-

.. 
c1on. 

3, - La administración pública es la instancia que materializa la 

universalidad.del Estado en el rengl6n particular de la sociedad civil, a 

fin de evitar el enfrentamiento y desgaste de las clases socia.les, debido 

a que la producción de las mercanc(as se efectúa colectivamente y la a-
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propiacLÓn de la plusvalía se concreta de manera particular. 

4. - La admini~tración privada.riace ~partir de las condiciones m~ 

teriales de producción y 'se. ~l<Í.sma en 4 cóoperación. y la divlsión del.traba-
~ _ _ ·-,_---: oc:- - _--_~:_--:=-----e--.--- -·-o_--,-:'·---~-~-.- -:- - - ·.. - -. _ __ ' 

jo; ademas, es el epicentro de la lucha de clases, ya que en su seno el capi-

tal y el trabajo engloban relaciones antagónicas sustentadas en la propiedad 

de los medios de producción y en la apropiación del plustrabajo, 

5, - La administración pública capitalista nace en la época del Es -

tado absolutistá, cuando la fuerza política y económica de la burguesíalrr~ 

pe al escenario del mundo moderno mediante .la utilización del capital, la cir

culación de las mercand'as y la explotación del trabajo asalariado;·~a admi 
- . ---- ----- - -- - .. -

nistración pública cobra vida en la persona del monarca absoluto, él cual 

asume y concentra las facultades del poder del Estado, para dar cohesión 

al espacio particular, molecularizado y atomizado, de la sociedad civil. 

6. - La administración privada es la suma de los capltllles indivi

duales que llevan o. cabo la organización del proceso social de produccLÓn, 

en el cual la fuerza d~ trabajo es intercambiada como una mercancía, con la 

que se elaboran las mercancías destinadas al consumo desigual de las cla-

ses sociales, Por consiguiente, el volúmen del capital se incrementa en 

la medida en que el número de los asalariados a explotar rebasa las exi.-

gencias del trabajo necesario, para dar lugar al trabajo excedente, 

7. - Lo. administración pública es dominio pol(tlco y dirección ad-
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ministrativa. El dominio polÍtico se ejerce sobre la lucha de clases a fin 

de contener su explosión. evitando, con ello. los peligros de la inestabi-

lidad poli"tica del sistema capitalista. La dirección administrativa estriba 

en coordinar las acciones del trabajo material e intelectual, tendientes a 

cumplir con funciones relacionadas con el aparato productivo a través del 

aparato administrativo, esto es. mediante dependencias especí'ficas plas-

ma sus funciones públicas en el ámbito de la depauperizaci6n social. 

8. - La administración p~ivada representa la existencia de capi-

tales individuales que se de.dican a las operaciones del mercado, de acue,:: 

do al postulado de la libre competencia; en este sentido, cuenta la inicia

tiva particular tendiente a obtener los mejores beneficios económicos que 

a su vez están condicionados por la magnitud del capital, el avance de los 

medios de producción, el desarrollo de .las fuerzas productivas y la com

petencia del mercado, las formas de, organizar la producción, el avance 

tecnológico y la capacidad para 6olocar estratégicamente, en las áreas 

de consumo, las ~ei~~ilcta~·Pi~~f~~tths:· 

9, - La actividad eoonÓmica de la administración pÚblica está e!:_ 

caminada no sólo ala acumulación de capital, sino fundamentalmente a 

reproducir las relaciones y condiciones del modo de producción capitali~ 

ta; paralelamente, atiende los desequilibrios económicos provocados por 

la incapacidad de la administración privada. Por lo tanto, en los marcos 

del capitalismo, la administración pública no atenta contra la propiedad 
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privada de los medios de producción, sino que esto encaja en la lógica de 

la reproducción capitalista y es, a la vez, la mejor garant(a para apllllta

lar las crisis económicas. Por otra parte, la administración pÚblica tam

bién explota al trabajo asalariado, pero a través de los servicios públicos 

que proporciona amortigua la depauperización de las clases dominadas. En 

contrapartida, la administración privada no le interesa compensar la depa.!:_ 

perizaciÓn, si.no exprimir hasta donde sea posible la fUerza de trabajo pa

ra obtener más ganancias. Sin embargo, el consumo desmedido de la fuer 

za de trabajo pone en peligro la existencia del capitalismo porque es el so

porte de la acumulación del capital. Por tal motivo, el Estado, a través 

de la administración pÚblica, implementa y ejecuta la política tutelar y de 

servicio, para frenar la voracidad del capital, 

10,- El proceso administrativo sólo. es válido para la administra

ción privada y, con el 'mismo, es absurdo explicar la ahción de la admini~ 

traciÓn pública ya. que los procesos internos de esta son resultado de su 

función mediadora en relación a la sociedad civil. Ante esto, afirmamos 

que la identidad de la administración pública y privada es completamente 

falsa y que tiempo es ya, de destruir esquemas conceptuales carentes do 

toda validez cilmtilica que 1 además, no son neutrales, sino han sido clise-

fiaclos e implantados para beneficio del capl.tal, 

11, - El Único rasgo enque coinciden la administración pública y 

privada, es en llevar a cabo la reproducción del capitalismo; pero osto 
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es una condición histórica y no es producto de modelos elaborados por los 

apologéticos del capital. La administración privada, fincada en la coopera-
, , - - - . -;-,'.~ :::···--:,, '> '. :._- -- ~-.<:-.:·}_ -- ·_,;_-,: ___ -,..-; .- .-;- .. , - . 

