
Tecnologia de la Informaci6n:
una nueva estrategia capitalista
de subordinaci6n
de los trabajadores'

Fernando RojltS
Investigador, Centro de lnvestigacicn
y Educacidn PopularCiNEP.
Colaboraci6n de:
German Palado
Profesor de la Facultad de Derecbc y
Ciencias Pollticas
Universidad Nacional
Universidad de los Andes

Traducci6n: Leonardo Fernandez

1. INTRODUCCIONI

1.1 Integraci6n e Interrelaciones: dos dlmensiones descuidadas en el estudio
de los recientes cambios tecnoiOgicos

Si se elaborara un inventario de los remas cientfficos sobre los que mas
se ha escrito en los ultimos diez arias, aquellos relacionados con la automati-
zacio6n y la revolucion tecnol6gica informatica podrian exceder al resto por
un margen apreciable". Impliea tecnicas diversas de recolecci6n, almacena-
mienro, procesamiento y transmisi6n de informaci6n.

Como tal es, baslcamente, aplicaci6n; una tecnica. En contra de la opi-
ni6n mas generalizada, incorpora pocos descubrimientos cientfficos. La
TI·· es fundamentalmente una aplicaci6n que sirve como medic para desa-
rrollar futuras nuevas apllcaciones. En la medidaen que este ensayo preten-
de analizar sus implicaciones sociales mas que sus aspectos estrictamente
tecnicos, utilizamos la terminologfa 11 0 "revoluci6n microelectr6nica"
para referimos globalmente a estas innovaciones tecnol6gicas. Ouizas el ter-
mino mas frecuente que utilizaremos sea "automatizaci6n", ya que incluye
las nociones mencionadas anteriormente mas otras que incorporamos en e1
analisis, particularmente al final de este ensayo: robots 0 rob6tica, tal como
se conoce en el campo tecnico. Estos ultimos terminos se refieren a las rna-
quinas-instrumentos electr6nicos que pueden ser programados para trasla-
dar objetos de acuerdo con secuencias pre-especificadas de movtmlentos

• Este artIculo es la vernon en castellano de: "Is technology of information a knew tool for
futher subordination" .

•• T.!.: Tecnologfa de Iii.Informaci6n 0 informAtica.
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(HUNT, D. Y, Industrial Robotics Handbook, Nueva York: Industrial Press
Inc.; CORIAT. B. (1983) La Robotique, Paris: Maspero, La Decouverte).
No solamente en las ciencias naturales sino en las sociales este 16pico ha 10-
grado influir en ambitos econ6micos, legales, politicos y sociol6gicos como
si jugara un rol deterrninante "en ultima instancia" dentro de la producci6n
intelectual

A pesar de la gran cantidad de literatura escrita ace rca de la electr6nica
y su impacto social, dos dimensiones cnucas de este fen6meno han sido 50r-

prendentemente descuidadas.

Estas tienen que ver con la integracion y los vtnculos de la TI con cam-
bios sociales paralelos que estan ocurriendo stmuttaneamente'. Para expli-
car estas deficiencias. se podrfa afirmar que la vision de los cienuficos sccia-
les ha side capturada por el espejismo del fen6meno de la autornatfzacion
generando una visi6n miope que s610 distingue los arboles pero diluye el
bosque. La fascinaci6n con los recuenros cronologicos de los descubrimien-
tos cientificos. los desarrollos tecnologtcos y las aplicaciones econ6micas
han conducido a los cientfficos sociates a desatender la busqueda de los orf-
genes sociales y las explicaciones htstortcas. En consecuencia, esta omisi6n
ha obstrurdo el reconocimiento de los vfnculos entre la TI y otros cam bios
sociales que estan ocurriendo simultanearnente. Los cientfficos y tecnicos
han abrumado ostensiblemente a los te6ricos y ecademicos provenientes de
otras dtsciplinas , con ese aparente magico despliegue de aplicaciones fames-
ttcas. resultado de una tecrnca que marcha mas rapido que loque los cientffi-
cos sociales pueden analizar.

1.2 Prop6sitos y limitaciones: un ambicioso intento orientado a creae un es-
quema global para el estudio de los determinantes y consecuenctas socte-
tes de los recientes cambios tecnol6gicos.

EI propcsfto de este ensayo es explorar aquellas dimensiones descuida-
des de la Hamada -revolucion mjcroefectronica'".

Para lograr esre objetivo . propondremos un con junto de hip6tesis a un
nivel macrosocial. Estas giran alrededor de:

Los orfgenes sociales y aplicadones de los desarrollos tecnol6gicos re-
cientes. La comprensi6n de la actual crisis capitalista sera el nueleo del
anAlisis que pretende elaborarse en este articulo~.

Las interrelaciones entre dimensiones macrosociales que estan siendo
afectadas por los desarrollos tecnoJ6gicos. Con este prop6isito. elabora-
remos un bosquejo preliminar del sistema regulador global que empieza
a emerger basado en las nuevas tecnologfas. Esto nos conducira a exam i-
nar el nuevo rol del ESlado en la reproducci6n de la fuerza de trabajo yen
la conexion de las esferas de las producci6n, circulaci6n y consumo con
un todo. Prestaremos particular atend6n a las transformaciones de las re-
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laciones industriales y el proceso de produccion. Sus implicaciones en el
Desarrollo Laboral y lasorganizaciones de los trabajadores tam bien reci-
biran consideraciones especfficas.

Las diferentes manifestaciones de la crisis y del nuevo orden social que 13
TI favorece, segun el tipo de actividad econcmtca. Esto nos perrrunra ex-
plorar brevemente las diferencias entre economfas mas y menos avanza-
das asf como la nueva division internacional del traba]o.

Entre muchas otras debilidades, este ensayo sufre aqueJlas que son pro-
ducto de la naturaleza arnbiciosa de un prop6sito extremadamente amplio.
A fuerza , debe ser enumerativo en su forma. No podria ser de otra rnane ra.
sin embargo, en tanto que esta tratando, precisamente, de lIenar el vacro
creado por la fragmentaci6n y la especializaci6n. Indudablemente, dada la
novedad delt6pico y su subdesarrollo teonco, nuestra expectativa sera coJ-
mada si este ensayo coritribuye a plantear y difundir los problemas relevan-
tes.

La secci6n 2 de este articulo presentara un breve inventario de aquellas
dimensiones que han sido mas ampliamente estudiadas y los problemas cen-
trales que han dominado cada una de elias. A traves de la presentaci6n de
problema alternativos y ropicos complementarios, la secci6n 3 propondra un
esquema hist6rico y te6rico para el estudio de los cambios tecnol6gicos re-
cientes. Teniendo en cuenta que aquf se entiende la crisis como proceso de
reestructuraci6n capitalista, en [a seccion 4 se detallaran , sobre parametres
semejantes, las reJaciones industriales en la fase capitalista que apenas co-
mienza. Se prestara atenci6n especial a la composici6n de Ja fuerza de traba-
jn y a la transformaci6n de las relaciones salariales.

EI titulo original de la version en ingles sugerta que la tecnologfa de la
informaci6n era una herramienta capitalists para una mayor subordinaci6n
de los Irabajadores. Aquf hemos preferido entender [a TI como una nueva
estrategia capilalista de subordinaci6n de los trabajadores. Hay una impor-
tante razon que apoya esta observacion. Hablar de nueva en lugar de mayor
subordinaci6n de los trabajadores de la idea de ruptura y no de continuidad.
Ya que estarfamos ingresando a una nueva fase y no simplemente conti-
nuando una previa, se trataria de explorar y marcar lasdiferenciasen los me-
canismos de control de las dos fases. En la fase previa, Ilamada del "obrero
de masa", Jos mecanismos propios del Taylarismo (particularmente la divi-
si6n al infinito del trabajo y la expropiaci6n del saber obrero) y e[ Fordismo
(imposici6n del ritmo de trabajo por la imposici6n de las bandas de mont a-
je), combinados con mecanismos relacionados can el sindicaJismo (consen-
so obrero y concertaci6n obrero-patronal), son reemplazados parcialmente
par otros mecanismos de [a nueva fase asociados a la automatizacion y la
descentralizaci6n. Estos ultimos mecanismos son tratadas con mayar pro-
fundidad en la secci6n 3 de este ensayo.

Este ensayo adolece de una Iimitaci6n adicional; esta tiene dos facetas:
1,pnmm de ell",. como" pod,; 0i~",aL"nJ'J""'6nb'b1<Og"f"'.:,
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que el "estado de arte", particulannente, en la perspective crftica, todavfa
tiene muchas insufjciencias. En este sentido, este estudio no es conclusivo,
sino mas bien, abre una agenda amplia de investigaci6n. La segunda dificul-
tad tiene que ver con el heche de que todavia vivimos un perfodo de transi-
ci6n capitalista que deja ver elementos de una realidad social en proceso de
superaci6n, al tiempo que la nueva fase apenas se esta configurando, carece
de nombre propio, no se ha consolidado. Este ensayo tratade minimizary li-
diar con esas Iimitaciones inevitables.

2. EL ESTADO DEL ARTE: LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA ACTUAL
REVOLUCION TECNOLOGICA.

2.1 La perspectiva dominante: el desarrollo neutral y ahistorico de las Iuer-
zas productivas.

Las transfonnaciones tecnol6gicas recientes lienen una importancia no
menor que una revolucion social. Elias afectan todo tipo de areas sociales a
escala mundial. En la casa y en la oficina, en el transporte y la recreecion y,
sabre todo, en los metodos de producir y ganarse la vida, la TI ha establecido
las bases para un distanciamiento cualitativo de un orden social previo. Aquf
sostendremos que los cambios actuates en este terreno signifiean, ni mas ni
menos. la imposici6n de un regimen de dominaci6n capitalists renovado.
Estos cambios abren nuevas escenanos para la lucha trabajadora: nuevos
horiaontes. problemas, medias y organizaciones".

A pesar de su caracrer comprensivo no todos los cambios han recibidc
la misma atenci6n. Los mas obvios y visibles, aquellos que tienen poco que
ver con cambios en las reglas sociales, han despertado mas mteres que aque-
1I0s que apuntan a un nuevo orden social global. La descripci6n yel pronosn-
co de tendencies pollticas han side dos de los t6picos sobre TI que han recibi-
do mas atencion en la lueratura de las ciencias sociales. Es como si la TI fue-
ra el resultado natural e inevitable del progreso cientffico. Como resultado,
las implicaciones polfticas de los cambios tecnol6gicos actuales (que son
esencialmente cambios sociales) han sido escasamente explorados. La aten-
cion academtca. por ejemplo, se ha centrado pnncipalmente en la innova-
cton, difusi6n, educaci6n y el analisis costolbeneficio de la TI. Poeos acade-
micos han examinado con ojos crfticos las fuerzas intemas y el profunda sig-
nificado hist6rico de la TI y la rob6tica. La documentaci6n cuantitativa ha
reemplazado el analisis cualitativo. En consecuencia, la necesidad de un
analisis hist6rico parece desvanecerse.

Aun corriendoel riesgo de hacer una Iista incompleta, es relevante revi-
sar brevemente aquellos t6picos y preguntas que han recibido mayor aten-
ci6n en la literatura de las ciencias sociales:

EI impacto de las nuevas tecnologfas en el nivel del empleo: tanto en pai-
ses centrales como en peritericos, al nivel macro, sector por sector 0 rama
por rama de la economia7

.
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El impacto de las nuevas recnologtas sobre la composici6n de la fuerza de
trabajo, can enfasis en la participaci6n y el rol de las mujeres en el merca-
do de trabajo''.

C6mo y cuando la introducci6n de nuevas tecnologfas ha sido una cues-
ti6n orientada por prop6sitos de fonnulaci6n de polfticas publicas y to-
mas de decisiones empresartales. A este respecto. hay un contraste visi-
ble entre parses europeos continentales, de un lade, y los Estados Unidos
y la Gran Bretana, de otro. Mientras que los primeros, tradicionalmente
mas inclinados a favorecer la intervenci6n esratal, han desarrollado pla-
nes centralizados para la introduccion de nuevas tecnologias y la aplica-
cion de politicas mas cautelosas bacia industrias obsoletas (frecuente-
mente lIamadas f6siles 0 dinosauricas), los ultimos tavorecen el mercado
de Iibre competencia para deshacerse de las industries obsoletes. Los Es-
tados Unidos y la Gran Bretafia promueven silenciosamente nuevas tee-
nologias y ramas de punta de la economfa, a rraves de una combinaci6n
de polfticas monetarias, fiscales y de comercio Internacional".

Los parses del Tercer Mundo han formulado los rnlsmos interrogantes,
aunque denlro del contexto de la transferencia de tecnologra. La inver-
si6n extranjera, la substituci6n de importaciones, las estrategias de desa-
rrollo y las politicas tecnol6gicas 10.

Porotro lado, algunas de las mas destacadas centrales obreras (principal-
mente europeas) han fonnulado estas cuesuones desde su propio punto
de vista: Corne y cuando negociar la introducci6n de modem as tecnolo-
gias11

•

Sin embargo, precisamente un pufiado de organizaciones obreras 0 cien-
tffico sociales han formulado los interrogantes que surgen a partir de los
intereses fundamentaJes de los trabajadores: iEs posible oponerse a la
introducci6n de esas tecnologias? iOfrecen estes algunas esperanzas li-
bertadoras para la c1ase obrera? iImplican un cambio en la naturaleza de
las organizaciones de la clase obrera?".

Unos pocos autores han considerado el probable impacto de las moder-
nas tecnologfas sobre el desarrollo econ6mico, la evoluci6n de la teorta
economica, el comercio intemacional y la divisi6n intemacional del tra-
bajo. Actualmente hay un acuerdo ampliamente difundido en cuanto a la
existencia de una nueva divisi6n internacional del trabajo. Los desacuer-
dos surgen can respecto al oumero de paises y al tipo de productos que
pueden ser provechosamente manufacturados por los paises reciente-
mente industrializados (NIC's) 0 por los del tercer Mundo en conjunto.
Desacuerdos profundos abundan con respecto al despegue 0 saito de eta-
pas de desarrollo aparentemente ofrecidas a las economias atrasadas, por
medio de la introducci6n de modemas tecnologfas, el grade de intema-
cionalizaci6n de las economias nacionales y el conocimiento del imperia-
Iismo, dadas las actuales tendencias en los flujos de moneda y mercan-
cfasD.
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Algunos han conectado explicitamente a las modernas tecnologjas can el
redise no de los empleos, predominantemente en la perspective del de-
sempeno laboral. la rnotivacion y la satlsfaccion en el trabajo!".

2.2 Una vision crtuca aun incipiente: Las nuevas tecnotogtas como mecants-
mo de subordmacfon de los trabajadores.

El anterior resumen bibhografico de la literatura -aunque necesarta-
mente incompleto- indica que la mayor parte de los estudios sobre tecnolo-
gfa moderna han fallado en cuesrionar los que parecen ser los interrogantes
en este campo. Estos interrogantes se refieren a! control tecnologico. la adi-
cional inhabilitaci6n de la destreza manual y la proletanzacion de la fuerza
de trabajo. el poder empresarial. las posibilidades de reorganizacicn obrera
y del orden social (global) que esta siendo redefinido por la relacion emer-
gente entre las esferas de producci6n y reproduccion. Realmente. la con-
ciennzacion sobre estos interrogantes presupone un conocimiento social Y
politico del desarrollo de las fuerzas de producci6n. Pero no solamente de
aquella involucradas en el proceso directo de produccicn, sino tambien de
todo el conjunto de diseno arquuectonlco. de la agrupacion y reagrupacion
del proceso laboral fragrnentado. de la localizacion de la fuerza de trabajo,
de los medias financieros y los canales institucionales para el desarrollo y la
investigacidn, etc.

No obstante, han sido efectuadas contribuciones sigmficativas por par-
te de aquellos que han percibido la necesidad de basar sus anallsis en un ca-
nacimiento social de los recientes cambios tecnologicos. Claro esta que la TI
y la automatizaci6n han merecido invesngacion a mayor profundidad en los
alios 80 que en decades anteriores. Esto debe ria esperarse; solamente en Pv-
cos alios recientes las aplicaciones ampliamente difundidas de las tecnola-
gfas modernas han empezado a generar consecuencias sociales. No pod ria
lIegar tampoco como una sorpresa el que una proportion considerable de los
estudios de este estilo provengan de investigadores establecidos en los Esta-
dos Unidos y et Reina Unido. Los procesos de introduccion de las innova-
ciones tecnol6gicas y remocion de la tecnologfa obsoleta parecen haber sida
mas terribles y severos en esos dos palses.

Como otro mas de los resultados previstos en esta etapa preliminar de la
revolucion cientifica modema, la mayor paTte de las investigaciones adop-
tan la fonna de estudios de casas, investigacion local que provee informa-
ci6n y apoyo para tesis especfficas que tratan sobre casos particulares.

EI potencial estrategico de las tecnologias modernas para la dominaci6n
del capital ha sido extensamente explorada hasta la fecha. La mayor par-
te de los aportes adoptan el estilo de estudios de casos sobre eldesarrollo
de descubrimientos tecnol6gicos y estimaciones concretas de cuando y
c6mo estos pasaran a ser aplicaciones industriales. Este grupo de autores
ilustra c6mo las nuevas aplicaciones tecnol6gicas rnejoran el control de
los gerentes 0 "managers" y contribuyen a promovcr la subordinacion y
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proletarizaci6n de la fuerza laboral. Ninguno de elias considera los cam-
bios tecnol6gicos actuales como el resultado inevitable de avances cien-
ttficos. De heche, de una forma u otra, todos elias se acercan al interro-
gante de los determinantes sociales de los descuhrimientos cientificos 1
tecnol6gicos, aun aquellos con una perspectiva rnorat/voluntansta' .
Denim de este lema, los dos libros de David Noble se destacan tal vez
como los mejor documentados y concebidos hasta ahara 16. Estudios so-
bre estrategias administrativas en los procesos de produccion 17 0 -3 un ni-
vel mas general- sabre la historia de la ciencia. han hecho tambien evi-
denies las detenninaciones saciales (capitalistas) en los avances adminis-
trativos y tecnologicos". Sin duda alguna, et trabajo de Braverman ha
servidc como punto de referencia a gran parte de estes autores. algunos
de loscuales siguen su mas bien favorables pronostico del poder Iiberador
de los avances tecnologicos mienrras que otros rechazan sus interpreta-
clones!".

