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. Est• trabaJo t~•n• un dobl• prop6sito. En·. pri .. r 1 ugar, 
pretend .. os aportar una. d•scripcid.n geReral acerca de la 
oferta de actividades de for ... ci6n y capacitaci6n presentada 
por 9~ empresas de distintas raaas de la industria con 
plantas ubicadas en la Capital Federal y el Gr&n Buenos 
Aires. En segundo lugar, intent~mos for•ular un •arco 
interpretativo desde donde comprender las estrategias de 1 
formaci6n y capacitaci6n de la fuerza de trabajo 
desarrolladas por estas eaapresas, integr•ndolas en el 
conjunto de los procesos de ruptura y reproducci6n que 
caracterizan los c&mbios radical•• <t4cnicos, 
organizacionales, politicos, econd•icos, cultural es, 
educativos, etc.> ocurridos durante las dltimas dos d4cadas 
en la estructura productiva y a partir de los cuales tales 
estr•tegias cobran sentido. 

El trabajo que presentamos no pretend• formular 
respuestas cerradas a una disciplina muy poco desarrollada en 
nuestro pafs: la economia politic& de la educaci6n. Buscamos, 
por el contrario, reflexionar tentativa .. nte, a partir de 
diversos aportes te6ricos y avanzar en el conocimiento de una 
realidad poco explorada. Por eso este texto constituye un 
borrador para la discusi6n. Hemos preferido esta modalidad 
frente a la posibilidad de una presentaci6n estricta•ente 
descriptiva y aparentemente neutral de datos empiricos, ya 
que tenemos la certeza de que el trabaJo te6rico es un 
proceso din,mico que se enriquece de continuo con la duda y 
la reflexi6n. 

Este infor•• ha sido producido gracias a.1 &porte del 
CIID de Canad' •n el marco del Program& Educaci6n y Sociedad 
<PROEDSO>, Proyecto S, Las deMa.ndas educativas de los 
empresarios argentinos. 
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La_s tec:nologlas alcanzan hoy fronter'as insospechadaas; lo 
t•cnicamente posible se aproxima a lo imposible y, c:ada vez 
menos, la gente se asombra de ello. El mundo moderno promete una 
aventura fascinante, ser moderno es participaflde un mundo en 
c:onstante c:ambio, Ltn mundo donde uniOn y desunlon c:onviven, un 
mundo donde "todo lo !Salido se desvanec:e en el aire", segun la 
imagen de Karl Marx tomada por Marshall Bergman <1989). La 
t6cnica es una de las dimensiones mls c:onflictivas y 
c:ontradictorias de este mundo moderno; no constituye su dimensiOn 
mAs signific:ativa, pero supone una parte importante de 61. 
Desnuda la contradic:c:iOn moderna fundamental a permite al hombre 
arrasar , c:on 1 o e>: i stente a la vez que es arrasado -desi,ntegrado-
por lo conoc:ido y la posibilidad de c:onoc:er. La abundancia de 
alternativas convive c:on la ausenc:ia de salidas. La tec:nologla 
se aproxima a lo imposible grac:ias a lo tec:nic:amente posible. Lo 
fragmentario oc:upa el lugar de las verdades totalizadoras nunca 
alcanzadas. 

Lo que a~os atrAs parecia un ejerc:ic:io de literatura 
fantAstica verniana c:onstituye, hoy, un dato de la realidad. El 
ideal educ:ativo universal entra en c:ontradic:c:iOn c:on el mundo 
creado grac:ias a su difusiOn. La ac:umulac:iOn y produc:c:iOn de 
c:onocimientos c:ientific:os permite al hombre disehar tec:nologias 
de alta c:omplejidad, mientras el uso de dic:has tec:nologias 
cuestiona el ideal educ:ativo que les dio origen. La tec:nic:a c:rea 
y destruye el mundo. Asi, sofistic:ados dispositivo~ que 
c:omienzan a desarrollarse c:odific:an y dec:odific:an la voz humana 
para la realizac:iOn de operac:iones al-tamente c:omplejas. 
Mec:anismos c:reados por el hombre grac:ias al desarrollo y 
ac:umulac:iOn de c:onoc:imientos pueden ser operados por analfabetos 
entrenados (Qminami, 1986). Un mundo donde c:ada vez se sabe mAs 
es devastado por un mundo donde c:ada vez es posible saber menos. 
,Los tiempos y las distanc:ias parecen ac:ortarse c:ada vez m~s. 

Aunque la vida se alargue y la potenc:ial destruc:c:iOn total del 
mundo amenac:e. 

Seduc:idas por la vision moderna, dos perpec:tivas se 
pretenden reales: la sQQ~s!lGti~e vision orwelliana o el 
nihilismo nietzchiano; y la eeglgg@tl~e visiOn del desarrollo 
indefinido, la gran ola de Alvin Toffler y sus disc:lpulos. "be 
t§~n2!2gls Q~Qe~e Yn m~ngg g~ab~meni~eQQ 2 le b!::!msoi~e~l9n m~~ 
!;;;2ml2!i:j;!! g~l m!::!OQQ", parec:en ser las sentencias ac:erc:a del futuro 
que prometen el desarrollo y la c:reaciOn humana. 

Desde hac:e ya mAs de una decada los ec:onomistas dan cuenta 
de que estamos en presenc:ia de una Terc:era Revoluc:iOn Industrial. 
Los ec:onomistas tambien viven el mundo moderno a su manera. Los 
avances tec:nolOgicos en el c:ampo de la elec:tronic:a permiten un 
dominio c:ada vez mayor de un mundo, donde, solo en los palses de 
la OCDE, 40 millones de personas se encuentran sin trabajo y el 
Welfare State se desmantela. La prec:ariedad de las ortodoxias 
teOric:as es denunciada. La teoria clAsica y neoc:lAsica parecen 
dar cada vez menos c:uenta de lo ac:ontec:ido. Las categorias 
omniexplic:ativas del keynessianismo, · la noc:iOn de equilibrio 
general, merc:ado y demanda efectiva son limitadas y miopes. No 
menos grave, la crisis teOric:a, abarc:a no solo a los crltic:os del 
marxismo sino tambien a algunos de los otrora marxistas c:rltic:os. 
El mismo Adam Schaff <1987> augura "una nueva epoc:a de progreso 
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de la humanidad" donde toda la historia precedente tomar!l el 
caracter de prehistoria y con ella las teorias que pretendian 
compenderla; La automatizaciOn y la robotizaciOn, la energla 
nuclear y la microbiologia con la in~enieria gen~tica suprimen la 
necesi.dad 'de trabajo "en el sentido tradicional de la palabran 
<pAg. 117>, asalariado manual e intelectual. 

-"Lo que actualmente denominamos trabajo sera sustituido cada 
' vez mas por ocupaciones, entendidas en el sentido de una 

actividad razonable que beneficie directa o indirectamente.a 
la/ sociedad, lo cual -afortunadamente- elimina de este 
proceso sus aspectos a primera vista dramaticos. Por el 
contrario, sera mucho mas favorable para el individuo y para 
toda la sociedad que el hombre pueda dedicarse a ocupaciones 
creativas que. respondan a sus intereses y que le permitan 
desarrollar su personalidad en lugar de someterse a la 
condena eterna biblica y ganar el pan cotidiano con el sudor 
de su frente". 

<Schaff, 1987, pag. 117). 

"AdiOs al proletariado!", segOn la expresiOn de Andre Gorz o 
la "apertura de las puertas de un mundo nuevo paraiso 11

, segOri A. 
Schaff, para quien la transformaciOn de las relaciones sociales 
gracias a la robOtica y la automatizacion suponen el cambio de la 
formaciOn econOmico-social capitalista por una nueva formaciOn 
l)amada "econOmico-colectivista". Desde esta perspectiva, ti!l 
'Am~!g g~ 1n•~i~sglg ~ ng~g~scig. La propiedad privada es puesta 
en cuestiOn por los avances tecnologicos, mientras lm nuevo 
reparto de la renta nacional se impone frente a la amenaza de una 
catastrofe social generada por el paro estructural. El Estado 
sOlo podra hacer frente a las nuevas y crecientes obligac:iones 
hacia los "no-trabajadores" <los parados) si reparte el producto 
social, si descuenta parte del ingreso de los propietarios para 
fines sociales. 

11 es de esperar que las clases poseedoras daran prueba'al 
respecto de suficiente sensatez como para evitar conflictos 
e incluso catastrofes inOtiles, ya que sOlo retrasarian un 
desarrollo in~~it~~l~ que, sin embargo, puede realizarse 
pacificamente" Cpag. 122. El subrayado es nuestro). 

SegOn la moderna perspectiva apologetica, las profundas 
transformaciones econOmico-sociales y politicas que supone la 
RevoluciOn Industrial en curso, no es otr~ que la profunda 
transformaciOn del capitalismo y el socialismo realmente 
existentes. La clase obrera y el campesinado desapareceran. El 
cap~talista se transformarA cada vez mAs en un dirigente o 
manager bien pagado, pero con su poder muy reducido. El termino 
"clase" tambien desaparecera, en su version tradicional, dejando 
espacio a un nuevo concepto basado ya no en la relaciOn con los 
medios de produccion, sino mas bien a la posesion 0 no de ~Q~~c 

§Q£i~l· La ciencia, en tanto principal instrumento de producciOn 
sera la base material desde la cual surgira una nueva clase que 
crecera y dominara el mundo: lg§ §~~iQ§ <Schaff, 1987). 

La perspectiva apocaliptica constituye el espejo invertido 
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de su -contraparte, ~1 opt'imismo apologetico. Ambas coinc:iden, 
sin embargo, en la inevitabilidad del desarrollo cienti•ico y 
tecnologico. Para los apocalipticos, el mundo comienza un 
desesperado descenso al infierno colectivista, donde el individuo 
se pierde y el "Hermano Mayor" todo lo puede controlar, donde el 
ojo de la pantalla reemplaza al carcelero y el panoptismo, lejos 
de ser una expresion de deseos autoritarios, constituye el Onico 
vinculo posible con el Poder. La tecnologia condena al hombr.e, 
archivando la utopia de la libertad. El ser humano solo puede 
pretender regresar a la naturaleza, al ocio; la Tercera 
Revolucion Industrial se lo impide. 

Las dos perspectivas opinan y vaticinan acerca del papel de 
la educacion en.tal proceso. El modernismo optimista supone qu~ 
los avances tecnologicos imponen la necesidad de distribuir 
m~ltiples conocimientos a todos los sectores sociales, siendo la 
escuela un lugar privilegiado como espacio de transmisibn y 
seleccion meritocrAtica de los talentos y que ocuparAn los 
meJores puestos. En la version de Schaff, los "sabios 11 dirigirAn 
el mundo, podriamos agregar -aunque el autor no lo dice- que 
todos potencialmente pueden acceder a esta nueva clase. Para el 
modernismo pesimista, nada podemos hacer para desviar el rumbo de 
tal seleccibn, la que ya ha sido determinada de antemano. La 
escuela cumple, en este case, el papel de un gran estacionamiento 
infantil y adolescente que legitima lo que las fuerzas 
conspirativas de la historia han determinado: el acceso al 
conocimiento de algunos pocos y la marginalidad del resto. 

Apocaliptico o apologetico, asi transcurre y se profetiza el 
·futuro que depara el desarrollo tecnologico moderno. Un futuro 
donde "el lugar de los motores de la historia es ocL1pado per la 
historia de los mot1::>res 11 <Fernandez Enguita, 1987, pag. 101). 

Partiremos en este trabajo de una perspectiva contraria a 
las antedichas. Sin desconocer los cambios y transformaciones 
econbmicas, pollticas y sociales que supone la Tercera Revolucion 
Industrial en curso, intentaremos comprenderla desde una 
concepcion global y totalizadora del proceso historico. Evitando 
caer~ por ello, en posturas apologeticas o apocalipticas del 
desarrollo social en general y de los avances cientifico-
tecnologicos en particular. Tales avances suponen, y en esto 
coincidimos con Schaff, mOltiples transformaciofies, las que, sin 
embargo, no cuestionan la naturaleza misma de las relaciones 
sociales capitalistas. Comprender la Tercera Revolucion 
Industrial come proceso dinAmico nos permitira aproximarnos al 
estudio de un conjunto de transformaciones profundas que deben 
ser entendidas mas alla del fetichismo tecnolbgii:o sLtbyascente en 
las perspectivas antedichas. 

En este trabaJo, intentaremos presentar algunas de las 
estrategias de form~cion y capacitacion que se desarrollan en un 
conjunto de empresas industriales, partiendo del supuesto que el 
cambio y la nueva direccibn que toman las polticas educativas 
Centendidas en su acepcibn mas general>, asi como las estrategias 
de formaciOn y capacitacibn desarrolladas en todos los ambitos de 
la practica social, deben entenderse y explicarse a partir de la. 
comprensibn de un proceso de transformacibn histbrico particular 
donde recortes parciales del mismo impiden la comprensibn de la 
totalidad concreta que da cuenta de ellos. En tal sentido, 
sostendremos que las estrategias de formacibn y capacitacion de 

-la fuerza de trabajo realizadas en las empresas responden a una 
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dinam_ica mas ·g~neral -conflictiva y contradictf?ria....: de 
transformaciones economicas, politicas y culturales, a partir de 
las cuales se reestructuran las organizaciones empresariales en 
el mar-co del _ surg i mi en to y desarrol lo de 1 a 11 amada Tercera 
Revol uci·on Industrial. 

"Revol t-tci on" no es peci samente un termi no al cual pueda 
atribuirsele solo un signif icado. Su mencion consita adhesiones 
y detracciones, simpatias y antipatias, que en·la generalidad de 
los cases remiten a las acepciones mOltiples y opuestas que le 
son atribuidas. En este caso, hemos hecho referencia a una nueva 
B~YQlY£i~n ln~Y§tCi~l, la'tercera o la segunda <1>. Conviene 
entonces aclarar que entendemos por Revolucion Industrial en este 
mar-co. 

Las versiones apolog~ticas acer-ca de la misma nos dicen: el 
desarrollo de la ciencia y la tecnologia enfrentan a la humanidad 
al surgimiento de una nueva formacion social, superadora del 
capitalismo y del socialismo real. En este sentido, el proceso de 
transformaciones profundas que sufre el mundo civilizado, debe 
ser entendido en el mar-co de la crisis revolucionaria que orienta 
dichos cambios. Estes ~ltimos no se reducen a una simple 
evolucibn de las ''for-mas" conocidas, sino que constituyen cambios 
en la naturaleza misma de las relaciones sociales y, por lo 
tanto, c~mbios no solo cuantitativos sino tambi~n -y sobre todo-
cualitativos. La mAquina a vapor en el siglo XVIII y l~ 
microelectronica a fines del siglo XX constituyen los puntos de 
infle>don. 

Sin embargo, deciamos en el apartado anterior, la 
perspectiva apologista y su contraparte, la perspectiva 
apocaliptica constituyen aprcximaciones fetichizadas, 
pseudoconcretas, del desarrollo histbrico que per-mite entender 
las cambios y transformaciones que orientan esta Revolucion. 