cion y la division del trabajo,· desarrolla:la injusticia de la vida social por-

que la clave de su existencia estr¡ba~ll~;,e~~lJt~~iÓ~del trabajo asalaria-

do y en laaprop;;ci6n deFpltistr~o~jo;"7:{ 

En este sentido, los conflictas-d~ clase brotan del proceso social 

de producciiS~ y constituye~ un p~~iro ~tente para la vida del propio capi

talismo, ya que el peso de la desigualdad social recae sobre el conjunto de 

las clases dominadas parafavorecer directamente al capital. 

Así pues, la injusticia no puede ser eliminada en e'rcapitallsmo, 

sino tolerada sobre riesgos caléulados; y la única instancia que es capaz de 

hacerlo es el Estado. a trav6s. de la administración publica:~ La ad.nii.ni.stra -

clón pública ejerce el dominio polltico para desviar el enfrentamiento de los 

contrarios mediante un conjunto de acciones que reflejan los fundamentos de 

la coacción física estatal, esto es, la administración pública materializa la 

universalidad del Estado en las esferas conflictivas de la sociedad civil, 

12~ - Siendo el Estado capitall~ta la organización de la clase dominan 

te, garantiza el interés polÍti.cci de la misma desorganizando a las clases do-

minadas y con la instrument.ación y ejecución de la política económica, pro-

ml1eve los negocios de la burguesía concretando, así, la reproducción de su 

hegemonía, Paradójtcamcnte, atiende y, en su caso encauza las dcmanclo.s 

de las clases :lominadas; apoyandosc en las mismas, hace frente al capital 
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corroborando, con esto, su autonomía relativa. 

sía; en efecto, la acuriiula.ción ci~l poderpolítiC() en ía htstancia del monar-

pi tal; es entonces cuaI1cÍo ~~burguesía. procÜlma y fortalece la. vida parla

mentaria y, en CC?ntrafloSiciÓn a la soberanía del monarca y)o~ r~sabios 

feudales, postula las banderas del libre intercambio y de la democracia P2 

lítica, consagrando para ello la igualdad formal de los individuos mediante 

el reconocimiento de ciudadanos. 

Sin embargo, las ideas políticas de la ideología liberal no caen en 

el vacío, sino que fueron recogidas y postulacias por las_clases dominadas, 
- - - --

y siendo el parlamento el foco ceritraJ. de la actividad polÍtica, se convirtió 

en un peligro latente para la orgahlzación y unidad de la burguesía como c~ 

se dominante, porque la irrupción de las clases dominadas a la esfera de la 

representación legislativa significó una seria amenaza para el interés p0lí-

tico y económico de la burguesía. Por tal razón, la burguesía, que antes fo.E, 

talece al poder legislativo como el factor de su unidad y estabilidad, decide 

desconocerlo para proteger y hacer prevalecer su interés poli'tico y es,~ en-

tonces, cuando fortalece al ejecutivo y sigue dominando nn mcdlode la~. CO!!, 

tradicciones de clase. 
. . 

l '1. - La hegemonía históri~adcl ejecutivo< es k·~i,a,~e<d~lp~doz: del 
-;. : ·_, .-, -~-.; :>" :··. " ''.. ·, .':\ ·- : . ' 

Estado capitalista. El Estado capitalista ns l.~ 'orgattización ele ~clo.se clo-
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minante, esto es, que el imperativo de asegurar su interés pol11:ico, llevo 

a la burguesía a debilitar a la in~Ul.nCia deLparlaJ1Hmto.como•el eje de la 
._ -·· - - . -- • ;::-).~e;"-"-- • - .. ' •- . - -

~'ida polltica desplazandolo a un segu~do;pland, ·porque,.~ r'esumir éste 

las contradicciones <le clase, no l:s~bAi~~r.fa'irio'~ue la; atizaba y. por 

lo mismo, la inestabilidad poUtic~ ~~e~~~~~contrael predominio de· la bur 
·- ~_, ~ :~ ·,,_ •, .. -- '.. - - -

; __ - . ~ - ~::: .. :;_~<¡,;= -__ - _- .. - . ._ -. 
gues1a; es entonces cuando la burwies1a¡ leyendo el signo de los tiempos, 

da su espaldarazo polilico al ejecutivo dotandolo del poder y de las facul-

tades precisas para hacer valer su interés poh"'tico. 