Otros autores han dirigido mas estrechamente sus esfuerzos cnncos a dis-
cenir el irnpacto de las nuevas tecnologfas en la descalificacicn del traba-
jo. Como en el caso de Braverman. esta crtnca coexiste con un optimismo
sobre las posibilidades que en ellargo plaza crearan las recnotogras mo-
dernas para la liberacion humana. A este proposiro. fue E. Durkheim
primero. y luego las teorfas del capital humane (W .H. Sewll y R.H. Hou-
ser) las que plantearon que la sociedad industrial y sus transforrnaciones
tecnologicas generan la elcvaci6n de los niveles de destreza, teniendo
como consecuencia cambios en la estructura de clases. por la prolifera-
cion de procesos de proresionalizacion. Este planteamiento se opone al
de Marx. mas sistematicamente elaborado por H. Braverman quien de·
mostro como el desarrollo de la tecnologfa y la -administracion cientifica
del trabajo" genera ron crecientes nlveles de descaJificaci6n del traba jo. y
par tanto un sostenido proceso de proletarizaci6n. Contrastando estas
dos explicacicnes , otros autores cruicos han intervenido en el debate: E.
Wright ha planteado que si ha ocurrido un proceso de descalificaci6n del
trabajo, este no ha conducido a la proletarizacion. R. Edwards ha bos-
quejado un proceso de descalificaci6n y calificaci6n simultanea. A. Tou-
rane ha dicho que existen unas transiciones que conduce a que la fuerza
de trabajo se haga mas flexible. gene rando, por ejemplo. destrczas multi-
ples en roles de supervision y mantenimiento. En cualquier caso. 10 que
no ~iempre ha quedado claro. es l.que es 10 que sc entiende par callfica-
ci6n? (,La caJificad6n se refiere a una destreza material objetiva? (,0 bien
tiene un referente social. determinado. por ejemplo. por jerarquias esta-
blecidas en instituciones de educaci6n. 0 al interior de las empresas mis-
mas? Lo que si se puede afirmar es que en las mas grandes empresascapi-
talistas, el obrero tradicionaL esc semiartesano que conoda todo el pro-
ceso de producci6n de la mercanda. que confiaba en sus manos para ase-
gurar la calidad del producto. ha desaparecido. Tambien es innegable
que en estas industrias. la divisi6n del trabaja impera desde haee mueho
tiempo. Par ultimo. tam bien es derta, que el obrero rasa en estas indus-
tnas puede ser facllmente reemPr~~ ...y~~g~P!~du~c~~~nde __

, 'Ii', It 'S
L- h.
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poco de su habilidad y mucho de una rutina impuesta desde la Adminis-
tracion'".

Bien sea que esten confinadas al diseno las caractensticas de los em-
pleas y a la calificaci6n de los trabajadores 0 que esren localizadasen el mas
extenso rerreno de las fuerzas de producci6n, todas las investigaciones ante-
riormente mencionadas cobijan el lema de las recnologtas modemas con rni-
ras a identificar las fuerzas politicas y sociales que se encuentran detras de
estas. Tal punto de vista entice representa un progreso significativo si se
compara con el punto de vista sabre las tecnologfas propuesto por los auto-
res mencionados en 1aseccion 2.1.

Sin embargo, a pesar de su posicion crftica, estas investigaciones no re-
ladonan enteramente los cambios tecnol6gicos y ocupacionales corrientes
con la crisis actual del capitalismo. Como maximo, estes hacen una amplia
referencia a las epocas de recesi6n y a las tradicionales manifestaciones de
desempleo, bancarrotas, bajos indices de formaci6n de capital, centraliza-
ci6n yconcentraci6n de capital. Los estudios permanecen ceutivos en un err-
culo cerrado: aquel campo que se refiere al analisis de las fuerzas de produc-
ci6n en si mismo considerado. AI admitir estas Iimitaciones disciplinarias
son incapaces de comprender los orfgenes sociales del cambio tecnol6gico
actual. De esta manera, estas Iimitaciones impiden a los autores menciona-
dos (de estos estudios) alcanzar sus objetivos, es decir, el establecimiento de
las circunstancias sociales espedficas que preparan eI terreno en el cuallas
innovaciones tecnol6gicas se enraizan.

Los estudios criticos han, quizas, avanzado mas sus analisis en termlnos
de las formas especffices de SUBORDINACION de los trabajadores al ca-
pital. Sin embargo, son notorias las divergencies en el tratamiento del tema.
Por ejemplo para Braverman, quien primero retom6 sistematicamente los
comentarios de Marx y Gramsci (Americanismo y Fordismo) sabre las
transformaciones en el proceso de trabajo plantea que mas alia del incre-
mento en la productividad del trabajo, el Taylorismo y el Fordismo fueron
mecanismos de subordinaci6n de los trabajadores. Elobjetivo estrategico
del Taylorismo, por ejemplo, (mas alia de la division del trabajo y la separa-
ci6n de la concepcion de la ejecuci6n) fue lograr extraerle a los trabajadores
su saber y transferirlo irreversiblemente a los patronos 0 sus representantes
(administradores, planeadores, ingenieros, etc.) Entre paremesis, la im-
plantaci6n de las innovaciones Tayloristas echahan por tierra los proyectos
anarcosindicalistas de la epoca, que se proponfan la autogesti6n de las Iabri-
cas y que el propio Lenin combati6 con raz6n a medias. En este sentido, Le-
nin podrfa convertirse, forzando la analogfa en una especie de Taylor de los
jovenes sociedades socialistas. Asimismo, Braverman propone que el obje-
tivo estrategico fordista, en terminos de subordinacion de los trabajadores
era constituirlos en apendices de las maquinas, de tal manera que se les su-
primiera la libertad de movimientos, se les fijara a un lugar espedfico de tra-
bajo y se les impusiera el ritmo de trabajo. Asf pues, segun Braverman, la
descalificaci6n del traba]o (Taylor) y la imposici6n de la banda de montaje
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(Ford) fueron mecanismos esenciales para lograr 1asubordinaci6n de los tra-
bajadores en la industria.

Richard Edwards, pof su parte, no nabla de subordinaci6n, sino expH-
citamente de CONTROL. i,Acaso estos dos terminos son intercambiables?
A primera vista, el esquema de Edwars es superior al de Braverman en rela-
ci6n a la lucha de cJases ya que 1a explicaci6n de este se plantea principal-
mente desde la "logica del capital", 16gica en apariencia irrebatible, a pesar
de los conflictos que aparecen como ocasionales; aquel, en cambia, explica
las transfonnaciones en los procesos de trabajo en rerminos de las luchas y
resistencia de los trabajadores a los procesos de producci6n capitalista.

A 10 anterior habrfa que agregarle las contribuciones de autores tales
como B. Coriat y M. Buraway. Como se sabe el fordismo solo se impuso can
la elevaci6n de los salaries de la c1ase trabajadora, que a su vez se compte-
ment6 con la marco-regulacion Keynesiana. Hasta aquf tendnamos tres
personajes basicos: Taylor, Ford y Keynes; y dos instituciones: la fabrica 0

empresa y el Estado.

La tercera instituci6n esencial fue entonces el Sindicato, Los sindicatos,
nos dice Burawoy, contribuyeron a crear el consenso obrero a traves de la
constituci6n de un estado interno y un mercado interno de trabajo.

Tendrtamos entonces tres expresiones: subordinaci6n, control y con-
senso. A 10anterior podrfamos anadirle 10planteado por Faucault y Gaude-
mar como otro mecanismo especffico: la disciplina. i,Son todos estos termi-
nos contradictorios 0 complementarios? Sin avanzar mas alia la discusi6n, y
dejando apenas planteados estos elementos, nosotros hemos decidido utili-
zar genericamente en este ensayo la palabra SUBORDINACION.

Estas crfticas no significan que los autores dejen de proveer informa-
cion provechosa e instrucciones utiles. Por el contrario, todos en conjunto,
bien sean crfticos 0 no, proporcionan bases detalladas, emptricas y analttl-
cas para efectuar interpretaciones globales del fen6meno en termlnos de las
leyes de transfonnaci6n de las fases capitalistas.

3. DACIA UNA COMPRENSION GLOBAL DE LAS NUEVAS TECNO.
LOGIAS, EL COLAPSO DE LA FASE TAYLORIST AlFORDIST A DE
LA REGULACION DEL CAPITAL Y EL SURGIMIENTO DE UN OR·
DEN SOCIAL CAPITALISTA.

3.1 Crisis y reestructuraclon: un esquema para la comprenslon de las nee-
vas tecnologias y su impacto social.

i,De que forma es posible analizar un cambio significative en las relacio-
nes de producci6n capitalista sin hacer referencias a las leyes del desarrolo
del capitalismo? Las referencias sabre la voracidad capitalista-si bien abun-
dan- no son suficientes para explicar par que, en este preciso momenta, el
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capitalismo mundial cambia de rumbo. Dicho en otras palabras: l.Seria coo-
cebible que el capitalismo emprendiera semejante transformaci6n si no fue-
fa por razones estrictamente relacionadas con las necesidades de acumula-
ci6n? Si, en gracia de discusi6n, entendieramos el capital como una entidad
abstracta con sus propias reglas de funcionamiento y evoluci6n intemas,
i,podriamos pensar el voraz proceso actual de innovaci6n como alga inde-
pendiente de las necesidades del capitalismo para transformarse a sf rnismo?
i.Podemos imaginarnos esta reorganizaci6n de la producci6n (y de la socie-
dad en su conjunto) per fuera del marco de la raz6n suprema del capitalis-
mo, la utilidad?

3. /.1 La dimension iruemacional de fa crisis

El capitalismoes un regimen mundial. De modo que las crisis y sus solu-
ciones afectan necesariamente en una forma u otra todas las naciones en un
mayor 0 menor grado. No obstante, es caractertstica particular de esta crisis
-aunque no es una propiedad exclusive de ella- el que surja junto con una
crisis de hegemonia entre las economtas nacionales. Por consiguiente.fa so-
lucien de la crisis sf produce una substancial reorganizaci6n de la division in-
ternacional del trabajo'".

Sin duda, desde los comienzos de la decada de los70, laeconomfa de los
Estados Unidos ya no disfruta la posici6n de Ifder indiscutido de los avances
tecnol6gicos capitalistas. Tampoco ha mantenido elliderazgo en la genera-
ci6n de empleo 0 en la inversion productiva'".

Es evidente edemas, que la inicial divisi6n internacional del trabajo.
posterior a la segunda guerra mundial, fue alterada signiflcativamente.

Los lIamados patses del Tercer Mundo se han desplazado de la tradicio-
nal provision de materias primas a la posici6n de exportadores de productos
manufacturados, tanto en los sectores atrasados como en los mas avanzados
de la economia capitalista mundialf'. El sector de servicios adquiri6 un nue-
vo estatus. Todas las economfas desarrolladas iniciaron una competencia
para controlar nuevas y atractivos mercados en la banca, las aseguradoras,
el procesamiento de datos y las telecomunicaciones. Por el contrario, los
parses en desarrollo trataron de prole~er sus propios mercados de servicios
por razones econ6micas y geopolfticas 4.

No podemos considerar aquf la tension entre la crisis de la hegemonfa
americana en la esfera productiva y el papel del d61ar americano como pa-
trcn intemacional de la moneda dentro del sistema monetario internacional.
Esta tensi6n esta presente en eJorigen de conflictos potencialmenre explosi-
'lOS cuyo resultado final es diffcil de predecir en este momento. Tampoco po-
demos considerar las relaciones entre naciones-estados, multinacionales y la
economfa del mundo capitalista, un tema que tiene que ser inclutdo en un
analisls complete del nuevo orden capitaJista25

.
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Las diferencias entre la antigua y la modema division internacional del
trabajo al igual que entre las economras nacionales por una posici6n de he-
gemonfa mundial, tienen que ser tenidas en cuenta en cualquier analists 50-
bre el impacto social de las tecnologias modernas. En vista de que estes son a
la vez causa y etecto de la crisis capitefisra actual, sera diffcil, por ejemplo,
abarcar el significado completo de 1a automatizaci6n sin considerar 10 si-
guiente: el proceso de desinversion a gran escala en productos tradicionales
en el Norte, 1a creciente fragmentaci6n y estandarizaci6n del proceso de
producci6n, la ampliamente difundida estrategia de la relocalizaci6n de
plantas tanto dentro de cada pais como en el exterior y el creciente deficit del
comercio exterior en los Estados Unldos'". Es practicamente imposible
apreciar el potencial total de la actual reestructuracton del capitalismo sin
hacer referencia al nuevo balance y a las conexiones entre la produccion
mundial y el comercio internacional. Realmente, los capitalistas pueden es-
coger entre una extensa gama de distintas estrategias de reestructuraci6n
rnuruamente interrelacionadas, cada una diseitada para satisfacer un sector
particular de la economfa y tambien un determinado contexte social y eco-
ncmico. Par ejemplo, la automanzacion y la robotizacion surgen en un lu-
gar, las zonas de Iibre comercio en otro y la descentralizacion en otro pais
tambien diferente. Serra apropiado de una diversificacion essrategica para La
reestructuracion en concordancta con las posibilidades tecnologicas y las
probabilidades de cada formacion socio-economica".

3.1.2 La crisis como proceso de reestruauracion.

Entre los economistas, muy pocos caen en cuenta de que lacrisis capita-
lista de recesi6n, desempleo, devaluaci6n del capital, desinversi6n, deficits
comerciales y f1uctuaciones de la moneda, establece por sf misma el terreno
aproptado para la reorganizacicn fundamental de la sociedad. Lasquiebras,
por ejemplo, conducen a las fusiones empresariales, a la concentraci6n del
capital y a la descentralizaci6n, dando paso as! a la renovacion 0 reubicaci6n
del capital de trabajo obsoleto. Los despidos masivos proveen la f1exibilidad
necesaria para transformar el proceso de producci6n, redisenar empleos y
redefinir la habilidad de los trabajadores y las relaciones laborales. Estos
cambios crean frecuentemente suficiente presi6n en los trabajadores para
que ellos acepten bajas de salarios.

Desde el punto de vista del capital en su conjunto. la crisis es una opor-
tunidad de .revitalizar el sistema capitalista. La que significa una tragedia
para la mayorfa de los trabajadores y muchos capitalistas particulares y na-
ciones, es la bendici6n disfrazada para muchos y -sobre todo- para el capita-
Iismo como tal.

Aun muy pocos economistas se dan cuenta de que existen diferencias
cualitativas entre las diferentes c1asesde crisis capitalistas. Cada crisis parti-
cular puede ser distinguida de las demas en terminos de su impacto cualitati-
vo sobre la producci6n, el ahorro y el consumo: mas 0 menos desempleo,
mayor 0 menor reduccion en el nivel de vida de la c1aseobrera. Sin embargo.
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pocas de esas crisis conducen a la reorgantzacicn de las relaciones sociales
capitalistas en conjunto. Tales crisis surgen rara vez. Estas se presentan con
largos intervalos entre un as y otras. De este modo, et tratamiento general de
estas crisis fundamentales puede ser mejor analizado por historiadores so-
ciales. politicos 0 economicos que par cualquier otra disciptina profesional.

Dado que nuestro interes se centra en las principales crisis globales de
largo plaza, los cambios cualitanvos son el foeo de nuestra atenci6n. Tene-
mos que identificar la crisis fundamental del capitalismo que dio origen a la
actual reorganizacion global de las relaciones sociales. Por la misma razcn
debemos entre lazar los cambios contemporaneos con el objetode establecer
su nucleo esencial y su articulacion en el nuevo orden social.

Tomemos el ejemplo del salario y el empleo. Como en cualquier otra
crisis, la demanda por ocupacion y salarios se ha contraido durante la crisis
actual. Las quiebras conducen a suspensiones masivas: las presiones econo-
micas alientan a las empresas a buscar mano de obra substituta barata para
los actuales (mas costosos) empleados. Es entonces. probablemente, cuan-
do las mujeres son lIamadas para reemplazar a los hombres en e! traba]o. es-
pecialmente en las areas que enfrentan limitaciones financieras mas agudas.
De esta rnaner a , las mujeres han servido histoncamente de cojinete en tiem-
pos de crisis aillenar las labores inestables de las industrias debilitadas'".

Lo peculiar en la crisis actual es que la substitucion de trabajo femenino
por masculino toma lugar en el contexto de la reestructuracion. cuando las
tecnologfas modernas son introducidas y nuevas ocupaciones son creadas a
traves de la profundizacion de la division internacional del trabajo. la reubi-
caci6n y transformacicn de viejas empresas y el surgimiento de nuevas. Ya
que las tecnologfas modernas y las nuevas ocupaciones constituyen un cam-
bio cualitativo en las relaciones sociales de producci6n, los interrogantes re-
levames en este contexto son los siguientes: i,Por que y c6mo se originan las
nuevas ocupaciones en la actualidad? i.En que formas sirven a las necesida-
des actuates de la acumulacion de capital? i,Cuales son sus nuevas funciones
para la defensa de los trabajadores 0 para las manifestaciones autonomas de
los trabajadores, en oposici6n a la acumulacion de capital e independientes
de vtnculos capitalistas?

Los cam bios ocupacionales y tecnol6gicos son algunas de las caracterts-
ticas permanentes de la fase capitalista mode rna. EI empleo total puede su-
bir otra vez 0 puede bajar aun mas de acuerdo con las Iluctuaciones crclicas
del capitaJismo. Los salarios pueden subir 0 bajar de acuerdo con las mismas
fluctuaciones a segun el pendulo oscilante de la resistencia obrera. Inclusive
el trabajo y la participaci6n femenina podrfan incrementarse 0 redueirse de
acuerdo can los supuestos que asumamos en eI coriO y en el largo plazo2

<J.

Sin embargo, las tecnologias microelectr6nicas, calificando 0 descalificando
la fuerza de trabajo, renovaron la composici6n y la distribucion ocupacional
de la fuerza laboral al generar un intercambio mas 0 menos flufdo entre el
empleado activo y el ejercito industrial de reserva, ademas de los terminos y
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condiciones para las posiciones de empteo recien creadas , caractertsticas 10-
das estes que permaneceran en el largo plaza hasra tanto el capitalismo no
efectue otro giro de grandes proporciones. Sin duda , s610 cuando el produc-
to de los procesos simultaneos de recesi6n y reestructuracion finalmente se
sedimente. sera posible tener una vision preliminar del mas reciente y per-
manente balance entre el consumo y la inversion, al igual que de la propor-
cion y composici6n requerida de la demanda agregada'".

Aunque no tenemos todavta a la mana conceptos apropiados, podemos
referirnos a aquelJas interfases que separan las dos crisis fundamentales del
capitalismo como a etapas a fases del modo capitalista de produccion.

Las interfases como tales tienden a adaptarse a los lIamados ciclos con-
tinuos. en contraste can la gran cantidad de ciclosordinariosode corto plaza
comprendidos dentro de cada fase".

3.1.3 La reestructuracion como Regulacion

La tradici6n intelectual marxista ha enfrentado sus propios obstaculos
partlcutares para definir un concepto adecuado de crisis y fases. Aunque a
partir de £1 Capital de Marx ha sido claro que la crisis conducen a la reestruc-
turacion, ha habido amplios debates sabre "las causas" y la dimimica de las
crisis. En realidad el marxismo tuvo que dar un largo rodeo antes de liegar a
un conocimiento mas global de las crisis y las fases. can el fin de comprender
el significado total de la reestructuraci6n.

En primer lugar , el marxismo ruvo que superar el determinismo tecno-
16gico y la supremacra atrtburda al desarrollo de las fuerzas producrivas con
el malar de la hisroria. Can un desarrollo paralelo fue necesario demostrar
que las relaciones de produccidn no estaban restringidas a los derecbos de
propiedad. De este modo. el rnarxismo tuvo que elevar la jerarqufa de la lla-
mada superestructura. bien sea par la via Grarnsciana. Althusseriana a
Frankfurt/Lucaksiana. Posteriormente vino la reinterpretaci6n de la meta-
fora base/superestructura y el dcscubrimiento del pape! fundamental del
Derecho y la politica en la constttucion de las retaciones capitalist as.