Sostendremos aqui: la Tercera Revolucion Industrial se 
produce y reproduce dentro de la formacion social capitalista~ es 
parte de ella yes generada per ella <Azpiazu, D., Basualdo, E. y 
H. Nochteff, 1988 a>. Supone la transformacion profunda de la 
estructura de la matriz insumo producto, asi come la modificacion 
radical en la dinamica de los precios relatives de todos los 
insumos de la produccion de bienes y servicios. 

La literatura sabre el tema destaca que una revolucibn 
tecnologica es guiada per un "par<!l.digma tecnologico ·- economico", 
entendido est~ coma: 

< l > Seglin A. 
Industrial. 

Schaff, se trata de una Segunda Revolucion 

8 

l 
! 

I 

1 
~ 

l 
I 

, 
I 

· 1 
1 



( . 

... 

\. . ·.1· 

j 
I ' 

"un conjunto o sendero de innovaciones incrementales cuyati 
transforlftaci ones per mi ten el aument.o de 1 a product.i vi dad .y 
la acumulaci6n de capital Madificanda, pera na transfar..ndo 
la matriz inaumo-prcducto <Azpiazu, Basualdo, Nochteff, 
1988 a, pllg. 12>. · 

Un cambio de "paradigma" supone la transformacibn de la 
matr!z. En tal sentido, "la condici6n necesaria para el 
surgimiento de un nuevo paradigma y una "Revoluci6n Industrial" 
estA vinculada saYaAlm•ot• a la caida del dinamismo de la 
acumulacibn de capital" <Ibid, pllg. 12>. La Revolucibn 
Industrial a la que hacemos referencia es producto de la crisis 
del rl!gimen de acumulaci6n que el capitalismo monopolist.a 
atraviesa a partir de mediados y fines de la df!cada del P6Q. La 
corisolidaci6n de un nuevo paradigma supone la necesidad de 
resolver los conflictos que traban la reproduccibn ampliada de 
una formaci6n social determinada, en este caso la capitalist.a, 
cuando el paradigma anterior ya no es capaz de asegurar dicha 
reproducci6n <Azpiazu, Basualdo, Nochteff, 1988 a, Nochteff, 
1989). 

El paradigma que gula la difusion de cad• revolucibn 
tecnolbgica se integra y penetra en la conciencia colectiva 
"hasta convertirse en el •sentido comun• de ingenieros, gerentes 
e inversionistas para el logro de la mlxima eficiencia y la 
Optima prActica productiva" <Perez, 1986, plg. 49). Tal 16gica 
general guf a el rumba y el surgimiento de innovaciones radicales. 
MAs adelante volveremos sabre est.a idea. Por el momenta, es 
necesario destacar que la difusibn de un nuevo paradigma requiere 
de un mecanismo estructurador <un conjunto de insumos> capaz de 
ejercer, en tanto nucleo orientador o fAstgc !!sY•• una 
inf luencia determinante en el comportamiento de la estructura de 
cost.as relatives. Un factor llave cumple ese papel orientador 
cuandoa 

a. Su costo relativo debe ser bajo de manera obvia y con 
tendencias decrecientes claramente previsibles. 

b. 'Su oferta, a pesar de una demanda creciente, debe 
aparecer como ilimit.ada. 

c. Su potencial universalidad de usos, para propositos 
productivos, debe ser masiva y evidente, y 

d. Deb• encantr•r- en la raiz de un sist ... de innavacion-
tftcnic•• y araanizativas, clar.......,te rec:anacid•• ca.a capaces ~ 
callbiar el pttrfil y reducir los cost.as del equipamiento, de la 
.. no de abr• y de los product.as <Perez, 1986, plg. 49-50. El 
subrayadO es nuestro). 

El factor 
constituye el 

llave de la Tercera 
sgma!Bi9 •lcs~c~oisg 

Revolucion 
< 1 >, cuyo 

Industrial 
desarrollo 

lo 
se 

<1> Lil tecnologf a blsica del complejo electr6nico es la 
microelectr6nica. Es destacable que la incorporaci6n electrOnica 
a los equipos que componen los bienes de capital tienen lugar no 
snlo a trav•s de nuevos productos, sino tambi•n en los procesos 
de produccibn. Dicha incorporacibn se expresa en ,la 
incorporacibn de mllquinas herramientas de control num6rico 
computarizado <MHCN>, en el uso de computadoras en el proceso de 
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vincula al agotaaiento de los inaumos que sustentan el proceso de 
acumulaciOn desde el fin de /la segunda guerra mundial. El 
trabajo realizado por Azpi~u, D., Basualdo, E. y H. Nochteff, da 
cuenta de la dinAmica histOrica a partir de la cual el paradigma 
de posguerra entraen crisis. Los autores consideran que la 
Tercera RevoluciOn Industrial es una respuesta de las grandes 
organizaciones estatales y privadas a .las restricciones del 
paradigma anterior. 

La 10gica del proceso capitalista conduce a una progresiva 
independizacibn de la acumulacian de capital respecto a la 
naturaleza en general y a la fuerza de trabajo en particular. 'La 
Tercera RevoluciOn Industrial consiste en una "promesa" de 
libertad frente a tales condicionantes. Desde la perspectiva 
apoloQAtica mencionada, el "quantum" de libertad adquirido <as! 

.('cOIT\Qla posibilidad por aumentarlo> tiende a disminuir las 
'\diferencias entre los hombres conquistando la naturaleza y 

suprimiendo la relaci6n capital-trabajo en el sentido clilsico. 
Por el contrario, la perspectiva apocaliptica, supone que los 
mtlrgenes de libertad adquiridos se vuelven contra el hombre 
aumentando la explotacibn y ditlfltinuyendo la autonomla humana 
natural. Situar a la Tercera Revolucibn Industrial como el 
resultado de la crisis del rAQimen de acumulaci6n ubicancfo 
·hist6ricamente su gAnesis y desarrollo permite discutir tales 
visiones reificadas del proceso social. Las formas a partir de 
las cuales dicho "quantum" de libertad (frente a la naturaleza y 
la fuerza de trabajo) se distribuye dependerA de las particulares 
relaciones de fuerza que se establezcan entre los sujetos 
sociales que se apropien <o no> de los frutos del progreso 
t6cnico y cientifico <Nochteff, 1989). En este sentido, los 
avances de la ciencia no son neutros y deben contextualizarse 
.hist6ricamente. La Tercera Revoluci6n Industrial nos enfrenta a 
una situacibn novedosa donde las fronteras entre la acumulacian 
de capital y los progresos cientifico-tecnolbgicoa tiende a 
diluirse cada vez mAs, constituyendo la ciencia y la tecnologfa 
los insumos fundamentales para la reproducci6n ampliada del 
capitalismo monopolista. Fragmentar este hecho <idealizindolo o 
desde~•ndolo> impide captar la totalidad contradictoria del 
proceso histbrico. 

Podemos ahora avanzar en la hipbtesis que gula estas 
reflexiones preliminares. 

La crisis y ruptura del r~imen de acumulacian vigente <el 
fordi·smo> supone la emergencia de un nuevo rltgimen de acumula-
ciOn. Sin transformarse, entonces, la naturaleza misma de las 
relaciones capitalistas <en tanto se trata de un proceso inheren-
te a dicha formaci6n social>, los cambios operados deben ser 
comprendidos en un proceso de transformaciones profundas <tecnol-
Ogicas, poUticas, culturales, jurldicas, organizacionales> que 
acontecen histOricamente, pero no !iDCAmnnt•· Lo !HIYSAt!~g <en 
su acepci6n mis general> interviene en dicho cambio y no puede 
ser desvinculado del mismo. ·En tal sentido, al negar la lineali-
dad de las transformaciones trataremos de defender la idea de que 
las mismas se producen en un proceso conflictivo y contradicto-
rio, de carActer ••incr&nica, donde los cambios organizacionales 
y en los sistemas de gestian que operan en las unidades producti-

diseffo y manufactura <CAD/CAM> y por la utilizaci6n 
industriales 'para la incorporaci6n y difusiOn 
tecnologlas en la ArQentina, ver Chudnovsky, 1983>. 
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vas conjuntamente .con la transformaci6n ·de cierto• valor-IHI 
s~iales1vigentes, etc., no devienen !&i!Y!!A!f!!CO.~!! de la innovacibn 
cientlfico-tecnol6Qi~a, sino que se producen y reproducen Junto-
con el la. Tentati v,.mente podemos decir que, .incluso en aquel las 
unidades productivas donde 02 •e han incorporado proceso• 
tecnol6oicos modernos, comienzan a expresar•e las cambio• 
organizacionales y que supone la Tercera Revolucibn Industrial en 
curso. Sostendremos que -aan sin cuestionarse el carActer y Ia 
naturaleza de la relaci6n capital-trabajo-, la Tercera Revoluci6n 
Industrial constituye una transformaci6n profunda de las 
relaciones sociales <econ6micas, pollticas, culturales y 
jurldicas>. La incapacidad de la teorla econ6mica clAsi~a para 

. interpretar el contenido social de las relaciones econ6micas ha 
impedido, en muches casos, captar las mtaltiples y profundos 
cambios operados en la prActica social reduciendo el proceso a un 
conjunto de relaciones teqicas sin suJetos ni contradiccibn. -

Las transformaciones acontecidas suponen rupturas y cambios 
cualitativos. Asl, adoptando los aportes de la teorla de la 
regulaci6n <Aglietta, 1986) es menester comprender que un •istema 
din~mico, cuyas relaciones tienen una lbgica interna de 
transformaci~, no excluye una lbgica de reproducciOn1 

..... estudiar un modo de produccibn es poner al descubierto 
cuiles son las relaciones determinantes que se reproducen en 
y por las transformaciones sociales, asl coma las formas 
bajo las que lo hacen, y las causas par la• que esa 
reproducci6n se ve acompaffada de rupturas en diferentes 
puntos del sistema social. Hablar de la regulaci6n de un 
modo de producci6n es intentar expresar mediante leyes 
generales cbmo se reproduce la estructura determinante de 
una sociedad" <Aglietta, 1986, plg. 4>. 

Reproducci6n y ruptura no se excluyen. El anAli•i• 
econ6mico abstracto deja espacio, segan este enfoque, al anAlisis 
de la dinAmica hist6rica en tanto totalidad; donde los perlodos 
de crisis son perlodos de profunda creaci6n social y donde la 
soluci6n a tales crisis implica rupturas en la continuidad de la 
reproducci6n. 

.. Esta postura tebrica permite concebir las crisis coma 
CYRtYCA§ en la continuidad de la reproduccibn de las 
relaciones sociales, y comprender por que lo• perlodos de 
crisis son perlodos de intensa creacibn social, y par que la 
solucibn a la crisis siempre es una transformac.ibn 
inversible del modo de produccibn. El concepto de ruptura 
sblo adquiere su verdadero signif icado en una teorla que 
tenga en cuenta las transformaciones cualitativas < ••• >. Un 

·Sistema social constituye una morfologla, e• decir, un 
espacio estructurado par relaciones sometidas a lo• 
principios de diferencia cualitativa e influencia desigual. 
Dichos sistemas se desarrollan de forma que reproducen en 
cada una de sus partes~una invariante fundamental, es decir, 
una relaci6n determinante cuya presencia garantiza la 
integridad y la cohesibn del sistema. Mientras la 
reproducci6n de la invariante fundamental no es puesta en 
tela de juicio, los par•metros cuantitativos que entran en 
la descripcibn del sistema evolucionan de forma continua" 
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<AQlietta, 1986, 'pAg. 11> 

Hema• dicho que la Tercera Revolucibn Industrial es la 
respuesta a la crisis del paradigma tecnolbgico-econbmico de 
postguerra, establecil!ndose relaciones sociales complejas que son 
un producto histOrico del conflicto y la contradiccibn entre las 
fuerzas sociales en pugna. Nuestra hipotesis preliminar, 
siouiendo el anllisis de la regulaci6n, apunta a considerar que 
las formas organizacionales <en sentido amplio> que acompaNan las 
procesos de cambio tecnol6gico, no pueden desvincularse de las 
tendencias sociales que, en su dinllmjca reproductiva 11 orientan 
dichos cambfos. Esto es, la Tercera Revoluci6n Industrial, 
constituye una salida capitalista a la crisis del ~60 y -c~ 
ella- la ruptura profunda de las formas de organizacibn, hasta 
entonces vigentes en la empresa capitalista, y las formas de 
organizacibn de los procesos de trabajo• las que, junto a la• 
innovaciones tecnolbgicas especlf icas provenientes del catnpo de 
la microelectrbnica <1>, se articulan dialfH:ticamente a la 
transformacibn de ciertos patrones axiolbgicos y ciertas 
din•micas de disciplinamiento social. Establecer determinaciones 
£AY!HlltHI entre cada uno de 1

· l os componentes de este proceso de 
CYR1YCA C~QCQdY£1i~@ nos aleja de la perspectiva histbrico-
crttica a partir de la cual pretendemos dar cuenta de ciertos 
procesos que operan al interior de la empresa <en nuestro caso 
espectfico la oferta de actividades de formacibn y capacitacibn 
de los distintos sectores ocupados>. Los cambios producidos en -
la esfera de lo educativo deben ser entendidos11 aOn con su 
particular dinAmica y aceptando un margen relative de autonomla, 
en el marco de las sucesivas crisis del capitalismo, 

"<las que> forman parte de las leyes de regulacibn porque 
son los mementos de las transformaciones generales de las 
condiciones de producci6n y cambio que son necesarias para 
el mantenimiento de la ley de la acumulacibn" <Aglietta, 
1986,' ptig. 341>. 

Las actividades educativas desarrolladas por las empre•as, 
cAmaras, uniones y federaciones de representacion. corporativa 
empresarial, por los institutes de formacibn vinculados a tales 
entidades o a las empresas mismas, etc., constituyen uno de las 
mecanismos a travl!s de los cuales £Qmi@D~AD a producirse las 
transformaciones organizacionales en la empresa y de lo• valores 
y las formas de disciplina social vigentesa o uno de los 
mecanismos que s~9mQs~AD y profundizan dichas transformaciones o 
el· ccmYl1Ad2 necesario de ellas. Es en este amplio margen, 
variable segCm el caso particular analizado, que deben 
interpretarse gran parte de las estrategias educativae que 
presentaremos m•s adelante. 

<1) Aunque reatringimos aqul el concepto de innovacion al campo 
de la microelectr6nica no desconocemos par el lo los 
significativos avances en las telecomunicaciones <Herrera, 1986>, 
biotenologla <Arroyo, 1986>, nuevos materiales <Gana, 1986) yen 
el desarrollo de nuevas fuentes de energla <Garcia, 1986>. 

12 

l 
' J 

l 

I 

l 
j 

l 
j 
1 
1 

l 
l 



! 

( ; 
' . 