La fuerza del ejecutivo permite no sÓl.o encauzar la lucha. de clases, 

sino que también .la reprime de acuerdo a la conyuntura poh"'t:ica>Para ello 

dispone de los medios del consenso y de lacoacciÓnfÍsicay.en t(')do mamen 
__ . ___ -·_---o=--'. __ ,~;-·:_.-__ "-=.-----=------------ - . . -:. -

to puede disponer de los mismos garantizando, con esto, la estabilidad pol(

tica y, por ende, el interés de clase de la burguesía, 

Además, la comunicación. directa entre el ejecutivo y la burguesía 

representa enormes yentájás para esta en el plano económico, ya que la 

definición de la poll'\ica económica del Estado está dirigida a promover y 

consolidar l~ a~~lrit.ll.ación del capital para beneficio exclusivo de la clase do

minante; y·es a)a vez,. el factor de la reproducción de las condiciones y re

laciones del modo de producción capitalista, 

15, - La crisis intelectual de la administración pública es conse-

cuencia de que los estudiosos de la misma hicieron caso omiso de la hi.sto-

ri.a como la fuente primordial, para ubicarla en la etapa del modo de pro-
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ducción capitalista. Desde 1887 hasta la fecha, la administración pública ha 

sido analizada hacía el interior de sus procedimientos internos y, en el a-

fán de buscar su eficienCia. ortodoxa. establecieron la dicotomía política

adrninistraciÓn por ser la "política" el factor que incide erililin~flciencia 
- , -'= - , , -- ' ·.~-~ '-~.-º __ -~;;:~~~:_-;, --~-,_ -

de la administracion. La administracion publica está condicionada por la 

vida económica de la sociedad civil donde la hegell1C>ll'rii_'~~la\~kse c~pita

lista, la organización de la propiedad privada y ~ acu~ulación del capital, 

- .·,, ... ~-: . : 

se sustentan en la explotacion del trabajo asalariado, dando lugar a las co_!! 

tradicciones de clase; siendo la administración ~Ública~ instáricia donde la 

burguesía adquiere unidad de clase. la misma ejerce-su acción para salva-

guardar el interés polÍtico de la burguesía y la pre~i!1ep.ci!Lde su fuerza e

conómica. Estas condiciones sociales no deben soslayarse en ningún mome_!! 

to, ya que son la fórmula que explica las contradicciones socio-económicas 

que, a la vez, definen la naturaleza histórica de la administraclón pública 

en el plano del dominio político, la dirección administrativa y la funciÓn t.!:!_ 

telar y de servicio. 

Incluso los cn"'ti~~s,dela dicot~mfu polÍtica-administración, en su 

propósito de desentranarüi y'rebasarfa: cayeron en la abstracción desmed_!._ 

da sin poner los pies sobre _la realidad contradictoria a la cual han negado 

contundcntr;mentc: y a partir de bases endebles, han llegado a considerar 

que la administraclón pública no es materia susceptible d;d análisis cientí-

fico, condenándola al determinismo de una práctica profesional; otros más, 

pesimistas, han anunciado su ocaso y, otros rnás, prctendcm rescatarla do 



su crisis a partir del estudio de las organizaciones, pero sin explicar las 

condiciones materiales y sociale~ del capitalismo, esto es, reinciden en el 

error de negar su propia historia. .· 

las co~dfoi6~ri~~oci8.le~ del l!l~d.; de ~rC>ducción capitalista, donde la dis

tinción Estado.;;sociedad n6 clejá lugar a dudas y s.iendo el Estado el produc

to de las contradicciones de laso~iedad ciVll, .sobre ellas se sitúa para coo;: 

dinarla imperativamente; .y la instancia a través de la cual realiza esta fun

ción es la admtnisthciÓn pcúbllca el lazo mediador. que une al Estado y la 

sociedad: 

La admirústración pública está regidapor las leyes. qe Ía historia 

y no puede ser redu~i&.-a una mera visión instrumentaI-operativa, porque 

.,, . .. ..· -: ':.~ . "--'. : ·_,.' •. -
seria grabarle el sello de la neutralidad. Su contenido historico se enriqu~ 

ce de las contradicciones del capitalismo y a imagen de las mismas debe 

estudiarse. 

En suma,· Ia crisis intele~~al de Ja ~dministraciÓn pública puede 

superarse a partir de ubfcarfa eillás ~~1:~:iiias del modo de producción cap_!_ 

talista y, sobre todo, tomando ~ornó premisa de estudio la separación del 

Estado y la sociedad civil, Por lo tanto, el objeto de estudio de la adminis-

tración pública cobra vida en la esfera del ejecutivo, El ejecutivo es la ci-

mu del poder estatal, es la fuerza que relaciona al Estado y la sociedad, es 

la cúspide de las decisiones polÍticasy administrativas, que so vierten al 

terreno particular ele la sociedad civil. 
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