Tenemos que destacar las contribuciones significativas , independientes
de un estrechamente definido credo rnarxista. Entre elias resaita eillamado
estructuralismo y post-estructuralismo par de-construccion anatttica de Iq
lingiifstica, la libertad , la ciencia. el pensamiento racional y muchas otras
Formas, que han servido como base al capilalismo para definir loscanceptos
y funcianes de los agentes sociales (sabre todo el individual bajo este regi-
men. A partir de aquellas interpretaciones y en forma paralela a estas. ha
sido posible reconstruir la interpretaci6n marxist a de la crisis. la cual a su
vez, ha sido util para formular una teoria de la regulaci6n y las fases capita-
Iistas. Inicialmente. los marxistas tuvieron que rechazar todas las tesis que
restringlan las determinacionesde la crisiscapitalista a desajuslesdel merca-
do entre la aferta y la demanda. Entances necesitaron cuestionar las intcr-
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pretaciones rnecanlcas de los desajustes entre departamentos I (producci6n
de medics de producci6n) y II (producci6n de medios de consumo) y la baja
tendencial de Ia tasa de ganancia. En consecuencia. se comprendi6 la crisis
en terminos de la imposibllidad de la valorizaci6n del capital con respecto a
las necesidades de acumulaci6n.

De esta manera, la interpretacion de la crisis lIeg6 a ser tanto holistica
como dinamica. EI caracter dinamlco surgi6 debido a que las necesidades de
acumulaci6n cambian constantemente como funci6n de los cambios tecno-
16gicos y de las renovadas circunsrancias socio-polfticas; tambien. debido a
la teoria del valor igualmente redefinida constantemente por la inagotable
transformaci6n de las relaciones de producci6n. EI caracrer holtstico provi-
no de la comprensi6n del proceso de valorizaci6n en terminos tanto de las re-
laciones de producci6n como del desarrollo de las fuerzas productivas. En
un sentido similar tambien cubre tanto la producci6n como la circulaci6n;
pero no solamente la producci6n, sino tambien (sobretodo) la capacidad de
la esfera productiva para alcanzar el preeio requerido en el mereado. EI
tiempo y los eslabones que encadenan el momenta de la producci6n y el mo-
menta de la realizaci6n en el mereado vinieron a ser el foco del analisis ma-
rxista de la valorizacion''".

La reinterpretaci6n de la crisis capitalista di6 cabida a nuevas conceptos
de periodizaci6n, distintos de aquellos provenientes del eomportamiento
del mercado (capital competitivo vs. monopolista) y de la seeuencia de inno-
vaciones destinadas al desarrollo de las fuerzas de producci6n (vapor, elec-
tricidad, electr6nica).

Las nuevas periodizaciones combinaron Intimamente las fuerzas y las
relaciones de producci6n. En vista de que las fuerzas productivas fueron
entonces entendidas como relaeiones sociales, incluyendo relaciones de do-
minaci6n de sf mismas, la dicotomia entre las fuerzas y las relaeiones foe fi-
nalmente eliminada. Tal como se afirm6 anteriormente, las relaciones de
produccion abarcaron mas que las re1aciones de propiedad. Estas trascen-
dieron los muros de la Iabrica y alcanzaron la esfera de consume con el obje-
to de interpretar la reproducci6n de la fuerza laboral como un ingrediente
fundamental de las relaciones de produeci6n. A su vez, los cambios en la re-
producci6n de la fuerza de trabajo fueron una atadura [ortuita a las formas
hist6ricas de intervenci6n estatal.

Como en eualquier otra genealogfa de ideas, un conjunto bastante com-
plejo de influencias parece haber determinado esta lenta maduraci6n de las
teorfas marxistas de la crisis. Para proposiros heurrsticos, permftasenos in-
troducir una distinci6n entre las influencias a nivel de las ideas y a nivel del
actual funeionamiento del capitalisrno en sf mismo.

Sin duda alguna. la lIamada Eseuela de la Derivacion a Eseuela de la
L6gica del Capital contribuy6 en gran proporci6n a los recientes desarrollos
teoricos a 10largo de estos lineamientos. Pero tam bien contribuyeron los au-
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tonomistas italianos, la Conferencia Bntantca de Economistas Socialistas y
muchos otros'". Sera conveniente enfatizar tambien que esta corriente de
pensamiento no es tan "nueva" 0 "contemporanea" como recientes avances
podrfan indicar. A decir verdad, muchos de estos "avances" encuentran sus
fuentes de inspiraci6n en trabajos escritos en la primera parte de este siglo 0
en la segunda rnitad del siglo xrx>.

Aparentemente la Escuela Francesa de la Regulaci6n ha tornado la de-
lantera en el esfuerzo intelectual dirigido a idear conceptos aptos para ex-
presar el significado y las implicaciones de las fases capuanstas".

A partir del primer estudio de Michel Aglietta, sobre el Fordismo y el
Keynesianismo en los Estados untoos". este grupo de autores ha documen-
tado emptricamente y elaborado te6ricamente las implicaciones de la transi-
cion de la fase Fordista y Keynesiana a una nueva fase recien comenzada'".
El principal meriro de la Escuela de la Regulaci6n ha sido el de aceptar ex-
pltcitamente el reto propuesto por la Interpretacion holfstica de las crisis y
las fases capitalistas. Entre las gufas pioneras de investigaci6n de la Escuela
de la Regulaci6n, las sigulentes son algunas de las mas notables: poner en
conjunto los cambios en el proceso de producci6n yen la esfera de reproduc-
cion; rechazar el economicismo estrecho con que se solta analizar la crisis y
las fases capitalist as; vincular al analisis el proceso de producci6n en su con-
junto y no estrechamente concebido como proceso laboral; y ublcar al Esta-
do dentro de este cuadro como un ingrediente esencial para el capitallsmo'".

Hubo, ademas, influencias en el nivel del funcionamiento actual del ca-
pitalismo. De hecho, el comun denominadorde las transformaciones capita-
listas durante los ulnmos diez anos ha sido el intento de transformer el capi-
tal fijo en circulante. Estas transformaciones colocan la f1exibilidad donde
antes reinaba la rigidez. Ademes relacionan estrechamente la producci6n y
la circulad6n, acortando ellapso de cada momento, al igual que el vinculo
entre ambos. No hay duda de que esta urgente necesidad de acelerar el ritmo
de rotaci6n del capital fue determinada a su tumo por el mas rapido avance
de los cambios tecnol6gicos conremporaneos. Aunque la necesidad habra
estado siempre allf, detras de los exitos y fracasos de capitalistas particulates
o de economias nectonales, el papel crftico de este enlace en el proceso de
valorizaci6n s610 vine a ser evidente basta hace poco. Tanto foe ast, que las
proporciones entre el capital fijo y circulante superaron a las existentes entre
el capital constante y variable; mas estrictamente las primeras condiciones
superaron la capacidad del "trabajo vivo" para valorizar el capital.

3.2 Contribud6n de las nuevas tecnologfas a Ia ftenbUidad y a la contlnui-
dad

En este momento, ellector puede estar intrigado sabre el siguiente inte-
rrogante: ipor que motivo foe necesario dar este largo rodeo a traves de la
teorfa de la crisis y la regulaci6n?
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Para responder someramente a este interrogante, repasemos 10que se
ha dicho hasta ahara y esquematicemos nuestro plan inmediato:

Los orfgenes sociales y las implicaciones polfticas de los cambios tecno-
16gicos 5610pueden ser entendidos con referencia al contexte de la Tees-
tructuraci6n capitalista.

La "Reestructuracion'' se refiere a1procesode establecimiento de nuevas
conexiones entre producci6n y circulad6n y, producci6n y reproduccton
de la fuerza laboral. Un conjunto mas bien fijo y estable de reglas ala la
producci6n al consumo en carla etapa de la producci6n cepiealista. La
definici6n te6rica de aquellas reglas ha side Hamada teona de la Regula-
ci6n Capitalista. Por 10 tanto.Ja reestructuraci6n implica, poco mas o me-
nos, una reorganizaci6n global de la sociedad, siempre dentro del modelo
capitalista de producci6n. La reestructurad6n, entonces, significa el co-
mienzo de una nueva regulad6n capitalista; una nueva fase capitalista.

El movimiento actual de reestructuraci6n capitalista soluciona los pro-
blemas de valorizaci6n del capital y bajos fndices de utilidad enfrenta-
dos por el capital bajo el anterior conjunto de medidas de producd6n y
circulaci6n. La "crisis" es el nombre que Ie damos a aquellos problemas.
No obstante, con este rermino reconocemos que la crisis crea la oportunt-
dad para que el capital se reorganice a sf mismo y se asegure la contuidad
de la acumulaci6n de capital. La "crisis" como tal es a la vez problema y
soluci6n para la acumulaci6n de capital.

La reestructuracion actual aspira a garantizar la valorizaci6n y a elevar el
fndice de acumulaci6n del capital conectando mas estrechamente la pro-
ducci6n y el mercado, mientras eleva simultaneemente la prcductividad
(tanto en termtnos ffsicos como monetarios) y la tasa de plusvaha.

Dado que la mayorfa de las disparidades y desajustes entre producci6n y
circulaci6n residen en el nivel de los procesos de producci6n, las tecnolo-
gfas modemas -aunque algunas veces concebidas e inclusive desarroJla-
das antes de la actual crisis capitalista- se han convertido en parte esen-
cial de la reorganizaci6ncapitalista. A pesarde su aparienciade "desajus-
tes del mercado", estas disparidades fueron principalmente debidas a po-
rosidades y rigideces en el nivel de los procesos de producci6n. Mientras
al problema de rigidez, el capital opuso la flexibilidad, a las porosidades
que sacaban a flote las limitaciones, dificultades tecnicas, y, tecnicas, y,
particularmente, las resistencias de los trabajadores, se Ie opuso la auto-
matizaci6n y nuevos tipos de control del consumode la fuerza de trabajo.

En este mismo sentido, el movimiento actual de reorganizaci6n del pro-
ceso de producci6n aspira a elevar la productividad y mejorar los niveles
de acumulaci6n. La eJiminaci6n de "porosidades" conduce a una mayor
productividad laboral. Sin embargo, el aspecto de la producci6n total-
mente automatizada, eleva interrogantes que desaffan los conocimientos
tradicionales de la explotaci6n capitalista y la teorta del valor-trabajo'".
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Nuestro enfasls en el proceso de produccion no quiere decir que 1a crisis
capitalista actual y el subsiguiente proceso de reestructuracion capitalista
se debao solamente a conrradicciones denim del proceso de producci6n.
EI sistema de control del trabajo abarca todas las areas de la vida social.
Involucra fuerzas que no son comunmente consideradas partes esenciales
del control capitalista dentro del proceso de producci6n, tal como la teo-
dencia al desplazamiento del rrabajo vivo por el capital constante. Este,
ademas, involucra contradicciones localizadas en las esferas del consumo
y la reproducci6n, mas alia de los procesos de producci6n estrechamente
concebidos'" .

Esta secci6n pretende: a) presentar los problemas de la valorizaci6n del
capital bajo las disposiciones TayloristasIFordistas/Keynesianas que carac-
terizan la fase previa; b) lIustrar c6mo las tecnologras modemas contribu-
yen a resolver estos problemas.

3.2.2 Rigideces y porosidades: Principafes obstticulos para Laacumulacion
de capital

Los capttulos de Marx sobre la especializacion y cooperaci6n primitiva ,
la especializaci6n adicional y la creaci6n del trabajador colectivo en la Ma-
nufactura, y la aun mas amplia especializaci6n y descalificaci6n en la Gran
Industria son bien conocidos y no hay necesidad de resumirlos aqui.

La que sf es importante para nosotros es que esos avances tecnologicos
aparentemente neutros. vinieron a ser conocidos a partir de Marx como me-
dias de subordinaci6n y proletarizacion de la fuerza laboral que se constitu-
y6 en las primeras fases del capitalismo. EI aumento de la producci6n y la
productividad fue, al mismo tiempo, ejerciendo poder sabre los trabajado-
res e incrementando la acumulaci6n de capital. La una se tom6 inseparable
de la otra. La fragmentacion de las tareas impidi6 a los trabajadores indivi-
duales ejercer control sobre los procesos de producci6n manufacturera.
Aun as' el proceso de producci6n todavia dependta de la fuerza laboral y
como resultado, eI trabajador colectivo mantuvo el control de la manufactu-
ra.

La Gran Industria tenia que aparecer de todos modos bacia la mitad del
siglo XIX, antes de que los trabajadores pudieran ser transfonnados en
apendices de las maquinas.

Aun ast, los trabajadores todavta tenfan alguna discrecicn y disfruta-
ban de cierto grado de autonomia bajo el esquema de control conocida
como Gran Industria. Particlliannente la destreza individual se tenfa toda-
v(a en cueota. No antes de que el Taylorismo fuera introducido, se pudo de-
cir que los trabajadores eran todavfa irrelevantes en los talleres. El nujo de
nuevos trabajadores inmigrantes fue instrufdo para ejecutar 6rdenes de los
gerentes que eran totalmente ajena a ellos. Las arenas fueron fragmentadas
mas ampliamente y el ritmo de trabajo fue rigllrosamente controlado yes·
tandarizado. Finalmente, el tiempo se tom6 en la medida real del trabaj041.
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Con los modelos de Taylor, la productividad se incremento despropor-
cionadamente. Inmediatamente Ford y Keynes encontraron la necesidad de
elevar 1a capacidad de consumo de los trabajadores. La ley de mantener au-
mentes salariales en correspondencia con los incrementos de la productivi-
dad -atnburda a Henry Ford- garantiz6 una cierta correspondencia entre la
producci6n y el consumo en los abruptos primeros aiiosde la linea de ensam-
blaje. Pero la creciente productividad del trabajo demandaba medidas adi-
cionales. Las pounces econ6micas Keynesianas yel Estado de Bienestar ,los
sindicatos y las negociaciones, completaron el esquema institutional yorga-
nlzaclonal que garantiz6 el continuo crecimiento del capital durante los si-
guientes 50 alios. Fue un pacto social que probe ser particularmente exitoso
en las proxlmas decades del 50 y 6042

. Margenes de beneficio, seguridad so-
cial, estabilidad laboral y ocupacional , carreras prolongadas. capacitacion a
largo plazo. subsidio familiar, salaries masculinos compensados para fami-
lias patriarcalmente organizadas y una predominante fuerza laboral mascu-
lina, formaron parte integral del mismo pactc invisible.

Todo transcurri6 tan sutilmente por medio siglo que nadie jamas sene
con el cambio radical del escenario que actualmente presenciamos. EI capi-
tal destruye ferozmente a los sindicatos. Los gobiernos desmantetan el Esta-
do de Blenestar. Las multinacionales reubican las grandes empresas de alta
prcductividad en pafses donde prevalecen los mas bajos salarios. La inesta-
bilidad laboral, el retorno al trabajo ocasional, el enganche apresurado de
trabajo femenino y la incertidumbre en los ingresos, etc., son todos ellos in-
gredientes del caldo capitalists que esta sicndo preparado bajo la amenaza
de recesion y la legitimaci6n de la eficiencia.

Fueron necesarias una crisis petrolera, aphcaciones innovadoras y
atractivas, una de las mas canibalfsticas guerras de la competencia capitalis-
ta jamas vista y la decadencia de la economta hegemonica nacional para po-
der vislumbrar este salvaje proceso de traicion, desestructuraci6n y rees-
rructuracicn. Solamente asf, [as deficiencias de los esquemas reguladores
Taylorista, Fordista y Keynesiano y del New Deal se hicieron evidentes.
Desde que [a competencia entre capitales particulares y economfas naciona-
les se centro primordialmente en el cubrimiento de brotes de independencia
levantados por los trabajadores en la fase previa, ha side posible reconoccr
10 que no habfamos podido observar antes: inclusive eI cruel Taylor dej6 al-
gun espacio a los trabajadores para ejercer poder dentro de la fabrics. Tanto
est, que los trabajadores y los sindicatos de hoy en dfa esran empezando a
mirar con nostalgia las foemas de vida y los sistemas de trabajo de pocos alios
atnis.

De hecho, se ha tornado manifiesto que la epoca de la linea de ensam-
blaje esta dejando tras de sf un legado de "f6siles 0 dinosaurios industriales"
eXlendida en "dnturones de miseria" y alrededor de "ciudades fanlasmas".
Esas industnas obsoletas han sido incapaces de adaptarse a las tecnologfas y
a los procesos laborales de la era modcrna (y realmente han determinado el
empleo de esas tccno[ogias), debido a intrfnsecas porosidades que permea-
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ron el flujo continuo del proceso productivo, 10 mismo que a rigideces que
imprimieron tanto inflexibilidad a estes empresas hasta el punto en que la
producci6n fue dirigida independientemente de los dictamenes del merca-
do. Por 10 tanto, en busca de mayores utilidades, el capital ha decidido aban-
donar esas industriales obsoletas a venderlas como desperdicio en vez de
transformarlas. Otras epocas y circunstancias han obligado at capital a trans-
formarse totalmente a costos muy elevados.

La que no se observa usualmente es la forma como las "porosidades" y
"rigideces" fueron congenltas con el Taylorismo y el Fordismo:

"EI Maquinismo", denominaci6n que asocia el capital fija con la linea de
ensamblaje, creci6 desproporcionalmente con respecto a los costas to-
tales de produccion, 10 mismo que can respecto a sus costas unitarios'".
Este exceso de capital fljo presto apoyo a la interpretacion de la actual
crisis capitalista como crisis del rendimiento 0, en termtnotogja marxista,
como el descenso de la tasa de ganancia'". Mas importante qUiZ3 que la
proporcicn cuantitativa alcanzada par los costas de maquinaria en com-
paracion can los laborales, eI tipo de rnaquinaria caracterfstico de la fase
TayloristaIFordista fue extremadamente rigido en dos aspectos: a) Al ca-
pitalle tome un pertodo largo recuperar la inversion hecha en maquina-
ria (largos periodos de rotacion independientes de las tasas de deprecia-
cion); b) La maquinaria fue disefiada para producir uno y solamente un
tipo de producto, Iimitando ast independientemente la inversion para un
productc en particular, descartando los cambios en gustos e ingreso del
mercado. 0 el surgimiento de productos subsntutos.

Las tareas. las habilidades manuales y las horas de trabajo se volvieron
rigidas. Estas presentaron tanra resistencia como los costos de maquina-
ria a los cam bios en el mercado y requiriercn adaptaciones a los proposi-
tos de valorizacion. Los que se suponfan mas f1exibles entre los costas de
produccion se volvieron, en la practice, tan rfgidos como los cosros de
maquinaria, debido en parte a las caractertsucas del proceso product iva y
tam bien al resultado del "pacta social" y las reglas de regulacion. Las
maquinas de larga vida y elevado costa fueron operadas por los mismos
trabajadores permanentemente ernpleados , Los obreros y las maquinas
se fusionaron en una stmblosis inseparable. La educacion recnlca formal
y universuaria y la capacitacion en el trabajo eran dirigidas hacia una es-
pecializaci6n de por vida. Indudablernente. la educacion se considero
basicamenre como un proceso completo y la movilidad ocupacional se su-
ponia que tomaba lugar primordial mente dentro de la misma industria
(horizontal) a el conglomerado (vertical). Por otro lado, las negociacio-
nes colectivas proporcionaron el esquema global para garantizar trabajo,
ingresos y estabilidad ocupacional45. La segmentacion caracteriz6 al
mercado de trabajo. Por ejemplo, pocos trabajadores fueron sindicaliza-
dos. Estos fueron alta y establemente remunerados, principal mente
hombres y jefesde familia, constilUyendose en la l.inica fuente de ingresos
familiares. Estos trabajaron para las grandes industrias. EI resto de 13
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fuerza laboral sufri6 las contigencias del trabajo ocaslonal y del mercado
laboral "informal,,46.