' '-i 
I )J ' '-

'.I ' t 

Entendemos que, ntantenii'ndose invariable el denontinador 
cOMtln de las leye• de regulaciOn del capitalismo1 la reproducciOn 
de ~a relaciOn salarial, debe•os dar cuenta, en tod•s sus 
dimensiones, de la crisis-orgAnica que el capitalismo monopolista 
atraviesa desde la dftc:ada del •oo, a partir de la c:ual la crisi• 
de loa procesos educi[ltivos <su tr.ansformaciOn y din .. mica) cobran 
int:eligibilidad. 

Antes de detallar algunos aspectos relativos al nuevo tipo 
de organizaciOn empresarial que supone la Terc:era RevoluciOn 
Industrial, harent0s un par6ntesis para contextualizar, en la 
particular coyuntura de crisis estructural que atraviesa nue•tro, 
pats, ciertas dimensiones de la hipOtesis planteada. 

La dinclmica @aln£c~nt£• de las transformaciones • la que 
hicimos mencibn se vincula al carllcter mismo que ocupa Amf!rica 
Latina, en general, y la Argentina, en particular, en la divi•ibn 
internacional del trabajo. Obviamente, la innovaciOn y el 
desarrollo tecnolOgico en los pafses del capitalismo central, 
tiene motivaciones y finalidades diferentes a las que poseen 
estos procesos en Am6rica Latina. Mientras en el primer c:aso 
permite aumentar la competitividad internacional, en el segund~ 
permite "generar un flujo de divisas para servir la deuda 
externa, reduciendo el nivel de vida de la poblacibn" 
<Fajnzylber, 1988, pig. 1>. En el casillero "crecimiento con 
eqµidad", los pafses de Am•rica Latina estln absolutamente 
ausentes. Para el autor citado, Fernando FaJnzylber <19BS>, este 
h~cho se vincula directamente a la in£@QA£ld~g para abrir la 
"caja negra" del progreso t•cnico. ms allcl de las 
interpretacionea del autor respecto a las razones de tal 
incapacidad <la institucionalidad, el contexto cultural y un 
conjunto de factores econOmicos e~tructurales>, lo cierto es que 
la insercibn y el aporte latinoamericano, en t&rmino• de 
desarrollo cientlfico-tecnolbg'll.co- internacional, es fragil y 
escaso. Lejos de producir tecnologla, Am•rica Latina, la 
consume. Para los afros ~00, respecto del total mundial, nuestro 
continente posela el 2.47. de los ingenieros y cientificos, 
invertla el 1.87. del total de recurses mundiales en Investigacibn 
y Desarrollo, exportaba el 1.8/. de las manufacturas y poseia el 
1.37. de los autores cientificos de todo el mundo <Datos de 
CEPAL/ONUDI, citados por Fajnzylber, 1988). Las cifras pueden a 
veces no resultar del todo claras y ocultar una realidad que 
evidencia el particular papel que le cabe en la divisibn 
internacional del trabajo a los palses de la regibn y, en 
particular, el papel asignado a la Argentina: 

- En 1980, 
cientf ficos 
cientf ficos 
Desarrollo. 

los Estados Unidos de America poselan 11.949 
e ingenieros Q9~ mill~D ~- b2b!tAnt•§ y 2.799 
e ingenieros en actividades de InvestigaciOn y 

- Japbn posela 59.486 cientlfic:os e ingenieros por millbn de 
habitantes y 4.052 cientlficos e ingenieros en Investigacibn. 
y Desarrollo <Datos de 1982>. 
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- La Repdblica F~eral Alemana posela 37.004 cient.Jficos e 
ingenieros por mill6n de habitant.es y 1.985 cientl.ficos e 
ingenieros en InvestigaciOn y Desarrollo. 

- La R9pflblica Aro...,tina pCM1ela 19.331 cientlficoa • 
iR09ni.,..as par •ill6n d• habitant- y 343 ct...,tlficoa • 
in9enieras por •il16n de habitant- en Investioacl6n y 
Detlarrollo <Resumen Estadlstico de la UNESCO, 1985> <1>. 

Aunque las tasas de desempleo crecen tanto en EEUU coma en 
la RFA, la Argentina alcanza Indices de desocupaciOn y 
subocupaciOn del 17Y. <mAs de 2.000.000 de habitantes>, en 
Amf!rica Latina la Deuda crecib de 277 mil millones de dblares en 
1981 a 368 mil millones en 1985. Entre esos aftos se pagaron 106 
mil millones en concepto de servicioa y beneficios, a la vez que 
se fYQi!C.QD alrededor de 123 mi 1 mi 11 ones de dbl are.s 
pertenecientes a capitales privados <Martner, 1986>. En 1987 la 
Deuda Externa argentina alcanzaba los 54.000 millones de dOlares, 
siendo las tres grandes causas de endeudamiento1 a> el 
financiamiento de la exportacibn de capitales par pai:..te de 
agentes privados, nacionales y extranjeros <447.>J b) el 
financiamiento del pago de intereses a la banca extranjera (33Y.> 
y c> la compra de material b•lico por parte de las FFAA y otras 
importaciones no registradas (23;.) <Calcagno, 1988>. 

En este contexto es evidente la fragilidad latinoamericana y 
argentina en materia de innovacibn cientlf ic~-t•cnica. La 
modalidad que adopta la innovaciOn en las sociedades centrales <a 
excepciOn de JapOn> se caracteriza por la rapidez de las cambios 
tf!cnicos y la lentitud de los cambios institucionales, en la 
mayorla de los palses industriales, y organizacionales que 
!GQt!IRAbAn dichos cambios. Es en funcibn de la lentitud de los 
cambios institucionales que se explican algunas de las razones 
Sf!Qdn las cuales las tasas de crecimiento de la productividad han 
sido 1nferiores en los aftos '70 y los '80, que en los aftos •so y 

··oo. A pesar de haber avanzado notablemente el desarrollo 
cientlfico-tecnolOgico, el crecimiento de la productividad ha 
sido m~s lento que el esperado, y esto se debe a qua los procesos 
de cambio estructural no siempre acompaftan al mismo ritmo la 
innovaciOn tecnolOgica. Asl explica c. Freeman <1989>, en un 
reciente trabajo, las relatives desajustes entre las necesidades 
del nuevo modelo <paradigma> tecnoeconOmico y los cembios -mAs 
lentos- operados en la ma•a de capital, en las ~alificaciones que 
necesita la economla y en los sistemas de gestiOn1 

.·· 

"No es sorprendente que, a pesar de una elevada proporcibn 
de invenciOn e innovaciOn, haya de haber cierto ritmo mA• 
lento en el crecimiento de la productividad asociado con la 
introduccibn y asimilacion de estos cambios institucionales 
y sociales. No es sorprendente tampoco que haya de haber 

<1> La misma fuente informa que1 

- EEUU edit6 85.126 libros en 1980. 
- Japan editb 45.596 libros en 1980. 
- RFA editb 64.761 libros en 1980. 
- Argentina editb 4.698 libros en 1980. 
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mAs precaucibn en eatprender inversiones. En la mayorla de 
los palses industriales, el proceso de adaptaci6n tom&' 
decenios.' Hay -prolongados desfases en la adaptaci~n 'del 
sistema educativo y mAs prolongado todavla en la producci6n 
del apoyo legislativo e infraestr.uctural para e•toe cambios ... 

- <Freeman, 1989, pAg. 48>. 

El caso de Japbn es distinto y puede ser utilizado para 
confirmar la hipbtesis de C. Freeman. Otro autor, J. Taulie 
<1988, citado par Montero, 1989>, •ostiene que las tecnologlas 
automatizadas tienen mayor garantia de exito cuando se han 
implementado con anterioridad nuevas t6cnicas de organ~zaci6n 
social de la producci6n dentro de la fAbrica, las que, coma 
gcm;godi~iQDCA• potencian la eficiencia buscada. En tal sentido,-
Japbn ha demostrado un importante grado de ajuste entre el nuevo 
modelo tecnoecon6mico y las transformaciones institucionales. El 
citado trabajo de Freeman <1989) ubica entre las principales 
causas del t~it.g japon6s1 

a> La importancia atribuida, incluso antes de la cri.sis del 
petroleo en el ~70, a la politica industrial de largo plazo en 
tecnologias electrOnicas. 

b> La importante flexibilizacibn de las 
adaptando sus sistemas de organizaciOn y 
potencial de estas tecnologias, y 

f irmas japonesas, 
administracion al 

c> El elttYado nivel educativo oeneral de una praporci6n 
illPGl"'t-"te de la fUlll"'za dtt trabaJo, ca.binado con el 
ac:li-traaiento intensivo qu• - iapart• en la• eapr-as. Hecho 
que peraite potenciar la capacidad para introducir y ••i•ilar el 
ca.bio t6cnico. · 

Kaoru Ishikawa (1986) destaca tambif!n este ~ltimo punto come 
uno de los aspect~• diferenciales respecto a Occidente ~ue 
garantizan y potencian las ventajas productivas Japonesas sabre 
el resto de las naciones industrializadas. Para Kenichi Ohmae 
<1983>, se trata de un exito basado en el desarrollo del 
"QtlOl!A!Di.Cnt.g l!llt.t:.AtCRi.Q!;.Q" para el cual no hay fbrmula• fijas y, 
aunque "la chispa de la idea ca esencial" <p•o· 284>, los 
Japaneses han demostrado que "cuando todos los ingredientes 
necesarios estAn presentes -sensibilidad, voluntad y 
receptividad- puede educllrseles mediante el ejemplo, la direccibn 
y el condicionamiento•• (pAg. 285). 

Nuestro pals no es Japbn, ni se le parece. Tampoco es un 
pals industrializado productor de tecnologf a. SI es un pals 
capitalista desde fines del siglo pasado y dependiente del 
mercado mundial capitalista en t.,_~inos comerciales, financieros 
y tecnolbgicos <1>, la difusibn e incorporacibn de las principa-

(1) El carActer dependiente del capitalismo argentino no se 
reduce a la concepcibn pasiva que defienden ciertas teorfas 
udependentistasu <penetraci6n y subordinaci6n del Estado-Naci6n 
al capital financiero internacional>, sine que •e trata de una 
dependencia A£ti.~A• "que supone relaciones de interdependencia, 
asociacibn y contradiccibn". <Dabat, Lorenzano, 1982. - Ver la 
caracterizacibn realizada por ellos en la cuestibn argentina>. 
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les tecnalag:las electrOnicas utilizadas en las pracesaa de 
praduccibn. <MHcN, CAD/CAM y otras> estll ocurriendo aCln a escala 
reducida <Chudnovsky, 1985>. 

Interesa aqul sehalar tentativamente que el de•arrallo 
cientlfica-tecnolbgica condicianada, caractertstica del 
capitalisma argentina en virtud de su car•cter dependiente y de 
su inserciOn en el mercado capitalista mundial, comienza a 
evidenci~rse en mClltiples transformacianes institucionales y 
arganizativas, en las cambia• de percepcibn y en la dffusiOn de 
un canjunta de valares sociales que penetran en la canciencia -
colectiva hasta convef'.'.'.'tirse en un nueva "sentido comCln" (Perez, 
1986>. La formaciOn y conformaciOn de tal sentida cOflKln <el 
sentido dominante> no es aJeno a las intencionalidades pollticas 
y de la distribuciOn del poder entre las distintas sector•• 
sociales en canfficta <Nochteff, 1989>. Sin ~mbarga, su- difusibn 
preanuncia estrategias empresariales particulares que 15e, 
desarrallan al interior.de las empresas 'ya partir de la• cuales 
las cambias tecnalOgicos operadas <durante, antes a despu6s>, no 
sOlo no resultan extral'ros, sina -por sabre toda- a~~•••c!g•· 

Las actividades de capacitaciOn y formaciOn desarralladas al 
interior de las empresas a en inatitucianes vinculadas a el las, - _ 
constituyen, en muches cases, un media a partir dal cual tal 
sentido comun se difunde, transmitienda las habilidad.es y valores 
necesarios para la canduccibn de estos procesas, en el casa de 
109' gerentes, directives y profesionales, o para la participacibn 
"pasiva" y la aceptaciOn de las cambias, en el caso de las 
aperarias, empleados, t6cnicos y supervisares. 

La hipbtesis farmulada es arriesgada y debe se,r considerada 
coma "elemento tentative de discusibn". Mils allll de esta, 
creemos que avanzar par esta direcciOn nos permite apro>ti11tarnas a 
las profundos cambios y transfarmaciones que acantecen en las 
empresas, vincul•ndolos can las cambios internacionales que 
enmarcan la totalidad del pracesa, pera sin perder de vista las 
particularidades especlficas del casa argentina como naciOn 
capitalista semiindustrializada. 

4. Dtt l• m:aaoi1.sifm taxlm:i•t• al tallm: fl•llilll• 

Las caracterlsticas y dinAmicas que asumen las praceaas de 
trabajo, as:I como las profundos cambias organizacionales al 
interior de las unidades praductivas a partir de la difuaibn de 
la Tercera RevoluciOn Industrial, constituyen una ruptura en la 
forma y organizacibn fardista de la produccibn. 

Consideraremas aqut -aCln de manera esquemAtica- algunoa 
elementos que caracterizan la arganizacion taylorista y fordista 
de la producciOn, as:I coma la llamada arganizaciOn fle><ible, en 
tanto constituyen formas arganizacionales compleJas guiadas no 
sOlo por principios t•cnicos especlficos. Tal pretensibn eKcede 
las mArgenes de este trabaJo, sin embargo, es importante destacar 
una tendencia que cruza transversal y longitudinalmente las 
procesos organizacionales a lo• que haremoa menciOn1 la 
pragr-iva 1111P•raci6n 11ntr• canc11pei6n y dillllflo dlt low prac..-
d• trabaJo de la •J11euci6n d• l•• tar•••· Tal tend•nci• sufre 
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rupturas con cada , una · de 1 as etapas . marcadas a part.•r d•l 
taylorisma, pera CORtO ya hemas dicha, ruptura y repraduccibn na 
canstituyen pracesos mutuamente excluyentes, sina -par el 
cantraria- etapas de un praceaa hiatOrica particular, dinAmico y 
cantradictaria. 