Las rigideces tanto en el trabajo como en el capital constante dieron lugar
a un tercer tipo de rigidez: la de las materias primas y los inventarios.

Dado el volumen requerido para disfrutar de los beneficios de las eco-
nom las de escala. la producclon masiva fue establecida para inmovilizar
cantidades considerables de materias primas y generar la excesiva acu-
mulacion de inventarios.

A pesar de los metodos imaginativos de control de Taylor para eliminar
los perfodos libres y de ocio de los trabajadores. y el disefio eficiente de la
linea de ensamblaje de Ford para el mismo prop6sito y laehminacion de
la capacidad productive inutilizada, permanecieron porosidades en el
proceso productive que el capital todavta trata de eliminar. Las altlmas
han sido establecidas principal mente porque la fragmentaci6n combina-
da con la excesiva especiahzacion de tareas creo cargas desequilibradas.
diferentes grados de tension y variados ritmos entre tareas simples y com-
plejas.

AI introducir numerosos trabajadores bajo un mismo techo, Taylor supo-
rna a los supervisores en mejores condiciones para controlar el tiempo y
la disciplina. En simi lares condiciones, la linea de ensamblaje encadena
par definicion, a los trabajadores individuates 0 equieos de trabajo en
forma tal que eleva exponenciatmenre las·descripciones de.Marxsobre er
"trabajador colectivo". Sin embargo, la fabrica como pan6ptico hizo mas
que mejorar los controles disciplinarios. Se convirtio tam bien en el sitio
de congregaci6n donde ips trabajadores definieron sus intereses cornu-
nes, elevaron protestas conjuntas y emprendieron acciones concertadas
con respecto a salarios, prestaciones a condiciones laborales. EI disefio
arquitect6nico de areas de producci6n y la distribucion segmentadalespe-
cializada del espacio urbano determine entonces la defensa colectiva de
los trabajadores. Las huelgas, los paras de trabajo, los sabotajes, al au-
sentismo, la protesta y sirmlares agravaron las porosidades que 1,3afecta-
ban la continuidad necesaria del rfgido proceso de produccion 7.

Aunque exitosos desde el punta de vista de la subordinacion de los traba-
jadores, el incremento de [a fragmentacion de tareas y la mayor separa-
ci6n de las labores de concepcion y ejecuci6n motiv61a apatfa de'los tra-
bajadores 0 los movi6 a combatir el resultado final del proceso producti-
yo. Esto di6 lugar a canflictos entre supervisores y trabajadores u otras
interpretaciones polemicas eo las relaciones industriales, particularmen-
te en los Estados Unidos donde no fueron introducidas altemativas miti-
gantes con similar disposicion a las del Jap6n a a las de los pafses escandi-
navos.

Aun menos conocidas son las rigideces y porosidades creadas porel Ta-
ylorismo y el Fordismo. por razones que reposan fuera de 1'1flibrica en sf
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rrusma. Es decir, por razones que tienen que ver con las disposiciones regu-
ladoras indispensables para el normal funcionamiento de aquellos esquemas
de controllaboral: el Estado de Bienestar y las polnicas econ6micas Keyne-
sianas.

Las rigideces en la produccion y 1aconsecuente separacicn entre las esfe-
ras de producci6n y circulaci6n (mercado) fueron parcialmente compen-
sadas, creando un nivel relativamente fijo de demanda agregada. Los sa-
larios mfnimos, las prestaciones, los pactos colectivos y un flujc regular
del gasto publico mantuvieron el nivel del consumo interno e internacio-
nal, independiente de las sanciones impuestas y los reajustes requeridos
porel mercado. Atraves de salarios fijos ydel nivel colectivo de la capaci-
dad de consumo (cuando no de la composici6n del consumo en si misma),
se introdujo una nueva inflexibilidad. De esta manera las paliticas Key-
nesianas y el bienesrar social probaron ser contradictories en ellargo pia-
zoo Si bien estas suministraron la base para garantizar la valorizacion de la
produccion actual y la reproducci6n de la fuerza laboral, tambien obsta-
culizaron cualquier reestructuraci6n capitalista sustancial que implicara
un ataque sabre el nivel 0 composici6n de la demanda agregada. AI ga-
rantizar que la inversion presente de capital recibiera una tasa de retorno
normal, las polrticas socialesy econ6micas prolongaeon artificialmente (y
quiza innecesariamente) la vida de"la inversion obsoleta. Al anticipar la
valorizaci6n de la nueva inversi6n, estas mismas pOIiticas ejercieron pre-
si6n adicional sabre la estabilidad.monetaria y corrieron el riesgo de so-
brevaluar.la produccionfutura.

Las rigideces en 131nivel de la demanda agregada compensaron la flexibi-
lidad que estaba slendointroducida en atgun otro sector de la eoonomia.

Particularmente este fue el caso de los ajustes hechos en el nivel de em-
pleo. Ya que a pesar de su rigida naturaleza. Sl se califica a traves de los
estandares actuales. el Maquinismo no fue un fen6meno estatico durante
la fase TayloristaIFordista. Existe suficiente evidencia para comprobar
que el nivel de inversion fija portrabajador foe elevado progresivamente
dentro de lossectores modernos de la econornta. Como un resultadode la
tendencia a incrementarse la producci6n capital-trabajo'", surgi6 ade-
mas una tendencia creciente, de trabajadores des,plazados del empleo, a
moverse a traves de las diferentes categorfas de oferta de fuerza labora!.
Mientras mas rapido y en mayores proporciones se introdujeron las inno-
vaciones tecnol6gicas, mas notoria se hizo la ultima tendencia. Hacia el
fin de la decada de los 70, coando las disposiciones tecnol6gicas previas
ya no fueron practicables, se hizo evidente una nueva ala de desempleo
estructural49. EI incremento del desempleo aport6 a un crecido numero
de personas del salario directo como su media de supervivencia. Este fe-
n6meno hizo aun mas evidentes las rigidecesde la fase reguladora previa.
Losgobiemos,o bien aceleraron el-proceso de desmantelamiento del Es-
tado de Bienestar y posteriormente redujeron el nivel de demanda agre-
gada, a men se adhirieron al Estado de Bienest;tr durante este perlodo
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transicional. Por razones economicas y pol Incas los gobiernos evitaron la
primera altemativa hasta hace cerca de diez anos'", No solamente el des-
mantelamiento del blenestar social debilitarfa las expectativas de la valo-
rizacion del capital sino que edemas crearfa inestabilidad pohtica. Fuera
del sistema de seguridad social, los gobiemos solamente podian contar
con unas pocas instituciones -tales como carceles, beneficencias y fami-
lias ampliadas- para tratar con la parte de la fuerza laboral que no estaba
directa 0 indirectamente ligada al sistema salaria!.

Sin embargo, impulsar el Estado de Bienestar, la segunda alternativa, se
volvio menos y menos atractivo en la medida en que los gobiernos y los
capitales individuales fueron forzados a enfrentar la perspectiva de rees-
tructuraci6n. Por ejemplo, aquellos trabajadores apartados del empleo
pennanente no contribufan a la valorizaci6n del capital de una forma di-
ferente a la de la demanda directa 0 indirecta de bienes de consumo. De
esta manera, una adhesion incondicional a las rigideces del Estado de
Bienestar conducirta ados consecuencias neganvas desde el punto de vis-
ta de la valorizaci6n del capital: a) Los excedentes necesarios para la
reestructuraci6n del capital eran drenados bacia el gasto publico y el sis-
tema de seguridad social. b) Los trabajadores despedidos no senuen la
presion necesaria para reincorporarse al mercado laboral, caracterizado
por condiciones rnenos favorables en la decade del 70. Si la reestructura-
cion sigruficaba una mayor subordinacion de la fuerza laboral a los dicta-
dos del intercambio de mercancfas (inclura la fuerza de trabajo como
mercancta), el estado necesitaba dispensarse de proveer asistencia para
aquellos trabajadores potenciales que se negaban a vender su fuerza de
trabajo en el mercado laboral. En otras palabras, una de las rigideces del
Estado de Bienestar foe precisamente la forma como este mitigaba la vio-
lencia intrinseca e invisible del sistema capitallsta".

La distribuci6n del espacio, en particular el area urbana, fueestructurada
no menos rigidamente de 10 que fueron las tendencias en el gasro publico
y la oferta monetaria. Las ciudades fueron consciente 0 inconscientemen-
te segmentadas entre areas de producci6n (el cintur6n industrial, las ofi-
cinas del pujante sector de services) y areas de reproducci6n (zonas resi-
denciales, escuelas, iglesias, parques, etc.)". No podrta ser de otra ma-
nera, ya que las fabricas y las oficinaseran ambientes cerrados, desconec.
tados del resto de la vida social por razones de control, supervision y dis-
ciplina. Una foe el area productive de contratos de trabajo, el ambito de
compra y venta de mercancfas. La otra completamente separada de 1a
primera, foe el sitio de consumo, lnternamente caracterizada por disposi-
dones privadas no contractuales y reladones comunitarias. jEsto luci6
muy natural por muchos anos!

Sin embargo, cuando vino la epoca de la reestructuraci6n los gobiemos y
los empresarios empezaron a darse cuenta de la cantidad de rigideces que
involucraba esta planead6n urbana. La reestructuraci6n del aera urbana
no pudo soportar la costosa e inflexible infraestructura necesaria para
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mantener dos ambientes de vida y las cedes de comunicaci6n y transportc
entre estos. Por ejemplo, los edificios fabriles disefiados al estilo Taylor
eran aptos para albergar solamente un tipo de producci6n. Las oficinas
no eran todavfa de diseno modular.aal como 10 son recientemente. Las
zonas residenciales no eran aptas para prop6sitos de producci6n diferen-
tes de pasatiempos manuales. Ademas de esto, 1aconcenrracion de traba-
jadores bajo un mismo techo durante 8 horas al dia foment61as organiza-
ciones obreras hasta tal punto que esto se hizo a1mas atomizado nlvel re-
sidencial de vida. En realidad, el trabajo conjunto bajo un mismo techo
puede explicar por que los sindicatos y los consejos obreros fueron apa-
rentemente la principal (sino la anica) organlzacion de laelase obrera por
tantos anos.

Las rigideces en la composiei6n de la fuerza laboral fueron inseparables
de las rigideces de la unidad familiar como lugar central de la reprodue-
ei6n. Acompanado por un erecimiento del desempleo estructural y la re-
eomposici6n de la fuerza laboral, se hizo evidente que todo el conjunto
de las relaeiones jerarquicas familiares tenia que padecer una reestructu-
racion'". Solamente entonces se descubrio que los salarios directos, el
Estado de Bienestar y el nucleo familiar mantenian una relaci6n comple-
mentaria dirigida a garantizar la reproducci6n de la fuerza de trabajo. Si
el eapitalismo realmente trata de generalizar la f1exibilidad del L1amado
mercado laboral informal, creando mercados laborales universales, en-
tonees tiene que permitir a los miembros de la familia la substituci6n de
unos por otros en la fuerza laboral activa. La substituci6n conduciria a su
vez a la inestabilidad familiar y a relaciones familiares no patriarcales.
Dado que el Estado de Bienestar familiar es transformado al mismo tiem-
po, la intervenci6n estatal en la reproducci6n de la fuerza laboral proba-
blemente genera una interpretacion mas individuafista de la proreccicn
transitoria de los no asalariados.

Es tam bien posible redefinir las earacterfstieas de seleeci6n en terminos
mas adecuados al decaimiento de los salarios directos y de las prestacio-
nes como componentes del paquete reproducnvo".

En resumen, las porosidades y rigideees en el proceso de producci6n in-
mediato, en el proceso laboral y en las relaciones sociales de la producci6n
en su conjunto. pusleron en peligro la acumulaci6n capitalista. AI introducir
discontinuidades dentro del proceso de produccion, al igual que entre la pro-
dueci6n y circulacion, estas afectaron et proceso de valorizacion del capital.
Los intentos eapitalistas pOTtratar de conectar efectivamente la producci6n
con el mereado gener6 asf aun mas rigideees. Finalmente entonces, todo el
sistema capitalista se volvi6 una fortaleza impenetrable para su reajuste ca-
pitalista.

La competencia entre capitalistas particulares y economfas nacionales,
impuls6 a algunos de aquellos, que seencontraban en mejorposici6n de rea-
juste, a tomar 1a iniciativa para entrar en la modema fase capitalista. Ya no
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fue posible valorizar artificial mente la produccion por un largo perrodo de
tiempo'". La armenia normal.de la circulaci6n de dinero y mercancias fue
rota por los captteles que fracasaron en alcanzar losfndicesde utilidad espe-
rados. Los compromisos.insatisfecbos rebosaron el sistema y crearon desa-
justes que condujeron a la recesi6n. Como un drculo vicioso, la recesi6n se
transfonn6 en la oportunidad para el.capital de reetructurarse a sf rmsmc a
un paso mas veloz.

Las rigideces se evidenciaron mas y el capitalismo fue forzado a iniciar
procesos globales de reestructuraci6n a escala mundial.

La coyuntura, las esrrategias y las rnanifestaciones de este proceso de
reestructuraci6n fueron combinadas en conjunto, de una forma mas bien
confusa. Esta confusion condujo a los autores de sobreesumar uno u otro as-
pecto de este proceso global. AI seleccionar la receston, la deflacion y el de-
sempleo ("crisis", tal como ha sido estrechamente definida par Ia mayor par-
te de los economistas). el centro de atencion fue desviado hacia 10que es un i-
camente el escenario 0 la coyuntura para la transici6n de una fase a otra. La
mlsma extraviada atencion facilita explicar par que algunas personas so-
breestimaron el impacto de la crisis petrolera 0 de la crisis de la hegemonta
norteamericana. Los gastos pabltcos en industries altamente tecnificadas, a
el desmantetarmento del Estado de Btenestar. no son sino dos entre muchas
otras estrategias alternativas dirigidas hacia la reestructuraci6n. A su vez . la
nueva division internacional del trabajo es uno de los primeros resultados 0
manttestaciones de este proceso de largo alcance. Indudablemente en este
ensayo planteamos que ya estamos justamente entrando a la nueva fase ca-
pitalista y es todavta muy dificil pronosticar can detalles cuales seren las re-
laciones finales de ella. De igual manera, tiene que dedicarse un gran csfuer-
zo a describir la linea entre aquellas rnedidas transicionales que prepararon
el camino a la nueva fase )' las caracteristicas permanentes que esta ultima
fase habra de exhibir cuando recoja sus resultados. La definici6n te6rica del
nuevo sistema regulador esta aun par hacerse.

3.2,2 La Automatizaci6n y lransformaciem cualilaliva de las relaciones so-
ciales

Dificilmente existe la necesiad de demostrar el sorprendente progreso
de los robots, las.computadoras.' los programas de com.put~ci6nJ, la~aplica-
ciones computaflzadas u otros Inventos de lelecomumcaclOnes . Sm duda
alguna, estos son avances tecnol6gicos de hoy. Como consecu~ncia.los go-
biemos y los capitales particulares se inclinan par las transferenciasde inver-
si6n y/o la reestructuraci6n de los procesos de producci6n para tamar ellide-
razga en esta area a igualmenle para prevenir la falta de valarizaci6n y la
desvalorizaci6n que podrian resultar de la obsolencia lecnol6gica57

.

EI interrogante fundamental p<l.ranuestro propio cstudio es: "En que
lugar entraran a escena las tecnologfas modernas? "Padran estas Iidiar con

_ los problemas de rigideces y porosidades? Si es asf, "C6mo 10haran?
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Ante todo, tenemos que ser conscientes que el proceso de desarrollo de
nuevas tecnologras fue iniciado cuando las limitaciones del Keynesianismo
finalmente se hicieron evidentes en la decade del 70. Tal como ha observado
Noble'", el desarrollo de los controles industriales automaticos viene refle-
jando desde la decade de los aries 20, " ... EI cambia de muchas industrias en
el proceso continuo de producci6n, y el surgimiento de metodos de sistemas
de control en el campo de la energfa electrica. Todos los procesos continuos
de producci6n requerian mecanismos desconocidos-sensores y transforma-
dores- para prevenir y sjustar operaciones demasiado complejas para la ob-
servacion humana y el control manual. .. La industria de derivados lacteos
fue una de las primeras en asimilar procesos de producci6n continuos ... En
1925, la Carbide And carbon Chemicals Company .. , adopto el proceso de
rapido flujo continuo de producci6n y necesanamente desarrollo controles
autornaticos para prevemr y supervisar las operaciones. Las refinerfas pe-
troleras ... tam bien desarrollaron sistemas de control automarico ... hecia la
decada de los alios 30, la teoria de las redes electr6nicas, y a la interpretacion
"State-Space" para analizar y optimizar sistemas complejos -Ia base del
analisis y control en comunicaciones y servomecanismos".

El termino -automarizacion" fue acunado en 1947 por un ingeniero eje-
cunvo de la Ford. La palabra "Robot" parece que fue introducida en diccio-
narios de ciencia ficci6n y tecnologfa en la decade de los alios 205

<1.

YaJ?or 1946, la Revista Fortune hablaba acerca de la "Fabnca automa-
nzada' . El primer trabajo dcstacado en automatizaci6n manufacturera
fue publicado en 195261, cuando el auge de los alios siguientes a la segunda
guerra mundial hizo imposible pronosticar la posterior decadencia del "Ma-
quirusmo" a 10 largo del Fordismorraylorismo. Hacia 1955, algunos obser-
vadores anticiparon la perspectiva ayologetica de las consecuencias sociales
y economicas de la auromatizacion" :

..... La fabrica aulamatica. en la cual lada labor inexperta habra desaparecido. es
lecnicamenle posible. econ6micamcnte s61ida y bumanamenle dcseable".

Desde el punto de vista estrictamente tecnol6gico, ninguna discontinui-
dad separa al maquinismo y la automatizaciOn. Porel contra rio, la automati-
zaci6n aparentemente surgi6 de la busqueda continua por mejorarel maqui-
nismo. Las maquinas han cambiado: de procecos discontinuos a continuos;
de ejecutar repetidamente un reducido cicio fijo de operaciones (Ia que ha
sido lIamada la "automatizaci6n tipo Detroit" que significa los "mecanismos
que trabajan can un simple cicio repetitivo"), a la "automatizaci6n ciberne-
tica", en la cualla operaci6n se modifica sin la intervenci6n humana, par me-
dio de la retroalimentacion de informaci6n surgida denlro del sistema,,6J.
En una epoca, las maquinas no tenlan la capacidad de "aprender", adaptar 0
transformar el proceso productivo por sf mismas. Hoy en dfa los computa-
dores realizan ciclos operativos complejos, almacenan y procesan informa-
cion dirigida a nuevas operaciones. Los compuladores han evolucionado
desdE unidades aisladas hasta sistemas flexibleslintegrados. La evoluci6n
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prosigue: desde loscuellos de botellacreados por la Intervencion humana di-
recta en el diserio y ejecuci6n de operaciones hasta los computadores de di-
sene inducido (CAD), unidades de exhibici6n visual (VDU), controladores
numertcos (NC), computadores de producci6n inducida (CAM) y ultima-
mente la fabrica autodirigida 0 automatizada.

No podrfa ser diferente, puesto que el intento para someter a los traba-
[adores e Independizar al capital del poder obrero (la pericia, la capacidad
de luchar par aumentos salariales, se agotaron y entonces impusieron paros
laborales. usando huelgas y sabotajes para conseguir mejores condiciones
de trabajo), es la verdadera historia del capitalismo. De la Manufactura a la
Gran Industria, al Taytorismo. al Fordismo y a la automatizaci6n, los objeti-
vos fundamentales permanecen iguales: C6mo lograr una valorizaci6n cons-
tante del capital e indices mas elevados de utilidad y acurnulacicn. Llevado e
los exrremos. este objetivo exige procesos de producci6n continuos, adap-
tandolos permanente y minuciosamente a las reglas variables de valorize-
ci6n en el Mercado. De igual forma podrfamos nosotros deslizarnos dentro
de la tesis de la hisroria continua de los avances tecnol6gicos, sin rupturas ,
sin nuevas ortgenes?'.

Sin embargo, el planteamiento central de este estudio propone que un
cambio cualitativo ha tornado lugar en el proceso de producci6n y en la so-
ciedad en su conjunto. Este cambio no tiene una fecha exacta de ocurrencia
como tampoco una unlca causa. Su origen es social 0 global; su naturaleza,
capitalista. A un nivel subjetivo , el cambio corresponde a una concientiza-
ci6n general -tanto de los capitalistas como de los trabajadores- de que ha
lIegado la epoca de cambiar el proceso laboral. Tambien esto crea la expec-
tativa de que tarde a temprano todas las actividadesecon6micas, ya sean mi-
nerta, agricultura, manufactura 0 de servicios, seran transformadas por esta
revoluci6n automatizada. En un nivel objetivo , el cambio se manifiesta per-
rnanent.emente en que la automatizaci6n puede realmente encontrar tanto
aplicaciones tecnicas como economicas yen areas que no fueron imaginadas
pocos anos antes. La apertura de este ilimitado honzonte determina la trans-
formaci6n de toda relaci6n social: de la familia a la fabrica, de las ciudades a
las areas rurales. del Estado a la Hamada sociedad civil.

En realidad, las unicas relaciones que permanecen intactas son aquellas
que se consideran esenciales para el funcionamiento mismo del capital. Es la
obstinada persistencia de la extracci6n de la plusvalfa bajo el imperio de la
forma mercantil, que nos permite hablar de capitalismo.

3.2.3 Awomatizaci6n, Rigideces y Porosidades

Hemos ya indicado en possQntlas diversas formasen que la automatize-
ci6n contribuye a la eliminaci6n de rigideces y porosidades. Vila !ista deta-
llada de las aplicaciones tecnol6gicas que satisfacen acertadamente csta
meta se encuentra mas alia de los objetivos de esta investigaci6n6S. Solamen-
te podemos sugerir una c1asificaci6n analitica de las innovaciones tecnol6gi-



43
,

~-~~~~,.l~fOnnttl

cas actuales-tanto dentro como fuera de la fabrica-, en rerminos de sus coo-
secuencias 0 contribuciones para la eliminaci6n de rigideces y porosidades.
Este intento preliminar debe tener en cuenta tanto el actual caracter tecno-
16gicoreal como sus aplicaciones tecnol6gicas que parecen estar a la vuelta
de la esquina. Para hacer esto. no argumentamos las dificultades tecnol6gi-
cas ni las consideraciones de costo-beneficio que obstaculizan todavfa una
aplicaci6n a gran escala de algunas de estas tecnologtas, tanto para ciertas
industrias como para la economia en su conjunto. Obviamente una econo-
mia total mente automatizado opera solamente en la esfera de la ciencia fie-
cion. Sin duda, como destacaremos en la pr6xima seccton, en muchos casos
las consideraciones tecnol6gicas y econonucas tienen todavta suficiente
peso como para lncllnar la balanza en favor de interpretaciones no automati-
zadas para la reestructuraci6n.

Estandarimcian de las tareas e introduccion del control automatizada de fa
caiidad de las tareas y armonta del ritmo de fos trabajadores.

En la busqueda para generalizer la utilizaci6n del computador. 10 mismo
que para desarrollar programas software (normalmente "programas ser-
viciales para usuaries". por ejernplo. procesadores de palabra, tarjetas
de expansion. bases de datos simples, etc.). la automatizaci6n conduce a
la estandarizaci6n del trabajo a escala universal. El supuesto es que un
exitoso software del tipo genenco 0 los microcomputadores de multiples
funciones pueden operar en cualquier contexte econ6mico 0 social del
mundo. Mas aun, este tipo de estandarizaci6n automatizada usual mente
viene con mecanismos incorporados para evaluar el tiempo y la intensi-
dad de los trabajadores, metodo que acostumbraban a emplear los super-
visores en la fase capitalists previa'".

Asuomatizacion. Descentralizaci6n y Elimmacion de rigideces en los cos-
(os de capital y trabaio.

Mayor estandarizad6n, la autoevaluaci6n de capacidades y el uso gene-
ralizado de maquinaria, producidos acostos substancialmente reducidos,
fueron las tres caractertsticas que tomadas en conjunto permitieron la
atomizacion y descentraiizacion de los procesos producrivos.

La atomizad6n y descentralizaci6n a su vez permitieron al capital apro-
vechar los diferenciales salariales regionales e internacionales y los dife-
rentes grados de organizaci6n y resistencia laboral eliminando de ese
modo mayores rigideces y porosidades. La descentralizaci6n permite al
capital subsistir capital circulante por inversiones de capital fijo a costo y
riesgo de los trabajadores. Aillevar partes fragmentadas del proceso de
producci6n a los hogares de los trabajadores, "Empresas familiares" y
"Microempresas", el capital elimin6 edificaciones rigidas, oficinas y cos-
tos de maquinaria, acelerando asf la rotad6n de capital.. A su vez la des-

. calificaci6n y la combinaci6n de las actividades de producci6n y repro-
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ducci6n en un solo lugar contribuyeron a los cam bios actuales en la com-
posicion de la fuerza jaboraf".

Procesos actuates de flujo continuo automatitado

Estos son, con amplio margen, el mejor ejemplo de la fabnca autodirigi-
da 0 autornatizada.

Derivados lacteos, refinerfas , energra electnca y petroqutmicas. son at-
gunas de las industrias en las cuales se establecieron por primera vez los
procesos de tlujo continuo. Las porosidades estan ya practicamente eli-
minadas. Las industrias con procesos de tlujo continuo difieren poco en-
tre los paises en desarrollo y los desarrollados. Tal ha side el caso de las
industries petroleras 0 petroqutmicas. Es decir, que estas tecnologfas
tienden a ser untversales, independientes de diferenciales salariales por
pais 0 regi6n.

Realmente, el trabajo ha sido basicamente reemplazado per procesos y
controles automaticos, siendo restringido el papel del mismo. a algunas
operaciones de supervision'".

No obstante, razones tecnicas generalmente limitan su implementaci6n
en la mayoria de los procesos producnvos. Mas import ante aun. los pro-
cesos de producci6n adquieren un alto grade de rigidez con respecto a la
diversificacion 0 a procesos alternatives de producci6n.

Sistemas manufactureros ftexibtes (Los procesos de produccian conn-
nuos del futuro).

Estos sistemas constituyen la mas poderosa tendencia de largo plazo ha-
cia la transformaci6n tanto de los procesos manufacturero como de los de
servicio. Aunque todavta enfrentados a abundantes dificultades tecnicas.
el gobierno y la industriaJrivada invierten gran cantidad de dinero para
financiar investigaciones . A decir verdad, dado que el desarrollo de sis-
temas integrados representa una necesidad cornun , es esta una de las
areas en las cuales las economies nacionales y las companies multinacio-
nales por igual, complten fuertemente 0 de igual manera conjugan es-
fuerzos para beneficiarse de las economras de escata?". Para cuando ya
esten adecuadamente implementados, los sistemas manufactureros flexi-
bles ofreceran las ventajas de los actuales procesos automatizados de flu-
jo continuo mas las innumerables posibilidades para reorientar los proce-
sos laborales hacia diferentes productos 0 metas. La computaci6n inte-
gral conducira a automatizar, optimizar e integrar el sistema total. Sera
factible ejecutar operaciones simultaneas sin la restricci6n secuenciallo-
gica de la linea de ensamblaje. La restricci6n y centralizaci6n en areas ta-
les como el acceso de informaci6n integrada, el control tecnol6gico glo-
bal,o la investigaci6n y diseno, probablemente conduciran a una mas
profunda divisi6n, descalificaci6n 0 subordinaci6n de la fuerza laboral71

.
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Robotica. Estos son un componente fundamental de los dos sistemas pre-
vias. Donde quiera que sean utilizados. los robots contribuyen eficiente-
mente a la eliminaci6n de porosidades. Con el objeto de eliminar rigide-
ces,la mayorta de las aplicaciones de robots esran todavta plagadas de li-
mitaciones para ejecutar multiples operaciones y seleccionar entre estes
de acuerdo con los preceptos de la informacion autoprocesada. Es nece-
saria una innovaci6n tecnol6gica mas profunda en las areas de robots
control ados por computacicn, sensores 0 -vrsrones':".

lnfraestructura flexible, Los parques industriales son el principal ejemplo
hasra el momenta. E1objetivo predominante hasta ahora ha sidoel de re-
ducir la infraestructura fija (comunicaciones, servicios publicos, acceso al
mercado laboral, etc.}, aprovechando las ventajas evidentes de las eco-
nomras de escala ofrecidas por la congregacion de industrias diferentes,
con mercados y proveedores simi lares. Sin embargo, los nuevas parques
industriales en construcci6n van un paso adelante. Estos pretenden efec-
tivamente hacer uso de las mismas facilidades de infraestructura para ela-
borar altemativamente diferentes productos , de acuerdo con las fluctua-
ciones del mercado. La diversificaci6n productiva perminra de esta ma-
nera a los parquc;:s utilizar continuamente una sola e identica inversion de
capital fijo. Bste moderno tipo de parques industriales representa en sl
mismo el complemento natural de los sistemas manufactureros flexiblesl
continuoa".

3.3 Alter-natlvas estrategjcas complementarias para 18reestructuracton ca-
pitalista: descentralizaci6n con y sin automatizaciOn.

3.3. J La actual reestructuracion capitalissa permue soda una variedad de es-
trategias.

Las secciones anteriores trataron de ubicar la Hamada revolucicn mi-
croelectr6nica 0 revoluci6n de la informatica dentro de un contexte social.

La contextualizaci6n no elimina la necesidad de una teorfa regional so-
bre estos avances tecnol6gicos 0 sus aplicaciones. La ultima es la empresa
mas diffcil que debe dejarse a los historiadores de ciencia y tecnologta, in-
vestigadores profundamente i1ustrados en electr6nica, los cuales estan muy
bien enterados de toda la informaci6n relevante, 10 mismo que de las parti-
cularidades y la relativa autonomta de esta con respecto a otras areas socia-
tes. La nuestra es una empresa mas modesta, a naves de la cual seestablecen
los amplios determinantes sociales y las implicaciones de este cambio social.

Ubicandola dentro de un contexte. encontramos que la automatizacion
sigui6 la antigua ccrriente continua capitalista de subordinar el trabajo por
todos los medics. particularmente substituyendolo porcapital. La automati-
zaci6n como tal es parte de un amplio espacio de reestructuraci6n capitalis-
ta. No obstante, no es un ingrediente ordinario del proceso de reestructura-
ci6n. Ha alcanzado proporciones colosales y ha tenido un impacto social tan
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profunda que ha transfonnado cualitativamente las relaciones (capttalistas)
sociales de producci6n a nivel mundial.

Pero eso noes todo. En la forma mas avanzada de substituci6n de traba-
jo. [a automatizacion se ha destacado como la mas poderosa intromisi6n en
el terreno de los trabajadores (tal como el capital 10 ha defmido)?". Desde
este punto de vista, la automatizaci6n, mas que un elemento de reestructu-
racion capitalists ha pasado a ocupar el puesto de objetivo total de reesrruc-
turacton capitalists de los afios futuros. Dado que no trene paraleto en cuan-
to concieme a la substttucion laboral. esta fija el criteria para evaluar el sig-
nificado y la factibilidad del conjunto de estrategias de reesrructuracicn del
capital en el futuro inmediato?". Este es realmente el camino principal para
renovar la dominaci6n capitalista y, edemas, hace que todas las demas vias
hacia el mismo objetivo parezcan mas tentas, secundarias 0 descompuestas.

Can todo y esto, la automatizaci6n no es la (mica estrategia sobre la que
el capital se puede apoyar para transformarse. AI contextualizar este reco-
nocido e infinite proceso de introducci6n de nuevas aplicaciones tecnolcgi-
cas, podemos, entonces, examinar como este se relaciona con otros metodos
de reestructuraci6n del capital y otras forrnas de eliminar rigideces y potosi-
dades futuras.

Utiles y complementarias algunas veces , paralelase indiferentes a la au-
tomanzacion otras tantas, y en otras ocasiones compitiendo con estes como
tactices mutuamente excluyentes, diversas tacticas han apoyado al capital
por largo tiempo para romper la resistencia de los trabajadores a la acumula-
ci6n del capital. De hecho estas otras tacticas que tenemos en mente han es-
tado presentes por mas tiernpo que la automatizaci6n. Muchas de estes son
tan antiguas que parecen anacronlcas e ineficientes al compararlas can la au-
tomatizaci6n. Algunas fueron asociadas con la mas antigua forma de explo-
taci6n capitahsta, conocida como "la plusvalra absoluta", persistentes a tra-
ves de una forma mas avanzada de "plusvalfa relative", y sobreviven cuando
la nueva fase capitalista se inicia can el amanecerdel sigloveintiuno. En rea-
lidad paredan tan viejas que mucha gente las consider6 como deshechos de
formas previas de producci6n, completamente ajenas al capitalismo y sola-
mente explicables como eventualidades hist6ricas. Sin embargo, si omiti-
mos las interpretaciones dualfsticas de la sociedad y consideramos la ambi-
ci6n universal del capitalismo. tendremos que darle a aquellas viejas estrate-
gias un lugar y un significado dentro del funcionamiento del capitaf6.

Incursionemos mas alia del tratamiento aislado de una forma particular
de reestructuraci6n actual capitalista, formulando el problema sabre cuales
otras formas utiliza corrientemente el capitalismo para lograr el mismo pro-
p6sito y como operan estas para superar las rigideces y porosidades77

.

Hasta el momento no hemos dedicado mucha atenci6n a las restriccio-
nes econ6micas y tecnologfas que obstaculizan la penetrati6n de la automa·
tizaci6n. En este momento debemos introducir estas restricciones, ya que
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elias constituyen la premisa fundamental para explicar la utilizaci6n de es-
rrateglas altemativas hacia la reestructuracicn. Debemos tener en cuenta
edemas. que las restricciones no se rigen uniformemente. La eficacia relati-
va tanto de las restricciones econ6micas como de las tecnol6gicas para pre·
venir 1aintroducci6n de la automauzacicn, varta de una industria a otra, de
un pais a otro , en ocaciones, inclusive. de una regi6n a otra y finalmente de
una empresa a otra.

Como resultado, los capitalistas particulares afrontan diferentes fun-
ciones tecno16gicas, diferentes proporciones de substitucion de capital de
trabajo, diferentes costas laborales y frecuentemente -debido principal-
mente a poltticas economicas nacionales- diferentes costos de capital. En
consecuencia, Ia urgencia y las posibilidades de reestructuraci6n varian de
un capital a otro, de una rama 0 sector de la economra a otra y deun pals a
otro. Aunque la presion para reestructurar se aplica universatmente. no to-
dos los capitales tiene que hacerlo al mismo tiempo y mucho menos de la
misma forma. En resumen, un orden conjunto de estrategias de reestructu-
raci6n interrelacionadas coexiste.

Antenormente anotamos que era imposible intentar construir la matriz
de "el estado del arte" en autornatizacicn, taruo por pais como por industria.
EI mapa de estrategias de reestructuracion por industria 0 pais-para 00 ha-
blar de regiones 0 grandes corporaciones particulares- no solarnente esta si-
tuado mas alia del alcance de este estudio, sino que tambien puede demos-
trar ser, de todas rnaneras practicamente imposible para cualquier otra in-
vestigaci6n. No es una casualidad que la mayor parte de la documentaci6n
disponible sabre reesrructuracion consista par igual en casos de estudio seg-
rnentados 0 individuales.

Como en el caso de las estrategias de automanzacicn, renemos que con-
formamos con una breve lista de las principales esrrategias de reestructura-
ci6n, diferentes de la introducci6n de la automatizacion. Todas elias son mu-
tuamente complement arias. dado que todas aspiran a descentrahzar el pro-
ceso de producdon.

3.3.2 Descentralizaci6n con 0 sin auromatizaci6n

La automatizaci6n y 1<1descentralizaci6n fueron presentadas atnis
como una parej1:lestrategica complementaria: La desceotralizaci6n puede
lograrse a traves de una fragmentacion y estandarizaci6n mas profunda de
los procesos de producci6n ligados a un control. La automatizaci6n provee
una base s61idapara la descentralizaci6n: las operaciones son divididas y ho-
mogenizadas hasta el extrema: las habilidades manuales de los trabajadores
no son mas que un factor significativo de la producci6n; maquinas estandari-
zadas y desmontadas pueden ser f<.'icilmenletrasladadas de lugar, sistemas
aUlomatizados integrales (desapercibidos e incomprcnsibles para los traba-
jadores) conectan procesos separados. etc.
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Sin embargo, la descentralizaci6n puede llevarse a cabo en mdustrias
no automatizadas. Casas de descentralizaci6n de los procesos manufacture-
ras mas intensives en mano de obra se han dado en las industrias de calzado,
prendas de vestir y artfculos deportivo. La descentrahzacion de procesos
manufacrureros no automatizados tambien ha sido cbservada en los proce-
sos intensives de mano de obra de industrias avanzadas tales como la tipo-
grafta y la etectronica. Tambien se encuentran abundantes ejemplos de des-
centralizacton nacional e intemacional de procesos intensives en mana de
obra. dentro del sector de servicios. Los estudios de mercado, por ejemplo,
pueden estimarse a traves de tecnicas altamente automatizadas de procesa-
rniento de datos 0 per medio del calculo y la clasificaci6n manual de los re-
sultados7K

•

En todos estos casos, la descentralizaci6n genera el mismo tipo de bene-
ficia para el capital, en terminos de dividir y atomizar a los trabajadores
combatiendo la resistencia de los sindicatos. atacando la estabilidad laboral,
reduciendo los salarios y las prestaciones, trasladando el riesgo de algunos
costcs fijos a los trabajadores y estimulando la mas elevada producrividad de
estes por medio de metodos como ta remuneraci6n del trabajo a destajo,
etc. Realmente, todo 10que se requiere para descentralizar, es la estandari-
zaci6n del ritmo y el contenido de los procesos de producci6n independien-
temente dellugar donde se ejecuten.