El fardisma significb la superacibn del taylaris•a, 
entendienda a este ultimo coma el canjunta. de relacianes internas 
en el pracesa de trabaja que camienzan a desarrallarse durante la 
llamada Sevunda Revaluci6n Industrial -a mediadas del sigla XIX-
y que tiende a aumentar la repeticibn sistem•tica de los cicla• 
de mavimienta en el puesta de trabaja y a diaminuir el tiempo 
muerta de la jarnada de trabaja <~lietta, 1986). El taylorisma 
constituye un intenta par aplicar las m*tadas de la ciencia a las 
prablemas crecientemente camplejos del control del trabaja en las 
emp~esas capitalistas <Braverman, 1987>. Una de las prablemas 
centrales del taylarisma era el S9D~C:9l• En tal sentida, 
canstituy6 la fundamentaciOn pretendidamente cienttfica acerca de 
las farmas y maneras precisas en que debe ser ejecutada un 
trabaja. La administracibn cientlfica taylarista caneistla en 
lagrar el control de la ejecucibn de tada actividad labaral, sea 
esta simple a campleJa, manapalizlndase el canacimiento del 
procesa total en el gmC:!ID!!h quien clasifica, tabula y reglamenta 
las tareas. Se produce asl la disaciacibn prafunda entre el 
canacimiento <antes paseida par el artesana> y el trabaja 
eJecutada. Nada debe depender ya de las capacidades 
intelectuales del trabajadar, par el cantraria, tada depende de 
la capacidad de gesti6n y planificaci6n del gerente y las equipos 
de disef'ra. Sefrala F.W. Taylar• 

"••• tada la labor de planificacibn queen el vieja sistema 
era hecha par el trabajadar, coma resultada de su 
experiencia personal, par Ql!S@§lgAg en el nueva sistema debe 
ser hecha por la gerencia de acuerda can las leyes de la 
ciencia1 pues inclusa aunque el trabajadar est~ bien datada 
para el desarralla y el u'a de datas cienttficas, le seria 
ftsicamente !mR9A1blm trabajar en su lnllquina y en un 
eacritaria al misma tiempa. Tambi•n est~ clara que en la 
mayarla de las casas •• nms••it~ un tipa de hombre para 
planif icar y otra campletamente diferente para ejecutar el 
trabaja". 

<Taylar, 1967, citada par Braverman, 1987, p•g. 
subrayada es nuestra>. 

141. El 

Las candicianes de "necesidad" e "impasibilidad" subrayadas 
en el texta canstituyen la canstante del pensamiento taylarista y 
parte del "nuclea de sentida comCln" que camienza a difundirse a 
partir de la Segunda Revalucibn Industrial. Can Taylar, el efi.sig 
se convierte en blanca de ataque, na se trata ya de superarlo 
sina -simplemente- de destruirla, favorecienda el inicio de la 
praducci6n en masa y aniquilando la pasibilidad de resistencia 
que permitta el conocimienta manapalizada par el obrera en al 
aficia <Coriat, 1982>. 

11 En el fonda -dirll R. Linhart- se trata de •una cuestibn de 
relacibn de fuerzas y de saber. Precisamente de relacibn de 
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fuerzas en el saber"."• De ehl esta ecuaciOn taylorianaa 
gyimo dliMD!n• x g!£1• 12• mg~ga ggm:::•tm:!2• •• n•G• t•mb!tn 
gymftg g• !ga t!fltlQQ§,g@ RCSHIYGkl~· En manos obreras, este 
"saber" prtictico, de fabri,caciOn se convierte, coma dirti -
Taylor, en una 'holganza sistemAtica• que paraliza el 
desarrollo del capital". 

El fordismo, hemos dicho, constituye la euperacibn del 
taylorismo y una nueva etapa de la regulaciOn del capttalismo. 
Con el fordismo se instaura la producciOn en masa <"clave de la 
universalizaciOn del trabajo asalariado", Ac;ilietta, 1986, pAg. 
94), articul•ndose tal modalidad de produccibn a determinado •odo 
de consumo. A partir de la dkada del '20 comienza a difundirse 
la produccibn en cadena semiautom•tica, incrementlmdose ta 
mecanizacibn del trabajo, elev•ndose su intensidad y amplilndose 
el abismo entre trabajo manual e intelectual. Constituye, en 
suma, - la profundizaciOn de algunas tendencias operadas en el 
taylorismo gracias al empleo de la llnea de montaje que permite 
un import.ante ahorro de fuerza de trabaJo y una considerable 
elevacibn de la composicibn orglnica del capital. De la compleja 
red de puestos y relaciones entre puestos que supone el 
taylorismo, se deja paso a un proceso distinto, la llnea, donde 
el obrero pierde ya el control total sabre el ritmo de su 
trabajo. Tal organizacibn somete el ritmo colectivo del trabajo 
a la uniformidad del movimiento del sistema de mlquinas, 
aboli6ndoae asl la autonomia individual de las puestos <Aglietta, 
1986>. En el modelo taylorista la productividad se r~mitta al 
pleno desarrollo del esfuerzo laboral1 para el for~ismo la 
productividad es asunto de la plena utiliz•~iOn de la capacidad 
de producciOn <Boyer, 1986). 

El ford!smo aseQurar• nuevas normas de productividad y de 
producciOn. La instauraciOn de la llnea de montaje elimina los 
"tiempos muertos", convirtifmdolos en tiempo de trabajo 
productive. 

'"Andar no es una actividad remuneradora', gustaba repetir 
Ford. Contrapartida de la eliminaciOn de 'los 
desplazamientos en el taller y la fabrica, los 'tiempos 
muertos' en el trabajo, 'poros' por los que 'respira' el 
trabajador, son reducidos al mlximo. El resultado de esto 
es una brutal prolongacion de la duraciOn efectiva de la 
jornada de trabajo". 

<Coriat, 1982, pag. 44>. 

H. Ford lleva al extrema la parcelaciOn del trabajo, 
reduciendo al mAximo el trabajo complejo gracias al maquinismo y 
suprimiendo la necesidad de la destreza y las conocimientos de la 
fuerza de trabajo. En 1926, las tiempos de formaciOn para las 
diversas categorlas de obreros de la empresa Ford eran1 
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Tiempo de formacibn 

Menas de 1 dla 
pe 1 dla a 1 semana 
De 1 semana a un mes 
De 1 mes a 1 afro 
De 1 a 6 artos 

<Citado por Coriat, 1982, pAg. 45>. 

Total 

437. 
367. 

6'X. 
14'X. 

1 'X. 

El taller flexible constituye la transformaciOn radical de 
la organizaciOn de la produc:ciOn y el trabaJo, acorde a los 
cambios de la RevoluciOn Industrial en curso. Su g6nesis depende 
de mllltiple• factores no estrictamente t6cnicos y en tal sentido 
hemos avanzado la hipOtesis de que aOn en las sociedades 
capitalistas perif6ricas, donde conviven formas de producciOn 
altamente complejas c:on talleres de tipo artesanal,. la 
consolidacibn de la produccibn flexible puede comenzar por la 
transformacibn de las prllcticas sociales espec:lficas -por 
ejemplo, la educaciOn- a partir de las cuales tal organizacibn 
comienza no sblo a hacerse posible, sino tambien n•~cmscls• 

El nuevo complejo de fuerzas productivas que supone la 
praduccibn flexible es el control automatizado de la produccibn 
superador del sistema coordinado de mllquinas propio del fordismo. 
La producciOn automatizada constituye un sistema totalmente 
.integrado guiado por la posibilidad de construir m~quinas que 
controlan sus propias operaciones <Aglietta, 1986>. 

El fordismo establec:e el control automAtico de secuencias de 
produc:ciOn en cadena; la producciOn automatizada, la integraciOn 
de distintas secuencias del proceso de trabajo <realizadas en el 
fordismo por colectivos de trabajo diferentes> en un mismo 
proceso, reconstruy6ndose la uni dad de la producciOn, 
"introduci6ndose esquemas de relac:iones para la circulaciOn de 
productos totaltnente nuevos, una completa redef iniciOn de las 
normas de producciOn y de los puestos de trabajo y, sabre todo, 
modificaciones en la naturaleza de las respo~sabilidades yen la 
identidad de los responsables de la marcha de la producciOn" 
<Aglietta, 1986, pAg. 101-102>. 

La incorporacibn de tecnologtas electrbnicas permite, a la 
vez que eleva la calidad de los productas y el control del 
proceso de producciOn, aumentar la productividad del trabajo y el 
rendimiento de la inversiOn en equipos e insumos. La producciOn 
en masa es puesta en cuestibn frente a los nuevos patrones de 
con.sumo que imponen la produccibn. en lotes en pequef'fa escala, 
establec:i•ndose -frente a la rigidez de las viejas plantas- la 
flexibilidad coma bptima prActica productiva <Perez, 1986>. Esto 
supone un cambio profundo en los patrones de produccibn, 
garantizando la rApida modificaciOn de los planes de producciOn 
"para la fabricaciOn de una amplia gama de productos distintos, 
con frecuentes cambios de modelo y vol~menes variables" <Ibid, 
pAg• 64>. El punto de reprogramacibn de los equipos en funciOn 
de la damanda en una planta automotriz japonesa coma MAZDA es de 
dos minutes <Montero, 1989>. 
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La arganizaciOn flexible canstitµye la alt.ernativa al modela 
organizacional fardista y la superaci6n de las barreras impue•tas 
par t.al t.ipa de arganizacibn a la repraducciOn ampliada del 
capital, sin transfarmar par ella la !:!!lA!;;!~ aAl!Bt:!f!!, principia 
de invariabilidad del mada de praducciOn capitalist.a <Aglietta, 
1986). El fordisllO supanla la adapt.abilidad de la demanda a la. 
afert.a, en virtud de que la rentabilidad dependla del crecimienta 
de mercadas masivas para product.as id~nticos. La praducciOn 
flexible permite invertir esa relaciOn adaptanda la ofert.a a una 
demanda cada vez mAs diversif icada. 

"En est.as nuevas circunstancias, la mAxima ef iciencia 
plant.a se define par la capacidad de responder a 
especif icidades del media en que opera" <Perez, 1986, 
67>. 

Utilizandose can frecuencia el t•rmino !U::!:t2m1ti.;.As;.i.~D para 
referirse a las aplicacianes praduct.ivas de las tecnaloglaa 
electrbnicas, algunas aut.ares pref ieren el uso del t•rmina 
ai.atcmAtl~IGi.~ <Azpiazu, Basualda y Nochteff, 1987 b> o el de 
a!.a:tcmi.~AG!.W <Perez, 1986> para dar cuenta del carllcter 
sinergt-tica e int.erdependient.e de est.as tecnolaglas, cuya 
aplicacibn caract.eriza el nueva modela de arganizacion de la 
eiftpresa en relacian a su antecedente, la organizacian taylorista 

1 y fordista. 

En el punt a si gui ente nos detendremos en 1.tna de 1 as 
mltltiples dimensi.ones de anAlisis a partir de las cuales nos 
apra~imaremas a este nueva tipo de arganizaciOn de la producciOn1 
las t.ransfarmacianes -en tanto proceso de ruptura y repraducciOn-
sufridas en el perfil y la estructura de las calificacianes de la 
fuerza de trabaja. 

:s. BYlltuc• x c•clilducacaitm d• 
l• £WEI.A ._lEtm•JR 

Coma hemas dicha, la incorparacion de tecnalagias 
micraelectrOnicas en el pracesa product.iva supone una pluralidad 
de transformaciones radicales que exceden el marca de lo 
exclusivacnente t.~cnica. En este item cansideraremos uno de las 
aspect.as mas impart.antes de est.as transfarmacianes1 cl QC9GC!lg gg 
C:YR:tYC:A x r.:mu:ggi,u;;s;.!90 silt l• ••:tr.:ys;.t.Yt:I gg s;.A!i.fis;.1s;!gn11• .111 ~
ll fym:;,1 gc St:AbAJg • QAt::t!c de l• 9!!Y•!2o gg !A• DYCYA• fgcm•• 
de gcg1ni.;.•~i.~ de l• gcggys;.s;.!~ gyc ac !oi.s;.i.10 s;,gn l• l!•m~9@ 
Iccs;.cc• BcYe!ys;.19o lnstYa:tci•l~ 

uso es indistint.o> en 
canocimientos, aptitudes 
dispaner una persona coma 
actividad prafesional". 

!lCDti.gg Cll!iC.!Gtg1 "conjunta de 
y habilidade• que dispone a debe 
requisite para el desarralla de 'una 

Por "c11tc.Y,:t.YC.fl gc £Al.!ii.-A£l~n" • 
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El prablema de l~• calificacion•• constituye un aspecto_ 
fundamental a partir del cual interpretar las acciones de 
capacitaci6n y formacibn desarrolladas par las empresas, o par 
instituciones vinculadas a ellas, que serAn desarrollada• mAs 
adelante. Sostendremos aqul que oran parte del debate acerca de 
las nuevas eKigencias coonitivas que supone el desarrallo y la 
innovaciOn cientlfico-tecnolOgica, transita el peligroso camino 
del deslutnbramiento y la apologia pseudoconcreta. La versibn 
presentada par Schaff (1987> en tal sentido, no es muy diferente 
de la presentada por Ominami (1987>1 

"••• La produccibn fleKible supone QC b@£bg un grado mayor 
de conocimientos por parte de los trabajadores, asl como una 
mayor implicaciOn en el proceso productive. Para ello se 
requiere de un mejoramiento general de la formaciOn y de la 
estructura de calificaciones, asl coma de las condiciones de 
trabajo mediante la eliminaciOn de las tareas repetitivas. 
tediosas o insolubles" <Plg. 31. El subrayado es nuestro>. 

Desde ciertas perspectivas se ha enfatizado que las tecnolo-
olas electrOnicas conducen a un proceso de crecimiento pronuncia-
do de los requerimientos y las eKigencias de habilidades y cona-
cimientos que debe poseer la fuerza de trabajo que se inteora a 
los nuevos procesos productivos <1>. La innovaciOn tecnolOgica, 
---------------------------------------------------------------~-
combinaciOn de tipos y niveles de exigencias efectivamente 
requeridas en el proceso de trabajo <sistema de exigencias>". 
Par .. matc1mu;;tyc:§ "• S:Al!fi£A$;!gam11" entendemos al "conjunto de 
distinciones en niveles y grupos de individuos calificados, 
resultantes de la divisibn del traba(jo" <Hegelheimes, 1987, P•O• 
376>. Es importante distinguir la calificaciOn exigida por un 
puesto de trabajo de la calificaciOn que posee un trabajador, ya 
que este 6ltimo "puede poseer -y, normalmente, posee-
capacidades, conocimientos y habilidades que no necesita ni puede 
aplicar a su trabajo. Por consiguiente, no puede tomarse coma 
indicador de la cualificaciOn del puesto de trabajo las 
credenciales educativas exigidas a, o poseidas por, -el 
trabajador" <FernAndez Enguita, 1987, p~g. 103). Dejaremos por 
el momenta de lado las cualificaciones del trabajador, utilizando 
el t•rmino "calificaciOn", 11 cualificaciOn 11 a las exigenci~s de 
los puestos. 

<1> Desde una perspectiva diferente a las anteriores, algunos 
autores marxistas defienden la hipOtesis del aumento en los 
requerimientos · de calificaciones coma consecuencia de los 
procesos de innovacibn tecnolbgica1 "< ••• > en una etapa de 
produccibn progresivamente autom.ltica, un trabajador que 
desempe~e las funciones de operador deber• contar con 
conocimientos de tornero y electricista, dominar los principios 
neumAticos y ser capaz de corregir desperfectos ordinarios. ( ••• > 
La automatizaciOn general llevar• a la aboliciOn de las 
diferencias de calificaciOn entre los trabajadores y los 
intelectuales. Y puesto que la calificaciOn tiene una influencia 
muy importante sabre el aspecto creative, sabre la realizaciOn y 
el desarrallo personal del individua, nos encontramos al borde de 
una situacibn humana y cultural campletamente nueva. < ••• > Es asl 
coma el aumento general en las eKigencias de la calificaciOn se 
canvierte en una de las cara~terlsticas esenciales de la 
revoluci6n cientlfica t•cnica <Richta, 1987, p.91-92-93>. 
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·gracias a las ili•itadbs avances de la ciencia, provocaron la 
desaparicibn de las puestos de trabaJo mec•nit:o, propios de la. 
organiz•cibn fordista, y la creacibn de nuevos puestos m•• dinil-
micos y flexibles, como la empresa m~stna. Refiri~dose al caso, 
de las palses de la OCDE, c. Freeman <1989> ha destacado-que el 
estrangulamiento mils crltico para la difusibn de las nuevas 
tecnologlas es la escasez de calificaciones. El autor seNala el 
consenso "universal" respecto a la importancia decisiva "de la 
educaciOn, el adiestramiento y adiestramiento renovado de la 
fuerza laboral" <p•g. 48>, coma prerrequisito para la utilizacibn 
de las tecnologlas microelectrbnicas con eficiencia. 

"Sin gente suficientemente calificadas es. imposible 
embarcarse en el dilJlttro y nuevo disatro de productos y 
procesos que son necesarios para utilizar la TIC <tecnologla 
de la informaciOn y las comunicaciones> con eficiencia" 
<Freeman, 1989, pAg. 48). 

Aunque Ominami, en su trabajo, destaca las dimensiones no 
tecnicas de la tecnologla y pone muchas de ella• en su, justo 
lugar, parece caer en la tentaciOn de atribuir a las nuevos 
procesos productivos, efectos MAs vinculados a nuestros deseos 
que a la realidad misma. Si bien la estructura de calificaciones 
sufre una transformacibn radical con la instauracibn de la 
produccibn flexible, tal transformaciOn debe ser entendida coma 
un proceso de ruptura respecto de las estructuras de 
calificaciones necesarias en la producciOn fordista, a la vez que 
un proceso de reproducciOn y profundizaciOn de cierta dimension 
que caracteriza al trabajo en la empresa capitalista1 1A 
MRliKitm ISCBiillDH Ul HCBD Di.UOY llD~• l• c:••liutaiCto U 
lA• lKUa x •l diaflQ x ~lill:smKiCID - lA• ..... 

No se niegan aqul las impresionantes avances de la ciencia 
y, mucho menos, el crecimiento del acopio de conocimientos 
socialmente disponibles. Se trata de entender que las nuevas 
formas de producciOn no suponen ac~CAACiAmtrD~C que este acopio de 
conocimientos se distribuye igualmente entre todos las sectores 
sociales, sino, par el contrario, que tiende a concentrarse cada 
vez mAs en algunos. La innovaciOn tecnolOQica aumenta el 
ecgmc~ig de las calificaciones, •• cierto. pero las tendencias 
operadas en los procesos de trabajo demuestran que las formas de 
apropiaciOn de las nuevos conocimientos y habilidades producidos 
no responden a la lOgica distributiva de una media estadlstica. 
Considerar que este promedio beneficia a todos par i~ual es 
suponer, coma decla Harry Braverman <1987>, que si ponemos un pie 
en el fuego y otro en el agua helada, nos encontramos en el Justo 
media y muy cOmodos. La nocibn de "calificaciOn promedio" 
esconde lo que cl yag particular de las nuevas tecnologias 
evidencia1 

"Cuanta mils ciencia es incorporada dentro del proceso de 
trabajo tanto menos entienden las trabajadores de ese 
procesoa cuanto mAs intelectual y sofisticado producto llega 
a ser la mllquina, tanto menos control y comprensibn de dicha 
m•quina tiene el trabajador" <Braverman, 1987, p•g. 486). 

El famoso Informe "Nora - Mine" acerca de las relaciones 
entre informAtica y sociedad sostiene que1 
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"La autamatizaci6n de los proc:esos productivos altera la• 
condiciones de trabajo suprimiendo las tai-eas m•• 

·interesantes, pero provocando adeas la descualificaci6n de 
muchas categorf aa y la eliminaci6n, para las obreros, de lo• 
mAroenes de libertad debidos al carActer intermitente de la 
vigilancia" <Informe "Nora - Hine", plg. 35). 

La cita proviene de malinterpretaciones tebricas acerca de 
las procesos de descualificaci6n del trabajo que supone la 
incorporaci6n de tecnologf as microelectr6nicas. Dicho de otro 
modo, no es s6lo el anAlisis crf tico-hist6rico quien aostiene y 
trata de demostrar la existencia de estos procesoa. El mismo 
Informe "Nora - Hine", elaborado a solicitud del presidente de 
Francia Giscard D~Estaing, y cuyo punto de partida fueron las 
resultados de investigaciones realizadas por preatigiosos 
intelectuales <Touraine, Attali, Edgar Horin, Bertrand Shwartz> a 
la vez que se desestimaron investigaciones de autores que 
provienen del materialismo histbrico (Quinou, Janco y Furjot>t· 
alerta que .. la telemiltica, a diferencia de la electricidad no 
transporta una corriente inerte, sino informacibn, es decir, 
QQf!CC."• 

El praett110 hist6r'ica que transcurre desde el -tudia 
"cittntlfica .. de las titttipOS y del .aviaittnta inici~a par Taylar 
a la aprapiaci6n ttn bloque d• las .avi•ittntas del trabaJador .. can 
la• tec:nalaola• elec:tr6nicas <Ccriat, 1987 a y 1987 b>, est• 
cruzAclo tran•VW"-1 y v.,.tlcalaent• par canflictos y disputas 
ac.,.ca de 1-as ,far- que adqui.,.11n las distint .... tratttQi•• de 
aprapiaci6n y ftlanOPOlizaci6n del canoci•iento en el proc:eso de 
trabaJa. La histaria de la innovaci6n e incarporacibn de 
mec:ani•mas COllPl•Ja• de producci6n deauestra la pravr•stva 
pfrdida de canaci.Umntas ac.,.ca d•l procesa d• trabaJa par 
UIP1ias tMtCtar- de la .. _ abr.,.a y la cancentraci6n de -tas 
canociai11ntas en r9ducic:tas orupas de inQttni.,.os, t6cnicos de alta 
11t1P41Cializact6n y o-rmnt_, quien_, al inttll""iar de las unidad-
praducti vas, tilll'ldttn • .anopalizar .., far .. creciente las ...,.,.._ 
sacial..nte acu.uladas ac.,.ca del trabaJo. 

Estos procesos se vinculan a las crisis en las condiciones 
de extracci6n de plustrabaJo, a partir de la triple crisis del 
taylorismo y el fordismo1 

a> Respecto a la eficacia del taylorismo coma t•cnica de 
control social. 

"Las nuevas tecnologlas van a tratar de reimponer una forma 
de control social que ya no pasa par el modelo militar del 
taylorismo, sino par la tecnologla" <Coriat, 1987 a, p. 62>. 

b> Respecto de la crisis de eficiencia del fordismo <en 
parte pare! tiempo improductivo de circulaci6n). 

c> Respecto de las nuevas condiciones del mercado que tornan 
disfuncionales las orandes producciones rlgidas, hacienda 
necesarias oroanizaciones f lexibles, capaces de adaptarse a 
series mAs cortas <Coriat, 1987>. 
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Desvincul•r las procesos de monopolizacibn del "saber 
productive" de las sucesivas rupturas que _sufre el rt!gimen de 
acumulaci6n vioente, impide cofRPrender, detlde un• perspective 
histbrica, las cambios cualitativos que operan en la estructura-
de caliricaciones durante un perlodo deprofunda crisis coma el 
que atravesamos <1>. Vincular, entonces, la problem•tica del 
conoc:imiento y del control del conocimiento con las cambios 
operados en la produccibn material, constituye un prerrequisito a 
partir del cual dar cuenta de las prot:esos de QQ!.er:.i.~ilt;.i.~ de las 
calificaciones a las que hacemos mencibn. I, 

En un trabajo acerca del "Impacto de las Nuevas Tecnologias 
sabre el Proceso de Trabajo y el Empleo", D. Azpiazu, E. Basualdo 
y H. Nochteff <19BB a> analizan las cases particulares de algunas 
empresas industriales, comerciales y de servicios en Argentina 
<2> que incorporaran tecnologlas vinculadas al Complejo 
Electrbnicof intentando identificar las principal es 
caracterlsticas y tendencias del impacto que la difusibn de estas 
tecnologlas tuvo sabre las procesos de trabajo y empleo. Entre 
las distintos efectos del cambio tecnol6gico, destacan su impacto 
sobre~la estructura y tipo de calificaciones, sefralando ciertas 
regularidades entre las empresas seleccianadas1 

a> Desaparicibn de puestos de trabajo, en parte par la 
transferencia de las habilidades de la fuerza de trabajo a las 
mlqui nas (3) • 

a.1> Reduccibn de la complejidad de las tareas que realiza 
el trabajador. 

a.2.> Reduccibn de. la cantidad y tipas de conocimientas 
requeridas para cubrir l~s puestos. 

a.3) DesapariciOn de las "especializaciones cerradas" que 
requerlan conacimientas adquiridos en un largo pracesa de 
aprendizaje vinculada a la prActica productiva. 

b) Aparicibn del operaria mOltiple o multifuncibn, capaz de 
desplazarse entre diversas mAquinas acupando diversas funciones, 
coma sustituto del operario especializado. 

b.1> Ampliacibn en las pasibilidades de desplazamienta de 
fuerza de trabajo entre distintas ramas productivas. 

b.2> Aumento de la intensidad del trabaJa <el ritmo de 
trabaja es determinada par el equipo de capital>. 

<1> ,Debemos pensar la crisis coma rupturas en la cantinuidad de 
la reproducciOn, asi coma periodos de intensa creaciOn social 
<Aglietta, 1986. Ver mis atrAs la cita del autor donde se 
presenta esta perspectiva>. 

<2> Se trata de las siguientes sectores1 siderurgia, industria de 
neumAticas, camercio minorista de alimentacibn, industria grAfic• 
y sector financiero <bancos>. 

(3) Segc.tn la e>epresibn de Coriat <1987 a) se trata de un proce~o 
de "e>epropiacibn del saber par las mt\quinas 11

• 
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b.3> 'Aumento ·en la exigencia de la disponibilidad de la mano 
de obra <aumento de las turn as de trabajo). 

c> Hantenimiento de un reducido niunero de operarios con alta 
especializaci6n vinculados exclusivamente a situaciones 
excepcionales y no al proceso de producci6n habitual (para fallas 
en las sistemas · autodticos y la operaci6n de las equipos 
11ientras el Area de mantenimiento resuelve el "incidente">. 

Seftalan las autores la creciente1 

"••• polerizac:ifln de la .. tructura de calificacion .. , 
producida par la r"educci6n ••• que prapor-cianal de la .. no 
de obra calificada fr91\te a la no calificada, .., un extr..,, 
y • los ci..,tlficos, prof .. ianal .. y tknico•, en •1 atro• 
<Azpiazu, Ba9ualdo, Nachtttff, 1"88 b, piQ. 4>. 

Otros estudios llevados a cabo en distintos paises de 
AmArica Latina confirman lo apuntado. Para el case especifico de 
Coloetbi a <1 >, investigaciones que vinculan las cambios en la 
organizaci6n del trabajo y las requerimientos de calificacione• 
generados par las procesos de automatizaci6n e informatizacibn de 
la producci6n, seffalan las siguientes tendencias1 

a> Sustitucibn de ocupaciones calificadas tradicionales. 

b) Simplificacibn del proceso de trabajo para las operadores 
de nuevos equipos cuyos trabajos son altamente estructurados, 
repetitivos y simples. 

c) Aumento de la demanda de personal de alta calificaciOn 
t6cnica e intelectual1 ingenieros, tecnologos, especialistas en 
prOQramaci6n, en mantenimiento de equipos electronicos. 

d) Aumento en la capacidad de control t6cnico par parte de 
·nuevos trabajos altamente calificados de gesti6n y control de la 
producci6n reemplazanda a las tradicionales trabajos de 
supervision directa. 

e> Creciente sustituibilidad de personal en la mayorta de 
las puestos de trabajo. 

f) Disminucibn del empleo permanente y aumento de las 
modalidades de trabajo temporal por media de la subcontratacian, 
el trabajo a destajo y el trabajo a dotnicilio <2>. 

El an•lisis realizado par F. Urrea en empresas llderes de 
cuatro sectores industriales <3> en Colombia, permite verificar1 

<1> Consideramos aqut los trabajos realizados par Urrea (1984, 
1986> y Ayala <1986>, citados par GOmez Campo <1989). 

<2> Los items a, b, c, d, e y f han sido tomados de Urrea, citado 
par Gbmez Campo <1989). 

<3> Se trata de lo• siguientes sectores1 artes grlficas, papel y 
carton, azOcar y derivados, siderurgia y maquinaria el6ctrica. 
creciente descualificacion de ciertos puestos de tr•bajo frente a 
la sobrecualificacibn de otros <Falabella, 1988). 

25 

,. 

r. 



-, I 

, ' . ' ) '. 

'-
"La polarizaci6n de la calificaci6n entre el pequetra 
parcentaje de la -- fuerza labor~l de alta calificaci6n 
intelectual, a cargo de funciones de cancepci6n, gesti6n y 
control de la producci6n, y la mayorla de la fuerza laboral 
a .cargo de tareas estructurales, repeti ti v•• y simples. Las 
primeras canfarman la fuerza laboral •no sustituible•, en 
virtud de la duraci6n y escasez de su formaci6n. Las 
seoundos confarman la mayorla de la fuerza laboral 
fAcilflN!!nte sustituible, que pierde control sabre la 
producci6n, es sametida a proceso de descalificacion y 
obsalescencia ocupacional y es - altaMente vulnerable al 
desempleo tecnolbgico" <Gbmez Campo, 1989, pllg. 108). 

No muy distinto a los anteriores, el casa de la industria 
mec.lnica y metalmec.lnica brasilera, confir-ma la tendencia a la 
polarizacibn sehalada <Bicalho de Sousa, 1988s Leite, 1989>s asi 
cotn0 estudio• ... generales indican tambit!tn para Brasil la 
creciente descualificaci6n de ciertos puestos de trabajo frente a 
la sobrecualificaci6n de otros <Falabella, 1988> <1>. 

Por Ctltimo, e• necesario destacar que lo• debates acerca d~l 
perfil y estructura de calificaciones no transcurren sblo entre 
quienes defienden la tendencia al aumento de lo• conocimientos 
nec:esarios para incorporarse a procesos de trabajo modernizados y 
quienes defienden la tendencia a la polarizacibn de la estructura 
ampliindose las m.lrgenes existentes entre la concepci6n y el 
disefto de las tareas y la eJecuci6n de las mismas. Aunque nos 
ubicamos en esta 6ltima perpectiva, no desconocemos los 
sugerentes aportes realizados par quienes, pretendiendo superar 
amba• perspecti vas, sostienen que ~'no se produce ni un aumento ni 
una pl!rdida de la calificaci6n, sino una transformacibn de t!tsta" 
a partir de la incorparaci6n de tecnologlas microelectr6nicas 
<Montero, 1989> <2>. El debate, sin duda, debe ser enriquecido 

,con nuevos aportes que den cuenta de las procesos ~••ic• 
acaecidos en las empresas que incorparan estas tecnologias. Par 
el mamento, creemos que la explicacibn que hemes dado, tomanda 
los apartes de investigadores de reconocida importancia, estl 
menos alejada de nuestros deseos, pero mAs cercana a una realidad 
no exenta de conflictos, contradicciones y luchas. Aunque los 
resultadas del conflicta no sean, par el memento, favorables a la 
gran masa de trabajadores. 