Gran cantidad de industrias estan ahara en capacidad de eliminar todos
o parte de los procesos de tipo de linea de ensamblaje. Sobre la base de su
continua experiencia can la fragmentaci6n y evaluacion de operaciones indi-
viduaies, las grandes industrias estan ahara en condiciones de ejecutar par-
tes del proceso en sitios diferentes mientras los supervisores se reservan la
facultad de ensamblar las piezas al final.

Evidenternente esta interpretaci6n de descentralizaci6n es vulnerable a
porosidades y rigideces. Ritmos diferentes pueden generarinventarios exce-
sivos 0 cuellos de botella; los controles de calidad podrtan no ser tan estric-
tos como debieran. A este respecto. la estrategia no automatizada se compa-
ra negativamente con la certeza y tlexibilidad ofrecida por la descentraliza-
cion automatizada. No obstante, esta estrategia merece una evaluaci6n mas
favorable cuando el capital considera las insuperables rigideces de los colec-
tivos de los trabajadores que operan como equipos 0 individuos en hnees de
ensamblaje localizadas bajo un mismo techo. EI capital asegura la continui-
dad del proceso productive separando a los trabajadores. Ademas la des-
centralizacion posibilita la diversificaci6n de la producci6n, la adaptaci6n de
nuevas tecnologias y la flexibitidad productive de acuerdo con los cam bios
de oferta y demanda.

La descentralizaci6n es, entoRces, un punto de convergencia para la
busqueda capitalista de la flexibilidad automatizada. Es, ademas, eI cornun
denominador para reestructurar tanto industrias avanzadas como atrasadas
en paises tanto desarrollados como no desarrollados. Este podria inclusive
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ser el caso de identicas (multinacionales) corporaciones que implementan
diferentes c1ases de estrategias descentralizantes. dependiendo del tipo de
operaci6n y de la localizacion regional 0 nacional de cada proceso producti-
VO, etc.

4. LA DESCENTRALIZACION Y LA DECLINACION DE LAS RELA-
ClONES SALARIALES. NUEVAS RELACIONES INDUSTRIALES Y
CONTRA TOS LABORALES.
REORGANIZACION CAPITALISTA DE LA CLASE TRABAJADO·
RA

4.1 Las estrategias de desc:entralizaci6n: parciales vs. globales y de transi-
cion vs. permenentes.

La descentralizaci6n es una caracteristica distintiva de la actual rees-
tructuraci6n capirahsta. Estrechamente concebida, esta se refiere a una for-
ma particular de controlar el proceso productive. Como tal. requiere de
otras disposiciones legales 0 de instituciones sociales complementarlas si el
capital tiene como prop6sito aprovechar las posibilidades abiertas por las es-
trategias descentrafizantes. Estas reformas complementarias-las cuales son
edemas relaciones soctales en sf misrnas- pueden ser catalogadas tanto como
premisas para la implementaci6n de estrategias descenrralizantes a como re-
sultados de estas. De hecho su propia existencia indica el caracter holfstico
de la actual reestructuraci6n capitalista. Es como si todas las relaciones so-
ciales fueran penetradas por el animo transfonnador en la busqueda simul-
tanea de flexibilidad y mas elevada productividad.

Algunas de las disposiciones legales e institucionales sociales que men-
cionaremos mas adelante pueden existir independientemente de la descen-
traJizaci6n. Par ejemplo, algunas industrias adoptan polnicas encaminadas
hacia la recomposici6n de su fuerza laboral sin cambios paralelos en la linea
de ensamblaje. Estas industrias introducen mas trabajadores descalificados,
con poca 0 ninguna experiencia en organizaciones y luchas obreras. mien-
tras despiden a los mas combativos obreros rasos""

Tal como sucede con la propia descentralizacicn. la cual puede igual-
mente coexistir con la automatizaci6n -con el fin de aprovechar totalmente
sus posibilldades- 0 subsistir independientemente de ella, el potencial total
de estas disposiciones e instituciones para prop6sitos de acumulaci6n de ca-
pital s610puede serdesplegado en conjunto can un esquema descentralizan-
te global. Sin embargo, las disposiciones pueden desarrollarse como estrate-
gias parciales de reestructuraci6n. Claro esta que el hecho de su existencia
aislada justifica el caracter global de estes transformaciones: todas las rela-
ciones socrates son anuladas por la ala de transformaci6n en un mayor 0 me-
nor grado.

Practicemente, iodas las disposiciones e Instituciones que mencionare-
mos mas adelanre. contribuyen en una fonna u otra a prepararelterreno so-
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cial y econ6mico requerido pra que el capital aproveche al maximo la auto-
matizaci6n.

A este respecto. pueden considerarse como estrategias transitorias para
establecer las precondiciones, con el objeto de que la fase moderna se ex-
tienda a todas las areas de la vida social. Sin embargo, existe suficiente evi-
dencia hist6rica e interpretaci6n te6rica de esto para sustentar la tesis del de-
sarrollo desigual del capitalismo. Mas ann la nueva fase no parece ser una
excepci6n a esta regia. Por 10tanto, 10que probablemente vamos a tener es
una combinaci6n permanente de cambios de metodos y estrateglas de Tees-
tructuraci6n capitalista , siempre bajo e! criteria y los parametres determine-
dos por el objetivc general de los procesos de producci6n totalmente auto-
matizados. Los capitales particulates basicamente enfrentaran el siguiente
dilema: automatizaci6n/no automatizaci6n; ambos caminos combinados,
can mas 0 menos elementos de una estrategia global descentralizante.

De todas fonnas, la transici6n de una fase a otra merece una mas pro-
funda atenci6n. Esto se destaca mas claramente en relacion con las poltticas
publicas. lQue decisiones publicae pueden tomarse para promover la transi-
ci6n? lCuales medidas tienen un caracrer mas pennanente, porejemplo, co-
rrespondientes a los requerimientos fundamentales de la nueva fase capita-
Iista?80.

4.2 Algunos reordenamientos e instituciones socio-polfticas de la descentre-
Iizaci6n

Una vision preliminar al conjunto total de las relaciones sociales de pro-
ducci6n, surgidas en union con la tlexibilidad del capital moderno y su mas
elevada productividad, esta fuera del alcance de este ensayo. Solamente po-
demos descnbir brevemente algunas de las mas signiflcativas, por ejemplo
aquellas que tienen relacion con la composicion obrera, los contratos y el
Derecho Laboral.

4.2.1 Trabajo ocasional, de tiempo parcial y suocontnuaaon. Debilita-
miento de los contratos de trabajo.

Existe un auge repenrino y bien documentado en empleo de tiempo
parcial y empleo fijo. Lejos de estar restringido a industrias atrasadas. este
es indistintamente caractertstico tanlo de avanzadas como de altamente
compctitivas industrias en los mercados internacionafes. tanto en el sector
manufacturero como en el de servicios. Aunque las mujeres sean prcferible-
mente contratadas par estas posiciones, trabajos ocasionales son lIenados
por trabajadores en edad productiva, ninos y viejos.

EI trabajo ocasional, ampliamente reconocido como una caracterfslica
particular deillamado seclor infonnal, se induye aclualmente en los planes
de la mayor parte de las estrategias de reestructuraci6n61
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Sin duda, esta nueva tendencia result6 de las innumerables divisiones
del proceso de trabajo. Las operaciones mmuciosas (junto con la automati-
zaci6n) han creadc las posibilidades para promover la estandarizaci6n y la
casi total descalificaci6n de la fuerza de trabajo. No solamente la capacita-
ci6n formal sino tam bien la que se ofrece en el trabajo mismo estan siendo
reducidas, hasta Iimites irrisorios de tiempo. Slmultaneamente, la educa-
ci6n modular -flexible en contenido y mas reducida en tiempo- esta siendo
sustituida por la educaci6n clasica 0 tecmca, caracterizada por perfodos im-
productivos prolongados y carreras 0 especializaciones de larga duraci6n.

En conjunto, el trabajo de tiempo parcial y el ocastonal permiten una
mayor flexibilidad y, edemas, dividen y separan a los trabajadores hasta tal
punto que nadie 0 ningun grupo de estos puede contarcon crear una est rate-
gia de resistencia permanente. EI capital pugna por la flexibilidad. a traves
de la imposici6n de la inestabihdad laboral y la movilidad de trabajadores.
La mayor rotacion de capital esta asociada con la mayor rotaci6n de trabaja-
dores. Los supervisores pueden rapidamente ajustar los volumenes de pro-
ducci6n y el tipo de productos sin tener que negociar paros, vacaciones 0 in-
demnizaciones por despido con los sindicatos. En realidad, muchos de estos
trabajadores temporales ocupan simultanearnente diversas posiciones con
patrones diferentes. Ademas. algunos de estes pueden considerarse a sf mis-
mos como "contratistas independientes", como un medio para utilizar su
tiempo de ocio y desempleo'' . En consecuencia, la base material para aso-
ciarse contra el enemigo comun esta siendo erosionada. La subcontraracion
entra en vigor como una estrategia complementaria para quebrantar la rela-
ci6n laboral entre compaiifas y irabajadores'".

La flexibilidad laboral se acrecienta debido a la competencia entre los
mismos trabajadores. Stmultaneamente, el capitalismo puede sutilmente
prolongar el numero total de horas de trabajo en una economta dada, intro-
duciendo de esta forma una mayor flexibilidad en laoferta de trabajo. Como
si nos encontraremos en los primeros enos de los mas opresivas fabricas de
vapor de Londres a Manchester, los trabajadores estan ahora, obligados sin
saberlo, a compensar las horasde desempleo y los bajos salarios, para elevar
el tiempo total de trabajo familiar remunerado. Todo este depresivo pano-
rama es agravado por el hecho de que no ha sido exigida una legislaci6n la-
boral de grandes proporciones para implementar estas estrategias. En reali-
dad, la mayor parte de las leyes laborales todavfa demandan que los empre-
sarios respeten las 8 horas diarias de trabajo. Todo :..:-que se necesitaba era
que el capital expandiera la participaci6n de los trabajores en la fuerza labo-
ral y que las leyes 0 los tribunales laborales toleran el incremento del empleo
temporal.

Uno de los mas sorprendentes casas de reforma laboral de [acto es por
supuesto aquella de las Zonas Francas de comercio y de sus caracterfsticas
"industrias fugitivas". Las Zonas Francas son una consecuencia de la actual
inlensificaci6n de la divisi6n internacional del trabajo. Lascompaflias multi-
nacionales apoyadas en el actual alto grade de estandarizaci6n del proceso
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de Irabajo, y mas ampliamente estimuladas por estrategias de desarrollo de
exportaciones en paises del tercer mundo e incentivos a importaciones esta-
blecidos par las economias centrales, transfieren parte de sus actividades
manufactureras y de servicios hacia el exterior. Uno de los componentes
mas conocidos de las estrategias de promoci6n de exportaciones en los pat-
ses en desarrollo es la oferta de fuerza laboral barata -predomlnantemen-
te84. Cornunmente, estos trabajadores no estan protegldos por leyes labora-
les relacionadas con la estabilidad ocupacional y las presteciones. Estos tra-
bajadores no tienen 0 tienen muy poca capacitacion, adernas de ser tempo-
ralmente empleados'". Las industrias localizadas en zonas de libre comercio
tienen a ser temporales, trasladandose de un pars a otro 0 cerrando total-
mente las operaciones de acuerdo con las condiciones del mercado interna-
cional, los cam bios tecnol6gicos y los incentivos laborales y economicos a es-
cala mundlal'".

4.2.2 Remuneracion a destajo. Subsutuyendo fa mercancta [uerza de traba-
jo par arras mercanctas.

Existe un difundido retorno hacia anriguas form as salartales. hist6rica-
mente conocidas como "remuneraci6n a destajo'?". La vinculacion de los
salarios a la producci6n total fue real mente una de las primeras formas de
controlar el ritmo de trabajo y la atenci6n de los trabajadores. Ademas este
ha demostrado ser un recurso permanente a traves de la historia capltalista.
Sin embargo, el potencial completo del resurgimiento de esta modalidad
bajo la actual transici6n captrallsta, sotamente puede comprenderse al ob-
servar la prolonaci6n de la "remuneraci6n a destajo" bacia 0 que ha llegado
a conocerse como "comratistas independientes''. "trabajadores auto-em-
pleados" a "micro-empresarios''.

Primero que todo, tenemos que reiterar que, edemas de impulsar el em-
plea temporal, la descentralizaci6n tam bien pennite la efiminacion del em-
plea, por 10menos en 10que concteme a la nocion general de empleo.

Los empresarios han encontrado factible y lucrativo contra tar la elabo-
raci6n de todoso parte de sus productos con los lIamados "Contratistas mde-
pendientes". Sin embargo, esta clase de trabajadores "auto-empleados' es-
tan muy distantes de corresponder a la noci6n de los profesionales liberales
independientes de haee pocas decades. A 10que nos estamos refiriendo es,
en efecto, a los procesos de trabajo deseentralizados ejecutados por perso-
nas que no controlan completamente la tecnologia involucrada, a las cuales
se les dan especificaciones estrictas de productos y calidades y cuyo ritma de
trabajo, lipo de ocupaciones y remuneraci6n se determinan solamenle por
parte del comprador particular de sus mercancias88.

EI gran contratista disfruta usualmente de una posici6n monops6nica
en comparaci6n con el "contratish:! independiente". EI ultimo depende com·
pletamente del primero para su supervivencia econ6mica. La dependencia
comercial es a su vez reforzada por la dependencia financiera y tecnol6gica.
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En algunos casos, estos vfnculos de dependencia son reforzados a traves del
dinero anticipado de los empresarios en busea de recompensas futuras 0 pro-
vision de materias primas, maquinaria 0 mantenimiento tecnico. Por 10 tan-
to, estos vtnculos constituyen enteramente una renovaci6n del antiguosiste-
rna contractual, ahara en el enfoque de un control tecnol6gico mas centrali-
zado, de una economra mas concentrada y unos procesos de producci6n mas
estandarizados. Sin embargo a diferencia de un proletario comun, estos Ira-
bajadores "auto-empleados" no devengan salarios. En vez de dar la impre-
si6n de vender su capacidad laboral, estes aparentemente venden productos
comunes a1 igual que cualquier otro capitaljsta'".

EI gran contratista es, por 10 comun. una sociedad verticalmente inte-
grada, que posee las habilidades recnologicas y administrativas para contro-
lar y finalmente juntar los procesos separados de produccion. La ejecuci6n
practice del proceso de producci6n es llevada a cabo, tanto par parte de tra-
bajadores particulates como par parte de equipos de trabajadores asociados
en empresas familiares 0 micro empresas?'. De esta forma, 10que parece ser
una disnnta e independiente "economia informal" esta evidente y eficiente-
mente integrada dentro del proceso de acumulaci6n91

.

Los "contranstas independientes" tienen un potencial mas am plio para
flexibilizar el capital que el que posee el empleo temporal. AI organizer a la
e1ase obrera como una interminable red de personas auto-empleadas, el ca-
pital no solamente adquiere trabajo adicional y, flexibilidad salarial: trans-
fiere, edemas. a los trabajadores la cargade una porci6n de los costos fijos'".
Ademas. los efectos "ideologicos" sobre la e1ase obrera, la cual se consldera
como un grupo de pequenos capltalistas 0 pequenos burgueses, son proba-
blemente mas efectivos que la simple atomizaci6n de trabajadores?'.

4.2.3 Hacia una [uerza de traba]o nueva, atcmuada y universal.

Las formas a traves de las cuales tanto la automatizacicn como la des-
centralizaci6n contribuyen al desarrollo, integraci6n y universalizaci6n de la
e1ase obrera. han sido reiteradamente destacadas.

La universatizacion no sigrnfica un Ilujo completamente libre de traba-
jadcres desde una ocupacicn 0 profesi6n a otra, 0 desde una empresa a otra.
Algunos mercados laborales especializados seguramente permaneceran.
Particularmente aquellos asociadas con los niveles administrativos de las
Companras. La investigaci6n y el desarrollo centralizados. la integraci6n
de sistemas y la toma de decisiones concentrada exigen un grupo selecto de
Irabajadores con carreras empresariales de larga duraci6n yespecializacio-
nes de largo plaza. Las ocupaciones a esle nivel constituiran el nueleo princi-
pal de la empresa, caracterizado por la continuidad y acumulaci6n de cono-
cimienlo. En los terminos de este ensayo, la universalizaci6n significa:

La demolici6n de baTTeras anticuadas entre la fuerza laboral activa y la
fuerza laboral de reserva.
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La eliminaci6n de la rfgida separaci6n entre el empieado, el desempleo
y el auto-empleado.

La eliminaci6n de la mayor parte de las caracteristicas que distinguieron
a los trabajos pesados y de oficina y pennitieron la movilidad entre los
trabajadores.

La creaci6n de las condiciones para demandar y exigir la movilidad (abo-
ral de una ocupaci6n a otra, de una empresa a otra y de un lugar a otro.

En los terminos de la teorra de la segmentaci6n del Mercado laboral, la
expansion del Mercado laboral secundario para incluir solamente unos
pocos trabajadores estables y altamonte especializados en el nivel admi-
nistrativo de direcci6n.

En los terminos de las teortas dualistas del desarrollo econ6mico, la arti-
culaci6n de modelos de producci6n 0 la combinaci6n de formas diferen-
tes de acumulaci6n de capital, extendiendo hasta sus lrmites extremos al
sector informal de la economta, el cual se encuentra porel momenta bajo
la coordinaci6n invisible de tecnologtas centralizadas y unidades aromi-
zadas de producci6n verticalmente integradas.

En resumen, el surgimiento de la capacidad de subsituir facilmente a un
trabajador por otro.

La integraci6n y la universalizaci6n del mercado laboral el resultado fi-
nal de la abolici6n de anteriores barreras para la Iibre entrada 0salida de tra-
bajadores, hacia 0 desde mercados laborales particulares 0 del mercado la-
boral en su conjunto. Estas barreras eran explfcitas algunas veces, otras, es-
taban ocultas bajo la apariencia natural de relaciones sociales comunes. Los
mercados laborales fueron realmente segmentados por leyes laboales explt-
citas, contratos laborales, asociaciones profesionales y convenios de arreglo
colectivo. Pero sobre todo, estes fueron segmentados de facto por un orden
social capitalista global que cre6 las necesidades que impus6 la segmenta-
cion.