En el item •iguiente consideraremos algunos casos 
especlf ic015 de incorparacibn de tecnologlas de base 
microelectrbn~cas desde el punto de vista de las estrategias de 
capacitacibn y formacibn de la fuerza de trabajo que supuso dicha 
incorporaci6n. 

<1> Ver en el Anexo los Cuadros sabre la evolucibn de la 
ocupaci6n en algunos sectores que confirman lo dicho hasta aqu!. 

<2> Aunque una perspectiva diferente a c. Montero, Franz Janossy 
<1987>, sostiene quea "En tanto la productividad del trabajo 
crece, la actividad concreta cambia, y cambian, asimiamo, los 
conocimientos necesarios para llevarla a cabo1 sin embar90, 
dichos conocimientos carecen de una medida estable1 no ~recen, 
sine que se modifican. No tiene mucho sentido hablar de mt• o de 
mcoga, puesto que la variaci6n de la actividad cancreta y de los 
canocimientos que oriQina el proQreso es siefnf)re una 
transfarmaci6n" (Janassy, 1987, pAg. 64>. 
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La investigaci6n realizada par Azpiazu, Basualdo y Nochteff 
(1988, b> permite aproximarnos a las modalidades concretas que 
adopta la incorporaci6n de bienes de capital electr6nicos en 
algunas •mpresas llderes. En la induatria sider6rgica, el case 
de Biderca S.A., es paradigm•tico. El estudio de esta empresa, 
perteneciente al grupo Techint, evidencia que mientras la 
producci6n creci6 entre 1977 y 1986 en un 61.17., la caida de la 
ocupaci6n -ligada en parte a la incorporacibn de tecnologlas 
electrbnicas- descendib un 27.3X. Los autores sef'falan que la 
e•presa inicia el proceso de automatizaci6n con el obJeto de 
m~jorar la calidad de uno de sus principales prQductos <los tuboa 
sin costura>, creando, a las efectos de concebir los cambios que 
debian introducirse, un 12tm•~t•mcotg gc 0Yt2mAti&l£LQn ~ 
e~2~c£~2§ Eaac£lfi£2a, cuya direccian fue asumida por parte del 
equipo que, en la ditc:ada del ~60, diseflfb y conatrt.tyb en l'a 
Universidad de Buenos Aires una de las primeras computadoras de 
estado s6lido del mundo y la primera del pats. SegOn Azpiazu, 
Basualdo y Nochteff 1 

.. Est• hec:ho detllr'•in6 la for•ci6n d• un equipo d• oran 
capacidad Cl>, cuyos conoci•ittntos .. taban desd• un 

·princ•pio en la front.,.• del rte, y explica en 9ran -.did• 
la for- qu• adopta la inccrporaci6n de tec:nolOQI• 
•1.ctr6nlca, cuyo rasgo mls notorio -poco usual en paises en 
desarrollo- es la utilizacibn de una multiplicidad de 
tecnologlas, de diverso origen, pero articuladas entre sl e 
incorporadas por un proceso que cabe denominar endbQeno y 
considerablemente aut6nomo, en funci6n de las necesidades y 
posibilidades reales, antes que de las estrategias de venta 
de los oferentes de tecnologla o -coma suele ocurrir en 
filiales de empresas transnacionales- de los cambios 
decididos por la casa matriz" <Ibid, 1988 b, pAg. 18. El 
subrayado es nuestro>. 

\. , La empresa cuenta con dos hornos de fusibn, dos hornos de 
afino y dos miquinas de colada continua, vinculados todos ellos 
par equipos electrbnicos. Como contracara del proceso de 
automatizacibn desarrollado por la empresa se observa que1 

La ocupacibn en la seccibn hornos se redujo en un 30X. 

Desaparecieron trabajos especializados coma el de fundidor 
<adquirido luego de muchos ahas de prlctica productiva> <2>. 

- Desaparecen trabajos de escasa calificacibn coma el de 
paleador de mineral para el horno. 

(1) El equipo creci6 de 5 a 30 personas en los Oltimos 10 ahos. 

<2> El fundidor era fundamental para obtener el producto 
adecuado, ya que la temperatura del horno, el tiempo y la mezcla 
de insumos dependian de sus capacidades. Estos procesoa son 
ahora controlados por mecanismos electr6nico• que no precisan de 
la experiencia y lo• conocimientos del antiguo fundidor para •er 
operados. 
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Declamos que el caso de esta eMpresa e• paradigmAtico, ya 
que las continuos cafftbios operados en su proceso de producci6n, 
'asl ca.o las caabios que en el futuro proyectan impltHtentarse, 
dejan al descubierto lo~ significativo• ~fectos que, en tllrmihat1 
de las calificaciones de la fuerza de trabajo, •stos tienen. La 
empresa proyectO introducir un rObot de cinco ejes <en la 
actualidad posee robots de un solo eje llamados "cartesiano"1") 
que permitirA resolver de manera totalmente automAtica las 
operaciones de elaboraciOn y control de calidad de la• cuplas. 
Este robot potencia la ~apacidad de utilizaciOn de las HHCNC, ya 
que ~liminando la posibilidad de fallas menores en la producciOn, 
par la precision de la tecnolooia, la cupla producida es perfecta 
a estA rota y debe ser descartada, permitiendo la supervision 
visual y el posterior descarte. La introduccion de esta 
tec:noloola permitirA presentar la cupla al supervisor, quien 
observa alguna falla evidente a la simple inepeccion visl.tal, 
dandole la orden al robot por tecla para que la descarte si la 
posee. 

El trabajo de Azpiazu, Basualdo y Nochteff (1988, b> 
cuenta tambien de los cambios operados en el Area 
Mantenimiento de la empresa, donde casi todos las jefes de 
diferentes equipos son ingenieros electronicos. A partir de 

da 
de 

los 
las 

metodologlas oroanizativas del Area de mantenimiento aplicadas, 
la empresa debiO capacitar en JapOn a parte del personal asignado 
( 1>. 

En otro trabajo, D. Chudnovsky <1985> analiza las 
de difusibn de MHCN, CAD/CAM y robots en algunas 
aroentinas. Muchos de ~us se~alamientos coinciden 
realizados par los autore• anteriores. Refiriendose 
especlfico de ocho empresas usuarias de MHC~, Chudnovsky 

procesos 
empresas 
con las 
al caso 
dice1 

11 Ademlls de las habituales problemas de ingenierla 
relacionados con la incorporacibn de cualquier maquinaria 
sofisticada, la introducciOn de esta tecnologla puede dar 
lugar a dificultades especificas en dos frentes principales1 
a) disponibilidad d.e personal calificado para la 
programaciOn y la operaciOn del equipo de control nuMricos 
b> el mantenimiento del equipo, especialmente de sus partes 
electrbnicas11 <Ibid, 1985, P•O· 500>. 

·,,r' 

Para las tareas sof isticadas de progamaciOn y mantenimiento 
algunas empresas envlan al personal superior al exterior. Otras. 
empresas, para las tareas de operacibn, contrataron personal 
nuevo que fue entrenados ya que 11 aparentemente no hubo 
desplazamientos de torneros o de personal calificado existente en 
la empresa" <Ibid, P•O· 500). lnvestigando el caso especlfico de 
empresas que incorporan sistemas de dise~o CAD/CAM, Chudnovsky 
destaca la incorporaciOn de personal nuevo especialmente 
entrenado para las actividades de programacibn -coma estrategia 
empresarial- desplazAndose ingenieros y t•cnicos que hasta el 

(1) Resultan interesantes otros caso• descriptos par los autores 
que no incluimos aqul, pero son ilustrativos de las tendencia• 
se~aladas1 Fate, supermercados, diario Clarln y La Nacibn, etc. 
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1101Rento se dedicaban 
destinlndolo• a otras 
proveedora de equipos 
programaciOn, quec:tando a 

a actividades mADYAlca de disetro y 
tareas. En otros casos, la empresa 
entrena al personal de gperacibn y 
cargo ella misma del mantenimi.nto1 

"••• este es el caso particular de una empresa productora 
local. de tornos de control numl!rico, que ofrece un curso de 
entrenamiento de ~1•~ ~lA• en el cual se imparten las cono-
cimientos b•sicos para la operacibn y programacibn del equi-
po" <Ibid, plag. ~O. El subrayado es nue~tro>. 

Finalmente, el autor concluye e hipotetiza al respecto que: 

"El parque de HHCN en el pals es todavia muy pequef'fo coma 
para permitir la creaciOn, dentro del mercado de trabajo 11 de 
una categorla de trabajadores especializados en la programa-
cibn o en la operacian de este tipo de maquinas. fgc ••2~ 
!• m•~gc e•ctc ~- 1•• mmgcm••• acmf imc!!flL egc !g g•omcAlL 
matCCOAC ~icm~tAmcotc Al gmc•QOA! cc•gc~ti~g. Par supuesto, 
con una mayor difusibn de MHCN a otras empresas, la situa-
cibn puede cambiar y probablemente se necesiten cursos espe-
ciales en las escuelas industriales para formar el personal 
ccirrespondiente" <Chudnovsky, 1985, plg. 501. El subrayado 
es nuestro> • 

M. Salgado (1984> destaca, para un conjunto de grandes 
empresas sider6rgicas paulistas, que el proceso de simplificaciOn 
creciente de las tareas conduce a las Departamentos y Gerencias 
encargadas del entendimiento y formacibn del personal o priorizar 
el aprendizaje en el propio puesto de trabajo. Con la sola 
excepcibn de las tareas altamente complejas, las empresas 
analizadas par la autora prefieren promover la formacibn a partir 
de Ja prActica y la observaciOn en la tarea misma o el desarrollo 
de cursos de formacibn en sus propios centros de entrenamiento. 
Asl, cuando la formaciOn sistemltica se vuelve necesaria, Salgado 
muestra cbmo son las propias empresas quienes asumen la forftWlcibn 
de las cuadros. Estas tendencias son confirmadas par A. Kuenzes 
<1985, 1987) en un estudio de caso realizado en el Estado de 
ParanA con el objeto de investigar las formas a trav•s de las 
cuales "la fAbrica" educa al obrero para el trabajo productivo. 

Pasemos ahora a la segunda parte de este informe, donde 
describiremos algunas de las estrategias de formaciOn y 
capacitac~On desarrolladas par una muestra de empresas 
industriales. Interesa alll destacar las modalidades de 
capacitacibn que se implementan, consideradas desde la oferta de 
actividades realizadas par las empresas mismas o par 
instituciones vinculadas a ellas <institutos, cAmaras y 
asociaciones, etc.>, las que serln relacionadas mls adelante con 
algunos de las set'lalamientos realizados en esta primera parte. 
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La infarmacibn aqul presentada es parte de un relevamiento 
realizado en el afto 1986 por el Area de Recurses Humanos, 
Cali·ficacibn y Formacibn Profesional dependiente de Ja Dir:eccibn 
Nacional de Recurses Humanos y Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nacion. El objetivo del relevamiento era 
la realizaci6n de un Registro Nacional de Educacibn Na Formal en 
la perspectiva de la formacion para el trabajo, para lo cual se 
envi6 a empresas, sindicatos, organizaciones barriales, 
organismos pf.ablicos, etc'., un cuestionario para identificar el 
tipo de oferta de actividades de farmacibn presentadas a la 
poblaci6n trabajadora. 

' 
Consideraremos aqul parte de la informacibn suministrada por 

las empresas. En tal sentido, conviene realizar una serie de 
aclaraciones. En primer lugar, si bien la informaci6n del 
relevamiento es de suma utilidad como primera aproximacion a las 
actividades de capacitacion laboral que desarrollan las empresas 
, en algunos cases los dates son imprecisos y contradictories, 
habiendo tenido que descontarse un namero importante de empresas 
par tal motivo <1>. En segundo lugar, no todas las empresas 
cantestaron las requerimientos de la Direccibn, no habiendo sido 
enviadas las respuestas en los plazas previstos. En tercer · 
lugar, muchas de las empresas que devolvieron el cuestionario no 
realizaban ningan tipo de actividad educativa y, por tal motive, 
fueron tambil!n descartadas de la muestra. Por ~ltimo, se 
contabilizaron un total de 95 empresas de distintas ramas de la 
industria manufacturera con plantas en la Capital Federal y el 
Gran Buenos Aires que completaron y enviaron en forma correcta el 
cuestionario diseffado por especialistas de la Direccion Nacional 
(2). 

Debemos aclarar antes de comenzar la descripcibn que se 
trata de una muestra no representativa de empresas. Por ello, la 
informacion presentada no permite la generalizacion de 
conclusiones al conjunto de empresas no contenidas en la muestra. 
Creemos, sin embargo, que las tendencias operadas en las 
estrategias de formacion y capacitacion de la fuerza de trabajo 
que presentaremos a continuacion brindan dates sugerentes y un 
conJunto de importantes interraoantes para resolver en futuras 
investigaciones (3). 

<1> El cuestionario era enviado par carreo, completado por la 
empresa y devuelto a la Direccibn. Este hecho motiv6 algunas de 
las inconsistencias presentadas en la informacibn brindada. 

<2> Ver listado de empresas en el Anexo. 

(3) Hemos considerado s6lo algunos dates del cuestionario y 
descartado otros, ya sea par la impresician y vaguedad a la que 
hicimos mencion, ya sea por considerarlo• poco significativos 
para una primera aproximacibn al tema. 
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1.1. N6••r"a de lltllW ... • par rw de acttvtdad 

N X 
Empre. 