Por consiguiente, la eliminaci6n de todas 0 la mayorfa de las restriccio-
nes precedentes por media de la desregulaci6n y las impugnaciones a los sin-
dicatos, no serfa suficiente. Es indispensable, por ejemplo, imprimir movili-
dad y flexibilidad en el sistema educativo 0 reforzar las presiones econ6mi-
cas sobre las personas jubiladas. Con el objeto de que surja en un nuevo or-
den social capitallsta global tambien se necesita liberar a 1amujerde los vtn-
culos famiHares para cambiar su papel y la percepci6n de este que ella tiene,
o para obligar con otros miembros de la unidad familiar con el fin de preset-
var la posici6n social y el estandard de vida.

Mas que rode, la transformaci6n del proceso de producci6n fue esen-
cialmente requerida para liberar al capital de las necesidades de trabajado-
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res especializados, estrechamente supervisados, permanentemente emplea-
dos y comprornetidos por largos pertodos de tlernpo. A su vez, la descalifica-
ci6n de trabajadores fue un requisito previa y un efecto de la transformaci6n
del proceso de producei6n. Inclusive. trabajar con maquinas sofisticadas ~
de hecho, debido al trabajo con maquinas automatizadas sofisticadas- es
ahara la unica forma como la inmensa mayorfa de trabajadores pueden eje-
cutar exclusivamente labores que la mayor parte de los miembros de la fuer-
za laboral estan en condiciones de hacer sino 0 con mllYpaca capacitaci6n.
EI capital se ha reservado finalmente la facultad de realizar alga que evade
completamente la capacidad individual de los trabajadores: la integraci6n
de los fragmentos y las piezas del proceso de producci6n y la conducci6n de
la investigaci6n hacia una nutrida y aun mas amplia fragmentaci6n de dicha
proceso.

4.2.4 Mlis alta de la negociacion coleetiva y los sindicaios; en busqueda de
nuevas formas de regulaci6n de las luchas de los trabaiadores.

Tambien hemos insinuado c6mo la estrategia capitalista de integraci6n
del mercado laboral establece la plataforma para lanzar un ataque de mayo-
res proporciones sobre los sindicatos. Forman parte de este ataque, las acu-
saciones que han cardo persistentemente sobre los sindicatos en el sentido
de que estes constituyen una "anstocracia laboral" privilegiada. Durante la
fase capitalista previa. los sindicatos se conviertieron en la expresi6n mas
pura de un pacto social entre el capital y los trabajadores que ocupaban em-
pleos estables. Esta fue la expresi6n institucional de un mercado laboral seg-
mentado. Tambien escierto que la estabilidad y la diferendaci6n de trabaja-
dores formaron parte de las estrategias capitalistas dirigidas a coartar y divi-
dir a los trabajadores. Inclusive, mas importante aun, laestabilidad laboral y
la institucionalizacion de canales apropiados para solucionar disputas entre
directives y trabajadores fueron requeridas para la continuidad del proceso
de producci6n bajo la fase capitalista previa. Esta es la razon por la cual,
ahora que ya el proceso de producci6n esta en condiciones de ser descentra-
Iizado, el capital esta dispuesto a truicionar a sus socios institucionales: el
sindieato como un modelo orgarnzacional.

La deseentralizaei6n implica la atomizacion del trabajador colectivo.
La linea de ensamblaje. un esfuerzo de equipo asociado con la produeci6n
masiva de bienes. esta siendo lentamente reemplazada por el aumento invi-
sible de trabajadores individuales 0 equipos separados de estos. EI nuevo
trabajador es un trabajador social en el sentido de que su trabajo essignifica-
tivamente en cuanto s610puede ser valorizado en el mercado por media de
su integraci6n con otro proceso de pradueei6n, a travesde los hilos invisibles
del mercado.

La composici6n intema del obrero social es diferente de la del trabaja-
dar eolectivo. EI nuevo obrero social esta integrado por tooas las personas
actual a potencialmente se busca de medios de subsist,encia. EI ~brero social
es un proceso de infatigable competencia entre trabaJadores, bien sean em~
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pleados, desempleados 0 auto-empleados. Este proceso es una especie de
dmamica colmena donde los trabajadores de hoy en dia son flufdamente
substituidos por sus compafieros. Esta es realmente una nueva close obrera,
diferente de la anterior en rerminos de su composici6n y su funcionamiento.
Las reglas para pertenecer a la c1aseobrera han sido relajadas hasta el mini-
rno; las reglas para abandonarla se han desvanecido as! casi por completo.

Con el objeto de analizar esta forma modema de clase obrera, los cien-
tificos sociales crtricos, necesitan desarrollar nuevos conceptos. Par ejem-
plo, la rigida separaci6n entre la fuerza laboral activa y la fuerza de reserva
ya no existe. Igualmente, el capital tiene que crear modemas instituciones
con el objeto de regular las luchas de lase obrera emergente.

Aun cuando el capital tardara todavra algun tiempo para reemplazar a
los sindicatos como modelo institucional de luchas y representaciones obre-
ras, en este memento. parece ser una tendencia irreversible. Sin duda algu-
na, el capital adquiere flexibilidad a traves de la destrucci6n de los sindica-
tos. Sin embargo, esta destrucci6n crea un vacro de modelos organizaciona-
les que amenazan con producir desestabilidad social y polttica, pennitiendo
el surgimiento de practices aut6nomas de organizaciones obreras. EI capital
tiene todavta que disefiar nuevas formas de representacton de tal manera
que los contratistas independientes puedan negociar con los empresarios y el
estado. Estos nuevos modelos deberfan estar en capacidad de constituir y
"representar" una nueva y universal clase obrera, en sustituci6n de los sindi-
catos que cumplieron este papel en la era de los mercados laborales segmen-
tados.

Es demasiado premature predeclr la estructura final de las futuras orga-
nizaciones obreras y de otras instituciones dirigidas a canalizar y controlar
las luchas obreras. Sin embargo, algunos indicios apoyan ciertas especuta-
ciones mas que otras. En vista de que eI proceso de producci6n ha Ilegado
mas alia de los limites ffsicos y legales de la cornpafifa. sobre la base de los in-
dicios y tendencies acruales se puede sustentar la naturaleza "horizontal" 0
"corporativista" de las futuras organizaciones obreras. Mecan6grafas, aza-
fatas 0 programadores de computador crearfan sus propias asociaciones
profesionales para combatir diversos y -frecuentemente invisibles- empre-
sarios. Esta hip6tesis, aunque es probable, no tiene en cuenta el proceso de
desprofesionalizaci6n que acompana a las transformaciones corrientes del
proceso de producci6n.

La idea de organizaciones universal mente integradas que consideren
las causas generales que afectan la asignaci6n de recursos como un conjunto,
parece ser mas probable. Esta parece ajustarse mejor a las tendencias actua-
les de la composici6n y el funcionamiento de la nueva clase obrera. De
acuerdo con esta hip6tesis, las luchas obreras se asemejarian a las subleva-
ciones de las grandes ciudades industriales de hoy. Los trabajadorescomba-
tirfan por causas comunes, frecuentemente causas fundamentales que van
mas alia de las luchas actuales par condiciones salariales y de trabaja. Reef-
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procamente, el capitalismo tendria que idear instituciones capitaiistas para
dominar aquellas rebeliones an6nimasa traves de canales predecibles yeon-
trolables.

NOTAS

I. Este articulo fue extensamente comentado por David Stemper quien formul6 nume-
roses sugerencias substantives. Originalmente fue pubficado en ingles por el Institute for Legal
Studies de IIIUniversidad de Winoonsin-Madison. German Palacio hizo la revision tecnica de III
traducci6n e introdujo algunos comenranos.

2. Estrictamente hablando latecnologfa de la informaci6n 0 informatica es e! producto
de IIIcombinaci6n de varias innovaciones tecnol6gicas de los enos recientes: elecrronica. com-
putadores y telecomumcaciones. La Tecnologfa de la Informatica (T.!.) representa diversas
tecmcas de la recoieccron. almacenamiento. procesamientc y transmision de la informacion.
Como tal. es mas que todo una aplicaci6n, una recmca. Contraria a la opini6n general, esra in-
volucra muy pocos desccbrirmentos cienutlcos. Por sl rnisma, es fundamentalmente una aplica-
ci6n que sirve como un medio para desarrollar aplicaciones adicicnales. Puesto que csta discr-
tacicn no presta mayor interes ni a los tecnicismos ni a sus implicaciones sociales, usamos los
terminos en una forma mas bien desccmplicada. refirlendcnos a estes cotecuvamente como a la
"1" 0 a "La revotucion rnicroetectrcnica"

Tal vel. elrermino que mas frecuente usernos sea el de "autcmatizacion". Esto debido al hecho
de que 13automalizaci6n inciuye todo 10 anterior mas alguna nueva nacidn que lengamos ql.le
inoorporar al analisis, especialmcnte en las partes finales de eSlc ar1iculo: Robots 0 rot>Olica lal
como este eampo lecnico csllamado. Los ultimos hacen referencia a los instrumenlosde maqui-
naria electronic,l que pucdcn scr programados con eI fin de transladar obje!os a Ira\'es de $C-

euencias de movimientos pre.establecidos. Cf. HUNT. D. V, (1983) Industrial Robotics Hand-
book, New York: Industrial Press Inc. CORIA T, B. (1983) La Robotique. Paris: Maspero. La
Decouverte.

3. Esla afirmaci6n salta a la vista en una revision de la bibliograffa reciente en esta area,
FORD. B. el. al. (1981) Technology and Workforet': AndannOiated Bibliography. Sidney: Te-
chnology. GRAISO. L. (Comp.) (1984) TheSm.:ial and Economic /mpaClof New Technology
1978·/984: A Selec/ed B. Bibliography. leteh Worth: Technical Communications.

4. ESle es un t~rmino de uso comlin. popularizado por ellibro de T. Forester, The Mi·
C'ot'leclronics Revolu./ion, (ClI.mb~idge. MA: MIT Press). publieado inicialmente en 1980. Mas
recienlemente el mismo autor edil6 un segundo libro con eltitulo mAs apropiado de The Infor-
marion TeenO/OIYRel.olUlion (Cambridge. MA: The Mith Press. 1985). evidenciando el carac-
ter aplicado de eSfe fenomeno y sus implicaciones para un analisis social y politico.

5. Indudablemente hay un paralelo en el desalTollo tecnol6gioo, que en acasiones esta
relacionado con la microeleclr6nica y el procesamienfO de datos. ESle desarrollo tiene que ver
con un amplio esp«tro de cam bios tecnologioos basados en descubrimientos y aplicaciones bio-
tecnol6gicas. Aunque la biOlecnologla no sera considerada en este ensll.Yo. numerosos plantea·
mientos que elaboraremos aquf podrian ser aplieados a esla.
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6. "Social consequences of the electronic revolution". en Science and Public Policy. Vol.
11, No.6, diciembre, pp. 350-351. Tanto la Tl como la rob6tica son el resuttado de evotcciones
en til tecnologfa. Como fue dicho anteriormente no son producto de significativos y originates
descubrimientos cientfficos. En este sentido. no se puede bablar de revotuci6n sino de evclu-
cion. Sin embargo, 51se puede hablar analcgicamente de revclucion en el orden social una vel
que este es afectado globalmeme per las aplicaciones electronices. SHIRLEY. S. (1984).

7 _ Hay y3 una gran cantidad de estudios sobre este topico. Entre los mas significativos
oontamos con aqueltos ordenados por los gobiemos 0 las organizaciones intemacionales con et
proposito de aliviar los efeetos daninos de las nuevas tecnologfas. NORA, S. Y MINC, A.
(1980) The Computerization of Society: a repanto rhe President of Fram:e. Cambridge, MA:
MIT Press; AUSTRALIAN GOVERNMENT (1981) Technological Change: Impact of Infor-
mation Technology. Camberra: Australian Government PublishingHouse: LABOUR CANA-
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29, Los SUpUeSIOSpresentecos per Rubery y Tarhng son tan razonables como cualesquie-

ra orros. No obstante, estes supuestos ronducen a los autores a concluir justamente que exfste
una indeterminaci6n basica en el futuro nivel de emplec de hombres y mujeres: "AI final de
cuentas. el impacto sobre el empleo Iemeruno sera irncialrnente determinado por el indice de
disminuci6n laboral, en las :ireas de empleo Iernenino, pero en la medida en que la recesson
continua. habr:i alguna creacion de empteos, algunos de los coates proveeran subslunos direc-
lOS para trabajos existentes con termtnos y condiciones inferiores de empleo.

Sin embargo. este efecro subsitutc solamente emphara las oponunldades de empleo feme-
nino colectivamente SI hay trabajo masculine para rcemplazar ... En el cono plazo el numero de
mujeres ernpleadas puede permanecer igual 0 inclusive expandirse pero en inferiores condicio-
nes y terrninos: en ellargo plazo. la vulnerabilidad hacia Ia ptrdida de ernprec se mcremenrara
SI los nuevos trabajos otrecen menos seguras conuiciones de empleoque aquellcs eliminadosen
los sectores mas organizados .. , Per 10 tanto. no esperamos encontrar una relaci6n sencilla entre
la decadencia econ6mica y la posici6n del empleo feme nino.

El impacto sabre los nivele5 de empleo depender:i de los cambios en la dislribuci6n de los
seCiores y en los niveles de rotaci61l de empleo. al igual que de las earaderisticas de los trabajos
en los cuales se emplee a las mujeres. adem;is de la implemenlaei06n de polfticas redundantes.
M:is imponanles aun. nuestro debate sobre los probables efectos en la estructura del empleo
sugiere que la mayo ria de los indica do res esladiSlicos del empleo femeninoser:in probablemen-
Ie influidos cn ambas dirccciones: las condiciones recesivas traer:in la eliminaci6n de Irabajos
inseguros y mal remunerados pero lambitn ereadn condiciones favorables para el estableci~
mienlo de e510S lipos de lrabajo". cr. RUBERY. J. yTARLlNG" R. (1981). "Women in the
Recession", in Socia/isl eco1l0m;c Rev;ew. London: Merlin Press. p. 50.

30. Ver 13seeci6n 3.2. I mlis adclame. sobre el metodo Fordisla de consumo bajo la ante-
rior fase capita!ista.
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nando el conceplo de largo plaza con unll incipieme noci6n de rase. Las Ullimas se refieren lal
vez a su conjunlo establecido de reladones capitalistas. ambas en las esferas de producci6n y re-
producd6n. y pro(\ucci6n y circulllci6n. Ver por ejemplo. FREEMAN. C. (1984). "Keynes or
Kondnllief? How can .....e gel back 10 full employmentT'. in P. Mastrand (Ed.) New Tedlliology
(mit Ihe Future 01 Work anti Skills. London: Frances Printer, pp. 103~123; PEREZ. C. (1985)
"Long Waves lIud Changes in Socioeconomic Organization"; BRODY. A. (1985). "Gtowth.
Cycles Crisis? limbos anJculos en IDS 811I1el;rl. Slowdown or Crisis? Ruslruc/Ur;ng in Iht
19{j()'s. vol. 16. No. I. January; FREEMAN. c., CLARK. 1. and SOETE. L (1982). UII/?m-
p/o)'menr ami TechnicQllnnOl'Qrion: u Swdy of Long Wa,'e,)'and Economic De,·e!opmenr. lon-
don: Francces Printer; MENSCH. (1979) S((Jlemorcin Technolog)': Innovarions O,'ucome Ihe
Depression, Cambridge. M.A,: Ballinger; ROSENBERG. N. and FRISCHTAK, C.R. (1984).
"Technological I nnOvatiOll and Long Waves". in Cambridge Journal of Economics, vol. 8. pp.
7_24. De hecho. III idea de In fase capillliista modema. notablemenle diferentc de la anterior.
surge brillanlememe de la percepd6n mas optimism de los profelas en el paraiso naciente. cr.
TOFLER. A. The TJii~d Wo,'e; SERVAN-SCHRElBER. 1.1. (1980). The World Challenge.
New York: Simon & Schuster: BELL. D. (1974). Tht Coming of Posr-lndlJSlr;(l/Socitty, Lon-
don: Heinemann; l1·IURQW. L. (1980). Tht Ztro·SUn1 Society Ne"," York: Basic Books.

32. Los ll!:rmillOS "valoritaci6n" y "realizacion" son oomunmente usarlos en la Iengua in-
glC$ia de inspirlici6n Iilemrla nltml'iSIa. AdemM. ~tos oorrC5pOl1den a los tl!:nninos lradicional-
men Ie ll~ad05 en las 1engllllS llHhla~. Por estns do:; rntones hemos optado por usar -valoriza-



cion" y -reanaeeon'' en este artfculo a pesar de su quilts suspicaz gene alogia en ingl~. Ea vaio-
riwcioft se refiere al conjunto ecmprerc de las relaciones sociales por medio de las cuales el ca-
pital produce y lIeva a cabo la p!usvalla. Como tal esta se basa en la capacidad del capital para
extraer la plusvalfa; pero no esta limitada a esta. La reillizacion se refiere a las relaciones por
medio de las cuales la plusvalfa es dispuesta en el mercado.

33. No treramcs aqul de reconstruir la bistcrta del proceso de fonnacion de esta "seciedad
invisible" de ccntempcraneos unidos alrededorde la bUsquedade losorlgenes de las relacicnes
capitalistas y su prolongacion a traves del tiempo. Realmenle la [ista de contribuyentes es tan
larga y dispersa que eslli.mis aUt del vigor de este ensayo proveer una bibliograffa ctestaeece-c
aun mas una desorganizada bibliograffa de esta materia-- sobre lodas las contribuciones signifi-
cativas para este proceso de Iormacion conceptual. Per [uerzo mayor, esta serla una lista mccm-
pleta. Aun mas, todos los aUloresque podemos haberconsideradoestan distanciados por desa-
cuerdos significativas y podrlan instantaneamenle rechazar nues"a seleccion literaria de 10que
es importante para nosotros dentro de sus pUblicaciones.

34. Dado que gran parte de esta interpretacion le6rica se basa enb la revaluacion del mo-
defo de conveniencla y el concepto de nwdelo en sf mismo, los nombres de Isaac Rubin para la
comprension del modelo de conveniencia y la teorla laboral del valor, de Pashukanis para el
anli..lisisde la ley y el modelo de conveniencia, 0 de Marx mismo, porsupuesto, (panicularmen-
Ie en £1 Capilal), vienen inmediatamente a la men Ie. Esta revaluation pennile hablar mas cO-
modamenle acerca de la lucha constante, dentrode la tradici6n marxista. para descubrir las mas
profundas ralces de la dominacion y el proceso permanente de la reconstilucion del capilal.

35. La lIamada escuela de la regulacion ha sido principalmenle asociada a los nombres de
Michel Ag1ietta y Alan Lipietz, Sin embargo, estos dos autores estarlan prestos a reconocer la
inlluencia de numerOSO!igrupos de autorcs franceses dedicados al esludio de los procesos labo-
ral y de produccion. Para mencionar solo algunos: C. Pallois en sus ultimas obras, B. Coriat,
J ,P, Degaudemar y otras conlribuciones frecuentes a la revisla Critliques del Economic Pofiti-
que. De hecho muchas profundizaciO!1cs Ilevadas a cabo por la escuela de la regulacion encuen·
tran sus fuenles en los auto res italianos asociadas en alguna ocasion al nombre de Tony Negri.
lales como Carpignani. Ramirez, Bologna y Mario Tronti. Sin embargo, acusaciones contra
Negri y grupos aetivistBS como los aUlonomislaS, Potere Opelaio y Olros en los cuales Negri
tuvo influencia, discriminaron mucha de su produccion del reslo de los invesligadores euro-
peos. EI Aleman Alfred Sohn Reihl tambilln merece mencion especial por sus primerosaniilisis
del proceso cambianle de produccion en el siglo XX. Por eSla razon, la principal contribucion
de Sohn ReIhl puede haber sido la de explicar la forma y la jerarqufa del pensamienlo bajo el
capitalismo, una contribucion que iguala la de Foucault y DUOSposl-eslrueturalistas. Cf. Sohn
ReIhl. A. (19110).Trabajo inteltcf/.lal, Irablljo man~/. Barcelona: EI Viejo Tope. En conjunto,
esta lendencia represenla una coleetiva 0 social ereacion donde ninglin genio individual puede
tener crtdilo.