CIIU - 31 -

CIIU - 32 -

CIIU - 34 -

CIIU - 35 -

CIIU - 36 -

CIIU - 37 

CIIU - 38 -

Productos alimenticios, bebidas 
y tabaco 

TeKtiles, prendas de vestir e 
industria del cuero 

Fabricacion de papel y productos 
de papel, imprentas y edito-
riales 

Fabricacion de sustancias quimi-
cas, productos quimicos deriva-
dos del petroleo y del carbon, 
de caucho y plasticos 

Fabricacion de productos mine-
rales no metalicos, eKceptuando 
las derivados del petroleo y 
carbon 

Industrias metalicas basicas 

Fabricacion de productos metali-
cas, maquinaria y equipo 

TOTAL 

1.2. Pllrsanal acupada par ,. ... de acttvtdad 

CIIU - 31 

CIIU - 32 

- Operarios 
- Empleados 

Tecnicos y supervisores 
- Prafesionales 
- Personal jerarquico 

TOTAL 

- Operarios 
- Empleados 

Tecnicos y supervisores 
- Profesionales 
- Personal Jerarquico 

TOTAL 

32 

3333 
2271 
602 

75 
462 

6743 

4412 
864 
561 

76 
188 

6101 

13 14 

16 17 

7 7 

24 25 

5 5 

9 10 

21 22 

95 100 



CIIU - 34 

CIIU - 35 

CIIU - 36 

CIIU - 37 

CIIU - 38 

•, 

- Operarios 
- Empleado• 

Tec:nicos y supervisores 
- Profesionales 
- Personal Jerarquico 

TOTAL 

- Operarios 
- Empleados 
- Tecnicos y supervisores 
- Profesionales 
- Personal jerarquico 

TOTAL 

- Operarios 
- Empleados 

Tec:nicos y supervisores 
- Profesionales · 
- Personal jerarquico 

TOTAL 

- Operarios 
- Empleados 
- Tecnicos y supervisor•• 
- Profesionales 
- Personal jerarquico 

TOTAL 

- Operarios 
Empleados 
Tecnicos y supervisores 

- Profesionales 
- Personal Jerarquico 

TOTAL 

- Total empresas, personal ocupado 

- Operarios 
- Empleados 

Tecnicos y supervisores 
- Profesionales 
- Personal jerarquico 

TOTAL 

33 

2081 
342 
295 
113 
119 

2950 

4118 
2817 
1271 
541 
618 

9365 

4152 
703 
361 

94 
243 

5553 

1718 
176 
442 

46 
229 

2611 

8702 
1728 
1674 
588 
782 

13474 

28516 
8901 
5206 
1533 
2641 

46797 

61'Y. 
19'Y. 
11'X 

3'Y. 
6'Y. 

100'Y. 



-1.3. Nta..-o de ...,r ... • HQ6n volumen dtt per-wanal ocupado 

CIIU - 31 

CIIU - 32 

CIIU - 34 

CIIU - 35 

- Cateoorla 3 ( 1> 
- Categorla 4 
- CateQorla 5 
- Categarla 6 
- Cateoorla 7 
- Categorla B 
- Cateoorla 9 

TOTAL 

- Categorla 3 
- CateQorla 4 
- Categorla 5 
- Categorla 6 
- Categorla 7 
- Categorla B 
- Categorla 9 

TOTAL 

- Categorla 3 
- Categorla 4 
- Cateoorla 5 
- Categorla 6 
- CateQorla 7 
- CateQorla 8 
- Categorla 9 

4 
2 
4 

3 

13 

3 
5 
3 
3 
1 

1 

16 

1 
2 
1 
2 
1 

TOTAL 7 

- Categorla 3 5 
- Categorla 4 9 
- CateQorla 5 4 
- Categorla 6 1 
- Categorla 7 2 
- CateQorla B 1 
- Categorla 9 2 

TOTAL 24 

<1> Hemes considerado una escala de personal ocupado di~erente -
en parte- de la utilizada en el Censo Econ6mico1 
Hi~CQ9fDQC•••• 1 a 3 persona• ocupadas1 Categorla 1 
f!!QY•tuaa 11mc•••• o a 1 o 11 

1 " 2 
t!!l9i.•n•• tmRCC!H\1! 11 a 1 oo 11 

1 
11 3 

§can9c• C!DRCC§AI! - 100 a 300 ,, I II 4 
- 301 a 500 11 I " 5 
- 501 a 700 " 1 " 6 
- 701 a 900 11 I 11 7 

- 901 a 1100 11 
" 1 11 B 

- 1101 a m•• II II I II 9 
La auMtnci• dtt llic,.o y p9qU911•• ...,,. .... 9ft la -..-tr• - dm• • 
qu• ninvun• dtt l•• -.pr ... • ,.•l.vad•• con -t:• vol..., dtt 
ocupaci6n ,.••liz• a1Q6n tipo dtt activtctad dtt far-•aci6n y 
capacttact6n. 
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CIIU - 36 - Categorla 3 1 
- Catevorla 4 
- Categorla 5 
- Catevarla 6 1 
- Categarla 7 
- Categarla e 
- Categarla 9 3 

TOTAL 5 

CIIU - 37 - Categarla 3 4 
- Categarla 4 1 
- Categarla 5 2 
- Categorla 6 
- Categarla 7 

Categarla e 1 
- Categor!a 9 1 

TOTAL 9 

CIIU - 38 - Categorla 3 5 
Categarla 4 4 

- Categarla 5 2 
- Categorla 6 4 
- Categorla 7 3 
- Categarla 8 1 
- CateQarla 9 2 

TOTAL 21 

- Total de empresas segOn valumen personal acupada 

N 'Y. 

- Categarla 3 23 24 
- Categorla 4 23 24 
- Categarla 5· 16 17 

Categarl• 6 11 12 
- Categorla 7 7 7 
- Categorla e 3 3 
- Categorla 9 12 13 

TOTAL 95 100 

Na tadas las empresas que realizan alg~n tipa de actividad 
educativa a de capacitacibn, paseen lreas a sector•• encargadas 
de la planif icacibn, oroanizacibn y ejecucibn de las mi••••· Par 
atra lada, result• heteragf!nea la dependencia y ubicacibn en el 
arganigrama -para aquellas empresas que las paseen- de las •reas 
dedicadas a tal fin. El 52% <49> de las empresas paseen Areas a 
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sectores responaables de las actividades de capacitaci6n, 
dependiendo estas ..:.en la generalidad de lo• caaos- de las 
Gerencias de R•laciones Industriales, de Personal o directamente 
de la Gerencia General. De estas gerencias dependen los 
Departamentos a Direcciones de Personal, Organizacibn, Control de 
Calidad, Recursos Humanos, Marketing a Seguridad Industrial 
encargadaa, seg6n la empresa, de operativizar las pollticas de 
capacitaci6n. 

CUADRO NO. 1 

--------------------------------------------------
Po seen 

No poeeen 

• Real izan 1 a 
2 cursos 

-.. Realizan 3 a 
mas cursos 

N 

49 52 

46 48 

30 65 

16 35 
( 100 - 46) -------------·-------------------------------------

TOTAL 95 100 

El cuadro permite apreciar que un n6mero importante de 
empresas que no poseen Areas de capacitaci6n realizan muy pocaa 

.ictividades (30 empresas, el 65Y. de las que no poseen Areas>1 
dato que resulta m4's relevante al cpmprobar, seg6n la informaci6n 
aportada, que dichas actividades se realizan esporAdicamente y 
que au ejecuci6n depende de la Gerencia General sin mediar 
instancia operativa que las planifique y las organice. La mitad 
de las empresas que realizan de 1 a 2 cursos ocasionalMente y no 
poseen lrea a sector de capacitacibn <15> son medianas empresas 
<Categorla 3>. Sumando a estas 15 empresaa las 3 empresas 
existentes de igual volumen de ocupacibn, pero que tampoco poseen 
Area a sector de capaci 1;aci6n y reaH zan 3 a t11As cursos, podemos 
verificar que casi el 807. de las median&• empresas contenidas en 
la muestra carecen de instancias organizativas y ejecutivas de 
capacitaci6n al interior de las mismas. 

Resulta tambi~n interesante constatar que 17 grande• 
empresas de la categorla mls baja segOn volumen de ocupacibn 
<Categorla 4> tampoco p~•een •rea a sector de capacitacibn, 
constituyen~o ftstas casi el 757. de las empresas incluidas en la 
ntUestra con ese volumen de ocupacibn. Sint•ttcamente1 el 767. de 
las empresas que no poseen lreas de capacitaci6n son medianas 
empresas a grandes empresas con menos de 300 ocupados. 

'•' 
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El personal asignado a las ~reas o sectores de capacitacion 
varla segOn las empresas, impidiendo la informacion obtenida 
<sobre todo por el volumen de personal contratado ocasionalmente 
por las empresas para estas actividades> establecer regularidades 
en la muestra. La empresa con mayor nOmero de personal a cargo 
en estas actividades, excluyendo contratados y personal adscripto 
eventualmente, posee 9 personas. 

El relevamiento realizado ha permitido constatar una 
importante y mOltiple oferta de curses, talleres, seminaries, 
encuentros, jornadas, etc., desarrolladas <1> por las empresas 
contenidas en la muestra. Aunque no todas las empresas realizan 
estas actividades con la misma intensidad y, aunque no todos los 
sectores ocupacionales se benefician en t6rminos de igualdad de 
las mismas, la accibn educativa al interior de las empresas o 
desarrollada en instituciones vinculadas a ellas es variada y 
cuantiosa. En las 9~ empresas relevadas se realizaron, durante 
el pertodo considerado, un total de 588 cursos, jornadas, 
talleres, etc., para la formacibn y capacitacibn del personal 
ocupado. Dichas actividades suman un total de 57.177 horas de 
formaci6n de las que participan 14.250 operarios, empleados, 
t~nicos, supervisores, profesionales y gerentes, en su gran 
mayorta de sexo masculine <12.818 participantes>. 

Dada la multiplicidad de la oferta y a fin de poder comparer 
las sectores ocupacionales que de ella se benefician, se 
establecib una extensa categorizacibn de actividades a partir de 
los dates obtenidos. Las categories utilizadas suponen diver••• 
modalidades y estrategias de implementacion que no 
consideraremos, o sea1 cada tipo de actividad es realizada -segiln 
los distintos cases- par media de cursos, taller.es, jornadas, 
encuentros, grupos de trabajo, etc., queen virtud de su variedad 
y, en algunos casos, la i•presici6n de las dates no serin 
considerado• diferencialmente en la presentaci6n de la 
informaci6n. 

<1> Cuando hacemos referencia a las actividades de formaci6n y 
capacitaci6n desarrollados, nos referimos no s6lo a aquellas 
realizadas al interior de las empresas, sine tambi6n a las que se 
realizan en otras instituciones vinculadas a las empresas 
contenidas en la muestra: institutes pertenecientes a cimaras o 
uniones empresariales, institutes de formaci6n independientes que 

· establecen contratos con empresas o citnaras, imbi tos dependi,entes 
del Hinisterio de Educaci6n <CONET, Universidades p6blicas y/o 
pri~adas>, etc6tera. 
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LISTADO NO. 1 

CATEGORIA DESCRIPCION DEL TIPO DE ACTIVIDAD 
------------------------------~----------------------------------
1 

2 

- Seguridad, higiene, primeros auxilios, prevenci6n 
contra incendios. 

- Perfeccionamiento t6cnico, entrenamiento especf fico 
para el trabajo de planta, utilizaci6n de IRAquinas. 

------------------------------------------------~----------------
3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

12 

- La supervisi6n, funciones de supervisibn, gesti6n del 
supervisor. 

- Aplicaci6n y aprendizaje de program•• y sistemas de 
computaci6n <excluida programaci6n y dise~o> 

- Programaci6n y diseffo de sistemas de computaci6n. 

- Apendizaje de estrategia• y t~nicas de trabajo 
administrativo no informatizado. 

- T6cnicas y estrategias de ventas <relativas a la 
QC~£t!£~ COfBercial de vendedores, corredores, etc.>. 

- Comercializaci6n, comercio exterior, organizacibn y 
planificacibn de la actividad comercial de la empreaa 
<excluidas tllc:nicas de ventas>. 

- Impuestos, legislaci6n en general, legislaci6n de la 
empresa <excluido legislaci6n laboral>. 

- Legislacibn laboral, convenios colectivos de trabajo, 
te~•ticas laborales. 

- Gerencia, funciones del dirioente, 
conduccion por objetivos. 

conducci6n, 

- Cfrculos de calidad, control de produce., calid. tot. 
-----------------~-~---------------------------------------------
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

- Control del tiempo, stress, tecno-stress. Problemas 
de ausentism9. 

- Actividades acad6micas vinculadas a la rama de acti-
vidad. Ej.1 microscopla de fibras, microbiologla, quf-
mica analltica, etc. 

- Idiom••· 

- Plan Dual, cursos dictados par el CONET. 

- Plan Nacional de Alfabetizaci6n. 
general. 

- Becas para el Sistema Educativo. 

- Actividades no bien especificadas. 
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La extensa categorizacibn elaborada segtan las datas 
abtenidas, confirm• la multiplicidad de actividades que 
desarrollan las empresas en materia de capacitacibn y formacibn, 
a la vez que delimitan -en parte- las sectores acupacianales a 
las que cada una de ella• est•n dirigidas. Sabre este ~ltima 
punta canviene destacar que tal categorizacibn remite a distintas 
accianes para distintas sectores dentra de la empresa, la que no 
quiete decir que se dirigen exclusivamente a YQ solo sector 
acupacianal dentra de la misma. La categorizacibn establecida 
delimita -•o QACt•- las sectore• acupacianales a las que las 
actividades se dirigen, ya que en algunas de ellas participan do• 
a mAs sectores en mOl,tiples cambinacianes. Par ejempla1 
aperarias y ttcnicas, tf!c:nicas y empleadas, entpleados y personal 
jerlrquica, t&cnicas y prafesianales, personal jerlrquica y 
prafesianales, etc., inclusa un reducida nOmera de actividades 
estAn dirigidas a la tatalidad del personal en algunas empresas. 
Esta distincibn •• impartante ya que introduce matices en la 
presentacibn de la informaciOn debienda ardenar la misma 
cansideranda las cambinacianes antedichas y diferencilndala• de 
aquellas actividades dirigidas exclusivamente a un solo sector 
ocupacianal en la empresa. · 

Presentamas en primer lugar las actividades afrecidas a. un 
solo sector acupacianal de la empresa <Punta 3.1.> y, en segunda 
lugar, aquellas actividades destinadas a mAs de un sector dentro 
de la misma <Punta 3.2.>. 

3.1. Actividades de for-tNCif.ln y capacitacil.ln dtnltin•d•• • un solo 
sectar ocupacienal 

Alrededar de 7.300 participantes tienen las actividades 
destinadas a la formaci6n y capacitaci6n exclusiva de aperarias, 
empleadas, ttcnicas y supervisares, gerentea, personal jerlrquica 
y prafesianales. Tales actividade• suman un total de 424 curses, 
talleres, seminarias, etc.1 destinAndase el 427. de las mismas al 
personal jerArquica y las prafesianales, el 307. a las tecnicas y 
supervisares, el 177. a las empleadas y el 117. a las aperarias. 
San estas ~ltimas quienes participan en mayor n(unera de las 
actividades de formacibn y capacitacibn desarrolladas <3290 
participantes>. El Cuadra Na. 2 permit• enunciar una primera 
tendencia1 

TENDENCIA 11 La .. yar pretHtncia nu.Irie• de las ap.,.rios, 
en el valu..n total de p.,.ticipant- de las actividades de 
far .. ci6n y capacitaci6n, no - ·traduce en .. yar oferta de 
activid•d- pera ellos. 