36, Agliella (1979). The Theory of Capitalist RegulatiOTl. Londres: New Leh Books.

37. Ver, por ejemplo, las siguientes publicaciones de: L1PIETZ A, (1979). Crise et Infla-
tion, Pourquoi? Paris: Maspero. (1982) "Towards Global Fordism" and MMarxof Rostow?", in
New Left Review, No. 132, March-April, (1983) Le Monde Enchantede la Valeura/'Envof fTl-
flationnislt, Paris: Maspero, (1984) L Audace 014 I'£nlisement, Paris: La Decouvene. Ver lam-
billn SOYER, R. (1982) LA Crise Ecoftomiqut et es Gestion, Monlreal: Boreal Ellpress. Aun~
que no necesariamente asociados ron la escuela de la regulaci6n, oonsultar ademas para simila-
res 0 complementarios desarmllos tllcnicos a: PROULX, S. (1984) "Compularization: Techni~
cal Transfonnation of Change in Society?, in Sociologie et Socit1es, Vol. XVI No, 1, April 1984;
CASTELLS, M. (Ed.) Hight Tech, Spacea1Ul Socitf)'. Berkely: Univernly California Press.
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38. Lcs dos ccnceptos cleves introducidos pot la escuela de la regutacion son: "EI regimen
de acumulacien" y "La fonna de regulacicn". EI regimen de acumulaci6n es un metodo siste-
mil.tico de asignar y reubicar el producto social, el CUllIalcanza una ciena armonla entre la trans-
formaciQn de las condiciones de producci6n y el consumo final. El modo de regulaci6n es la ar-
menta de los modemos inslitucionales, las redes de comunicacicn y las normas que aseguran la
compatibilidad de comportamientos en el marco de un regimen de acumulaci6n. Estc no signi-
fica que los ccnceptos hayan sido eompleeamente formulados. Panicularmente la ultima obru
de Aglietta deberfa ser objeto de intenso examen; eeta se destaca como la mas audazobra escrt-
ta sobre estos lineamientos teonccs. a. AGLIETIA, M. YBRENDER, A. (19!W).US meta-
morphoses tU ID Societe Sawriale, Paris: Calm ann-Levy.

39. Desafortunadamente, no podemos explorar aquellos interrogantes en el contexte de
esta investigation. Solamente podemos plantearlos -transftcnamente''. Como sera considera-
do mAs adelante,las lransforrnaciones previas del capital significaron la transicion entre la plus-
valfa absoluta y relativa. A su vella plusvala adopt6 formas y grados diferentes de intensidad.
Reclprocamenle, diferentes fases de capitalismo fueron leoricamente definidas. Actualmente
estamm; presenciando el renacimienlo de algunas fonnas de plusvalia y relativa adaptadas a la
l!poca contemponinea. Tambil!n estamos presenciando los comienzm; de una nueva fonna de
explotacion capitalista carllcterizada por la eliminaci6n de la fuerza laboral viva. La nueva fase
recienlemente iniciada, no depende exdusivamente ni del incremento productivo a lravl!s de la
prolongacion de horas de IIabajo (valor absoluto de utilidad) ni del mejoramienlo de la produc-
lividad y la reducci6n de las horas de trabajo que un empleado dedica a la reproducci6n de 18
fuerza laboral (valor relalivo de ulilidad). En realidad,l!sta opera algunas veces a lravl!s de ml!-
lodO!; renovados de valor absoluto y/o relativo de utilidad.

Sin embargo, en otras ocasiones l!sta opera a travl!s de la automatizacion de trabajo pesa-
do. El problema es: i.C6mo conceptualizar la relati6n social del trabajo pesado produtido por
sf mismo? Cf. MILLER, R.J. (1983). (Special editor) Robories: FutOlreFaclories, Future Wor-
kers. The Annals of the American Academy of Politicaf (lfId Social Science, Beverly Hills: Sabe
Publications.

40. Cf. NOLAN, P. and EDWARDS, P.K. (1%4). "Homogenise. divide and rule: and
essay on Segmented Work, Divided Worken~. in Cambridge Journaf of Economics, Vol. 8, pp.
197-215.

41. NELSON, D. (1980). Frederick W. Taylorand the RiseofScientific Management. Ma-
dison: Univcnityof Wisconsin Press; MERKLE, J.A. (1980). MtJnagementand Ideology: the
Legacy of inkrruuit:lnal Scienlific Management, Berkeley: Univenity of California Press; CO-
RIAT, B. (1982). L'Atel~retle Chrotwmetn, asai sur fe taylorisme, Ie fordisme er laproduc-
rionll de m&se, Paris: Bourgois Ed.

42. ZERZAN, J. (1984). "Taylorism and Unionism: the Origins of a Partnership". in Te-
los, No. 60.

43. La falla de tl!nninos equivalentes preciso~ en ingles. nos obliga a usar la palabra "ma-
chinism" en esta investigation.

44. C. ARRIGHI, G. (1978). "Towards a Theory of Capitalist Crisis", in New Lefl Re-
~iew,No. 11 I, September-October; URPE, (1978). U. S. Capitafism ill Crisis. New York:
Union for Radical Political Eoonomics; BOWLES, S. et. al. (1983). Beyond the Wa.rleland:Q

Democratic Alternative to Economic Decline. New York: Doubleday Press,

45. Los estudios sabre rigideces labor ales han sido particulannente abundantes en los Es-
tados Unidos, Debido a que tanto capital oomo trabajo parecen el1frenlarcon paranoia el "reto



66

japones". la mayorfa de estes estudios toman 13forma de un agudo contraste entre las disposi-
clones laborales f1cxibles y cooperetivas del Japon y las rigideces laboraJes de los Estados Uni-
dos. Verporejemplo, GOULD, W.B. (1984). Japan Reshapingo! Americ,m Labor Lo",Cam-
bridge, MA: MIT press; LEVINE', S. (1983). "Japanese Industrial Relations: What can We
Import?", en N. Y. U. trigesirna sexta conferencia anua! del traba]o. New York.

46. Los estudics mas representanvos de Ia Ilamada segunda generaci6n de la segmenta-
ci6n del mercado [aboral son: GORDON, D.; EDWARDS, R. and REICH. M. (1982). Seg-
mented Work, Di~ided Workers; The Historical Transformation of Labor in the United Slates.
Cambridge. MA and New York: CUP; WILKINSON, F. (Ed.) (1981). The Dynamics of La-
hour Markel Segmenuuion London: Academic Press; BERGER, S. and PIORE. M.J. (1981}
Dualism and Discontinuity in Industrial Societies, New York: CUP; REICH. M. (1984), -Seg-
mented Labour: time series hypothesis and evidence", in Cambridge Journal of Economics,
vel. 8, pp. 63-81 .. BRUNO, S. (1979). The Indwilrial Reserve Army: Segmentation and lhe lta-
lian labour Markel", in Cambridge Journal of Economics, vol. 4, pp. 131·151, Ver tambien
GERSMUNY, J.I. (1983). Sociat tnnoveuon and Ihe Division of Labour, Oxford: Oxford Uni-
versity Press.

47. BERRA, M. Y REVELL!. M. (1980). "Absenteisme et Ccnflictualite: L'usme Re-
niee. Crise de la centrahte de L'usine 1'1 nouveaux componernente ouvners". en Uunes 1'1oe-
vriers, Paris, maspero.

48. La tenencia rnarxista la llama creciente composici6n organica del capital.

49. En realidad. hay actualmente sufieiente evidencia para formular la siguiente hipdtesrs:
Existen leyes demcgraficas especfficas correspondientes a cada fase particular de la producci6n
capital ista (y no 5610 para cada modelo de produccicn como habia anticipadc Marx).

50. GOUGH, I (1980), The Political Economyoflhe Welfare Stale, Londres: MacMillan:
ROSANVALLON, P. (1981). La crise de fElal Pro~idenct, Paris. Seuil,

51. Las divergencias en pol/ricas comunes rderentes al metodo y a la velocidad para des·
mantelar el bienestar social estlin chuamente bien documentadas hasta ahora. Sin embargo, es
necesario un anlilisis mlis profundo para explicar los factores sociales. econ6micQ!; y politicos
que corresponden a esas diferencias. Los gobiemos de Gran Bretana y los Estados Unidos hann
emprendido un proceso de desmanlelamienlo precipitado del ESlado de Bienestar. a pesar de
la existencia de un nolable desempleo eSlruClural. De hecho, eslQ!; pafses han aprovechado la
recesi6n para acelerar 1'1 camino a la reeslrucluraci6n. Obrando bajo la prolecci6n del eSlado
pasivo ,estos dosgobiemos han inlervenido activamente a travts de polflicas econ6micas y so-
ciales para favorecer la implementaci6n de tecnologfas avanudas en lQ!;sectores manufacture-
ro y de servicios, a la vez que ajuslan la composici6n de la c1ase obrera, esquemas de conlinua-
ci6n y reproducci6n de la fase capilalista modema, La mayorfa de los gobiernos de 13 Europa
Continental51' dirigen hacia las mismas metas. Sin embargo, 1!stos han lomado un camino me-
nos violento para su reorganiuci6n. Desde 1'1 punto de vista institucional, estos gobiemos han
promovido una mils activa panicipaci6n de los sindicalos en las decisiones polflicas. EI desman-
telamjenlo de las institllciones de seguridad social no ha adoplado la arrogancia y 1'1 autoritaris-
mo que se da en los Estados Unidos yel Reino Unido. Noobslante.la polltica fiscal favorece un
ajllste de la inversi6n induslrial en pro de las tecnologfas avanzadas. Cf. ROSENGERG. S,
(1983), "Reagan social policy and labour force restructuring". in Cambridge JOUIIlal of £C01lO·

mics, vol. 7. pp. 179-196; MINFORD P. (1985). "The Effects of American Policies" a new clas-
sical interpretalion", in IDS Bulletin, vol, 16, No. I. January; MACKINTOSH CONSUL·
T ANTS CO. (1979). MicrMI«tronics into IheSO's. A Dwgnosticof International ScerMrios a"d
Govermel1t Strategies for the Microelectro"ics Industry in the 1980's, LUlon: Mackinlosh Publi·
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cations; DYSON, K. and WILKS, S. (1983). Industrial Crisis. A comparative Study allhe State
and Industry, Oxford: Martin Robertson; BEHRMAN, J,N. (l984)./ndUSlrial Policies: truer-
national Restructuring and Transationale, Lexington, MA: Lexingtong Books; WARNER. M.
(Ed.) (1984). Microprocessors, Manpower (!TId Society. A Comparative. CrQs$-NaJio/1al Ap-
proach. Hants: Gower; OECD (1982)_lnnovation Policy. Trends and Perspectives.

52. Las areas residenciales Iuercn divididas a la vez: areas restringidas para los dcsemprea-
cos. vecmdanos de la ctase obrera. vecindarios para los burocratas y tecnocratas y vecindarios
para los caprtalistas y terratementes. cr. CASTELLS, M. [I 974). La cuestio" u,banu, Paris:
Maspero.

53. FERGUSON, A. and FOLBRE, N. (1981). "The Unhappy Marriage of Patriarchy
and Capitalism", in L. Sargent (Ed,) Women and Revolution: the Unhappy Marriage of Ma-
rxism and Feminism. London: Pluto Press. pp. 313·338.

54. Realmente no es claro en este punta cual serela forma final de III.intervenci6n estatal
en la reproducci6n de III.clase trabajadora. Por el momenta. III.(mica inclinaci6n que puede do-
cumentarse es III.del desmantelamiento de disposiciones de seguridad previas. principalmente
bajo 1'1pretexto de un retorno 11.1seguro "privado" y los servicios sooales. Pero estamos justa-
mente en III.transici6n a III.nueva fase. Se ha especulado que mientras mas y mas trabajadores
formen pane de los inestables -ccnuaetstas independientes". probablemente veamos 1'1testa-
blecimientode 111.prolongaci6nfamiliar. Cf. REDCLlFT. N. andMINGIONE. E. Beyond Em-
ploymf'n/. Housf'hold, Gender and SubsilanCf', Oxford: Vasil Blackwell; MlNGIONE, E,
(1983). "Informatization. Restructuring and the Survival Strategies of the Working Class". in
Inrrrna/ional Journal of Urban and Rf'gional Research, vel. 7. No.3. La hipcresis del "Modelo
de Reproduccion" corrcspondienle a cada fase del capitalismo fue plameada hace una decada
pOI'DE BRUNHOFF. S. (1977). Etm al Capiral. Paris: Maspero·Presses Universitaires de Gra-
noble. Ch, 1. Consultar tambien, COMBES, D, (1981), Represemmions des RapporIS df' Pro-
duclion 1'1 Approches des Modes de ViI'. Paris: Centre de Sociologie UrbainI' La mas profunda
documentacian y elaboracian de esta hip6tesis es realmente uno de los mas grandI'S retos de los
invesligadores sociales de nuestro liempo.

55. Inclusive para los Estados Unidos. a pesar del papel del dolar como moneda interna-
cional.

56. BELL·, D,A. (19/W), Employmenr in the Age of Draslic Change, The Future wilh Ro-
bOIS, Kent: Abacus Press; Ver especialmente p. 42. Thf' Wall SIreI'I Journal, A Special Report:
Tflecommunic(j/ions. February 24, 1986: CENTER FOR THE STUDY OF FOREIGN AF-
FAIRS (/984) Robotics and Foreign Affaire. A. Symposimll, W(t~hinglOn:Foreign Service Ins-
titute-U.S. Depanamenl of Stale. "Sorftware: the New Driving Force'·, in Business Week, Fe-
bruary 27, 1984, "Tclecommuniealion~ Liberalization'·, in Business Wf'ek, October 24.1984:
ZERMENO R. et 11.1. (1980) "The Robots are Coming-Slowly"· in T. Forester (Ed.) The Mi-
crOf/t'clronics Re"olution, OKford: University Press. P. 1\10;TOONG. H.. D. and GUPTA, A.
(1985) "Personal Computers", in T. Forester (Ed.) The Infarmolion Technology Revolution,
Cambridge, MA: MIT Press, p. 175; SCHLESINGER, R.l. (1984) "Indu~trial RobolS. Work
and Industry: Past, Present and Fulure", in M Warner (Ed.) MicroprQ{'essors, Manpower and
SOC;"ly, A Comparwil'f Cros.I'-mllional Approach, Hants: Gower.

57. Como Sf' pucde esperar, este proccso esta sin duda alguna libre de reslricciones finan-
cieras, tc!cnicas y eoon6micas, ademas de incertidumbres. Consideraciaones bastante subjeti-
vas acerca de eslos planteamientos se presenlan en The Wall Sireer Journal. Spf'clul Repor/ Te-
chnology in thr Worldplace. Septiembre 16. 1985. Verespecialmente "Building on the Past"', EI
relo de convenir una planla obsoleta en una pieza de arle del futuro". pp. 9C. I!K. con buenas
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raaones. los parses menos desarrclladcs han pensado dos veces acerca del tipo de tecnologias
modemas modernas y el paso de introducirlas. Cf. Miller, R. entre otros. (1985). "Automation
and the Problems of Development" eo CENTER FOR THE STUDY OF FOREIGN AF-
FAI RS. "Robotics and Forcing Affairs". Washington: Foreign Service Institute U.S. Departa-
men! of Stale.

58. NOBLE. D.E (1984). ForcesofProducrion. A SocialhislOryofinduslrialaUiomalion,
New York: Alfred A. Knopf. p. 59.

59. De acuerdo con D.A. Bell, el origen etimol6gioo de la palabra "Robot" puede encon-
trarse en una funcicn de Capek en 192U.lIamada -Rossurn's universal Robots"; pareee que a su
vez Capek "asimilo el vocable de una palabra checa que significaba "Trabajc obJigado" y en-
tcnces un equivateme Ingles exacto podria estar basado en "Esclavo de Galera'' Cf. Beel.
D.A. (1984). Employment in the AgeofDrastic Change. The Fu/Urewilh Robots. Kent: Abacus
Press. p. 40.

60. NOBLE, D.F. (1984). Forces of Production A social hlstory of industriai automation.
New York: Alfred A. Knopf. Chapter 4.

61. DIEBOLD, 1. (1952). Automation: The Advent of the Automalic Paaory, Von Nos-
trand.

62. LILLEY, S. (1955) ... Automatic Factories". en Discovery. Vol. 16, abril pp. 147-152.
Es interesante confrontar las anotaciones de Lilley con las observaciones contemporaneas de
DANI EL BELL. De acuerdo con BELL. no solamente el trabajo manual sino tam bien la con-
centracion de la propiedad privada y el criterio de la maximizaci6n de utilidades desaparecieron
gradualmente. CF. BELL, D. (1983). The Coming of Post tndustriat Society. Londres: Heine-
mann.

63. BELL, D.A. (1983). Employmenl in the Age of omsac Change, The Future of with
Robots. Kent: Abacus Press, p. 41

64. Se ha argumentado que la automatizaci6n es el erectc de la crisis mas no su causa. Cf.
Kaplinsky (1984). Tile Technology and Society. Harlow: longman. Justa mente con respecto a
10que se ha dtcho, esto solamente es valido bajo el supueslo de crisis como un fen6menocapita-
Jista infinito. La crisis, el ajuste y la reestruduraci6n son ciertamente Cllracteristicas permanen·
Its del capitalismo. Sin embargo. como hemos venido sosteniendo a traves de este estudio, hay
crisis que 5610 se dirigen hacia transformaciones predominantemente cuantitativ3S, mientras
que existen otras que terminan por tstablecer profundas transfonnaciones cualitativ3S en las re-
laciones capitaJistas. las ultimas mencionadas sientan las bases para una pc:riodizaci6n del mo-
delo capitalista de producci6n.

65. En realidad, no estamos enterados de la existencia de un catalogo indispensable de
aplicaciones automaticas por industria (0 por pais, -mejor aun- por ambos, por pais e indus-
tria).

66. VERDIER, E. (I98S). La BUfNutique. Paris: la Decouvene; PALLOIX,C. (1976).
~la Prace. du Travail: du fordisme au neo-fordisme", in l.A PeflSu. 185, January-February.
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ChtJIIge. london: Kogan Page. Verespecialmente el capltulo I, ~Thechanging production pro-
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cess", pp. 29-48; PROULX, S. (1984) "Computarizanon: technicaltransformation or change in
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the quality of employment in services". in P. Marstrand (Ed.) New Technology and the Fwure
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