Realizanda el pramedia de participantea par actividad 
(calufnna 2/calumna 1>, abservamas una aferta pramedia de 112 a 1 
en el casa de la• aperaria• y de 3 a 1 en el casa de las 
prafesianales. Esta no quiere decir necesariamente que 'tal 
pramedia represente el n<unera CCAl de participantes par sector en 
las actividades realized••· La participaci6n de las distintas 
sectores acupacianales en las actividadea de formaci6n y 
capacitaciOn, escapa a la simfttrica distribuciOn que supane un 
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pramedia. Sin embargo, y • pesar de verif icar que en algunas 
actividades participan 600 aperarias y en atras s6la 10, la 1tedia 
establecida, refleja la escasa aferta -en t6rminas del n6ntera de 
actividades presentadas- para aperarias, cantrastante can la 
m~ltiple aferta para las dem•s sectares, en especial gerentes y 
prafesianales <Ver Gr•ficas 1 y 2 en el Anexa). 

CUADRO NO. 2 

<1) Acti vidades (2) Participantes 

N N 

Operarias 47 11 5290 73 

Empleadas 73 17 470 6 

Pramedia 
2/1 

112 

6 
-------------------------------~---------------------------------
T6cnicas y 
supervisares 

Personal 
jer•rquica 

Prafesianales 

TOTAL 

126 30 

108 25 

70 17 

424 100 

873 12 7 

461 6 4 

193 3 

7287 100 17 

El Cuadra Na. 3 aparta infarmaci6n acerca del tipa de 
actividades que se afrece a cada una de las sectares 
acupacianales <ver la p•gina siguiente>. Se evidencia alll un 
carte ·prafunda entre el tipa de aferta presentada a aperarias, 
entpleadas, t6cnicas y supervisares, par un lada, y el tipa de 
aferta presentada a gerentes, personal jer•rquica y 
prafesianales, par atra. Mientras las primeras participan de 
actividades de capacitaciOn arientadas al entrenamienta de tareas 
especlf icas en el lugar de trabaja, aprendizaje de tf!cnicas 
particulares, aperaciOn de software <especialmente en el casa de 
las empleadas) a desarrallan cursas para perfeccianarse en el 
cantral y vigilancia de tareas de manera eficiente <t&cnicas y 
supervisares>, las segundas realizan actividades de farmaci6n y 
capacitaci6n en estrat99ias de camercializaci6n, camercia 
exterior, legislaci6n labaral, impasitiva, desarrallan 
estrategias de perfeccianamienta en canducciOn y planif icaciOn de 
pracesas praductivas, a bien participan de cursas de alta 
especializaciOn acad•mica <muchas de ellas de nivel de past-
grada> en tem•ticas vinculadas a la rama de la empresa, etc. Las 
primeras se benefician can el 587. de la aferta, cancentr•ndase en 
las catttQarlas 2, 3, 4, 6 y 7. Las segundas, can el 427. 
restante, cancentr•ndase en las categarlas 5, 8, 9, 10, 11 y 14 
<ver Gr•ficas Na. 3, 4 y 5 en Anexa>. 
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Hemos dejado intencionalmente algunas categorias fuera del 
anAlisis <Categorfa 11 "Seguridad, prevenciOn ..... , Catec;aorfa 121 
"Clrculos de calidad, tnotivaciOn ..... , Categorta 131 "Control del 
tiempo, stress ••• n, Categorla 151 "ldiomas">J ya qua las mismas 
serAn reto•adas flil• adelante. 

Por el momenta, enfatizaremos la ~arcada diferenciaciOn de 
la oferta segdn los sectores ocupacionales a los cuales va 
dirigida. Tal diferenciacibn permite enunciar l•• aiguientes 
tendenciasa 

TENDENCIA 21 Biwndo n~ic...,,te .. yar, la p•rticipaci6n de 
loa ap .. .-toa - cancentra .., 1.. actividade9 dtt 
entren .. ttlftto especlf ico para el trabaJo de planta, el· 
.,.enc1tzaJ• en la · GpW'atcria dtt aAquin•• y el 
~feccton .. tento tflc:ntco. El 74X dtt la af_.ta para el 
~or - concentra .., -t• ttpo de activtdadn. 

TENDENCIA 31 Loa tflc:nicoa y -. .. vtsar- reciben la .. ycr 
of_.ta de ac~ividad•• .., t.,..tnot1 cUWttitatiYDS. Bin 
-.-ar-vo, t1U 19~ctpaci6n -aunque ... d-...-.. ada .- en •l 
c:atlo de loa aperarios- - concentra en tr- tipoa dtt 
actividadest entren-iento especlfico C43%>, functen y 
Q99ti6n dttl tlUP9r'Vi9GI"' C17X> y aprendizaJ• o aplicaci6n dtt 
progr-• y stat .... cltt ca.putacten ClOX>. El 70X de la 
of_.ta para tflc:nicoa y llUPltr'ViSGI"'- - canc:entra .., -toe 
tr- tipoa de activida~. · 

TENDENCIA 41 La of_.ta de actividade9 r .. ltzada a loa 
...,1 .. .,. - conc9fttra, al i~•l que .., . loa ca._ 

·anttrior_, en la fonaaci6n ~Ifie• de entren .. iento para_ 
·-el· pueeto. Dada• 1- c.-act .. ltlt:ica• dtt -t• 11t1etor, lH 
activtdadtttl de for.aci6n para el tralJaJo de plant• -
rttducen, concentrllnd099 ca•i la aitad de 1.. activid..._ 
ofrecid•• .., tr .. cateocrl••• aprendtz•J• y aplicaci6n de 
progr .... y •i.t: .... dtt coaputac:i6n <19X>, aprendizaJ• de 
-trat-ot.. y tflc:nica• d• trabaJa adainistrativa no 
inforaatizada• <16X> y tfK:nicas y ••trategia• de venta <SX>. 
Su•anda a ••t•• el 20X de actividade• de p_.feccionaaienta 
tfK:nica, ab..,.vUIOtl la conc-entraci6n dttl 63X de la of_.ta al 

·swctcr en la• cat-oorl•• anttldicha•. 

TENDENCIA 51 La of_.ta de activtdad- - •ignificativ...,,te 
•• div..•ificada .., el caso d• loa Qtll"'llftt- y prof-ion•l-
que en •1 de loaop .. artoa, tHIPl•adoa y tknicoa. El 6m de 

·la of_.ta para Qtlf"..,t_ y prof-ion•l- - di•tribuye 11n 1 .. 
cat .. orl•• de actividad e, a, 9, 10, 11 y 14. 

Las tendencias enunciadas pueden ilustrarse con ejemplos 
sabre algunas de las distintas alternativas de capacitaciOn 
presentadas a cada uno de los distintos sectores ocupacionales1 
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LISTADO NO. 2 

· 1. lln!:ttein 

* Curso de soldadura por arco - 40 hs - 6 participantes. 
<CIIU.34 - Tipo de empresa SeQOn volumen.7> <1> 

* Curso de formaci6n de maquinists - 70 hs - 23 participantes. 
<CIIU.31 Tipo de empresa segbn volumen.9) 

* Curso de formacibn de torneros ajustadore• - 40 hs - 6 
participantes. 
<CIIU.37 - Tipo de empresa segun volumen.5> 

* Actividades de formacibn general para ingresantes - 1584 hs 
99 participantes. 
<CIIU.37 - Tipo de empresa segun volumen.9> 

* Curso de formacibn de operadores de planta de mezcla - 24 hs 
16 participantes. 
<CIIU.36 - Tipo de empresa SeQUn volumen.9) 

2. imlnsln 
* Curso de introducciOn al trabajo para nuevos empleados - 160 hs 

- 10 participantes. 
<CIIU.32 - Tipo de empresa segun volumen.6) 

* IntroducciOn al uso de Lotus 123 - 80 hs - 12 participantes. 
<CIIU.38 - Tipo de etnpresa segun volumen.7> 

* Curso de redacci6n de informes - 8 hs - 6 participantes. 
<CIIU.37 - Tipo de empresa segan volumen.5> 

* Curso de promotores de venta - 15 hs - 16 participantes. 
<CIIU.31 Tipo de empresa segun volumen.5> 

* Taller1 la secretaria ejecutiva - 15 hs - 4 participantes. 
<CIIU.35 - Tipo de empresa segOn volumen.5> 

* Curso de formacibn t&cnica de jefes de turno - 20 hs - 6 
participantes. 
<CIIU.36 - Tipo de empresa segun volumen.9> 

* Introduccibn al sistema de mantenimiento programado - 8 hs - 3 
participantes. 
<CIIU.38 - Tipo de empresa segun volumen.6> 

* Curso de tratamiento superficial del papel y del cartOn - 46 
hs - 12 participantes. 
<CIIU.34 - Tipo de empresa segdn volumen.7> 

Continua en la plgina siguiente 
----------------------------~------------------------------------
<1> Ver mls atrls categorlas de volumen ocupacional. 
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* Curso1 el rol del supervisor - 4 hs - 26 participantes. 
<CIIU.37 - Tipo de empresa segan volumen.5> 

* Curso sabre robbtica - 120 hs - 6 participantes. 
<CIIU.35 - Tipo de empresa segan volumen.8> 

* EstrateQias de marketing y an•lisis financiero - 40 hs - 3 
participantes. 
<CIIU.31 - Tipo de empresa segan volumen.5> 

* IntroducciOn a la inforfthltica - 14 hs - 12 participantes. 
<CIIU.35 - Tipo de empresa segan volumen.4> 

* Inol•s - 126 hs - 12 participantes. 
<CIIU.36 - Tipo de empresa segan volumen.9> 

* ActualizaciOn sabre derecho laboral - 70 hs - 4 participantes. 
<CIIU.33 - Tipo de empresa segan volumen.7> 

* Curso sabre estrategias y din.,.ica gerencial - 16 hs - 9 
participantes. 
<CIIU.34 - Tipo de empresa segan volutMm.7) 

s. ecmnisloaln 

* Curso sabre microscopla de f ibras - 40 hs - 1 participante. 
<CIIU.34 - Tipo de empresa segan volumen.6> 

* Curso sabre sistemas de informaciOn gerencial en epocas de 
inf lacibn - 20 hs - 2 participantes. 
<CIIU.36 - Tipo de empresa segan volumen.9> 

* InformAtica para ejecutivos - 13 hs - 2 participantes. 
<CIIU.35 - Tipo de empresa segan volumen.5> 

* Curso sabre planificaciOn. Tema1 an•lisis de presupuestos - 40 
hs - 6 participantes. 
<CIIU.38 - Tipo de empresa segan volumen.4> 

* Direccibn par abjetivos - 40 hs - 4 participantes. 
<CIIU.31 - Tipo de empresa segan volumen.5> 

AOn reconociendo que la muestra analizada carece de 
representatividad estadlstica <de forma tal que cualquier tipo de 
generalizaciOn, al resto de las empresas no contenidas en ella 
debe ser cuidadosa>, pad•llD• avanzar 11n la hi~-i• de qu• l•• 
tendllnci- prt11111ntada• tnepr-an la canfi0t.raci6n d9 dos circuitas 
cuantitativa· y culitativ...,.t• di•tintas"" la• .. tratttQi•• de 
far .. ci6n y capacitaci6n d• la fuerza de trabaJa que -
desarrallan 11n las -.pr .. •• a 11n 1•• in•titucian .. vinculadas a 
.. t ••• 
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La conformacibn de dos circuitos diferenciales <A • 
operarios, empleados, tfK:nicos y supervisoress B • gerentes, 
personal Jer•rquico y profesionales>, puede evidenciarse en el 
cuadro presentado m•s abajo. Porcentualizando sabre el total de 
alounas categorlas de actividad, la oferta presentada a los 
sectores ocupacionales del circuito A y B, constatamos que 
mientras el 957. de las actividades de entrenamiento en la tarea, 
aprendizaje especlfico, etc., son realizadas por operarios, 
empleados y tl!c:nicos• el 817. de las actividades de capacitacibn 
para la programacibn y el diseho de sistemas de computacibn son 
realizadas por gerentes y profesionale•• mientras el BB7. de las 
estrategias de capacitaci6n en t6cnicas especfficas de ventas las 
realizan empleados y t6cnicos, el B37. de los cursos y jornadas 
sabre comercializacibn, planificacibn de la actividad cOtRercial, 
comercio eMterior, etc., son realizados por gerentes y 
profesionales. 

CUADRO NO. 4 

Tipo de Actividad Circuito A Circuito B Total 

Perfeccionamiento 
entrenamiento 
<Categoria 2> 

AprendizaJe y 
programas de 
<Categorf a 4> 

Programacibn y 
sistemas de 
<Categoria 5> 

titcnico, 
especlfico 

operacibn de 
computacibn 

disefto de 
computacion 

Tf!tc:nicas y estrategias de venta 
<Categorla 7> 

Comercializacion, comercio 
exterior, planificacion de la 
autoridad comercial <Categorla 
8) 

Legislacion general y laboral 
<Categorf a 9 + Categorf a 10> 

95 

73 

19 

BB 

17 

27 

5 

27 

81 

12 

83 

73 

100-
110 

100• 
37 

100• 
37 

100-· 
BB 

100-
18 

100= 
44 

Por ~ltimo, quienes reciben el 737. de la oferta de curaos 
referidos a problem•ticas legislativas, en particular derecho 
laboral, convenciones colec:tivas de trabaJo, etc., son tambt-. 
los gerentes y ,profesionales quienes constttuyen las grandes 
beneficiados de la multiple oferta de capacitacibn y formacibn 
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impulsadas par las 95 empresas contenidas en la muestra <Ver 
Gr•ficos 6 y 7 en el Anexo>. 

3.2. Actividadea de far-elfin y c111>acitaci6n deatinad- • ••• de 
·un aectar acupacianal 

Declamos al comienzo del punta 3 que un conjunto important• 
de actividades estaban dirigidas a mAs de un sector ocupacional. 
En eete sentido, la informaci6n relevada da cuenta de una serie 
de combinacionee entre los sectores que participan conjuntamente 
de la oferta presentada1 

CUADRO NO. 5 

~-·cg gm -~ti~ig§gca ~ RACti~!RADt•• g9atin•d•• • mA• gc YD 
•~tgc g~YRA~igoal gs !• •mace•• 

Comb. Sectores Ocupacionales 
No. 

1. Operarios T6cnicos y supervisores •••••• 
2. Empleados - T6cnicos y supervisores •••••• 
3. Empleados - Gerentes - Profesionales ••••• 
4. Tl!cnicos - Gerentes - Profesionales •••••• 
5. Gerentes y personal Jerlkrquico - Prof e-

si anal es • .•.• !' ••••••••••••••••••••••••••• 
i:t. Empleados - Tl!cnicos y supervisores -

Gerentee y personal jer.lrquico - Prof e-
sionales ..••....•............•........... 

7. "TC>c:ICJta • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Activ. 

23 
35 
14 
20 

19 

47 
6 

TOTAL •••• 164 

Partic. 

1359 
334 
50 

313 

134 

3344 
671 

6205 

El Cuadro No. 6, que se presenta a continuacibn, permite 
apreciar que, a6n con algunos matices, las tendencias referidas 
anteriormente, ast como la existencia de los Circuitos A y B, se 
mantienen. La expresiOn m•s clara de ello se verifica en la 
columna 1, donde casi el 50% de los cursos para operarios, 
tl!cnicos y supervisores <Comb. 1> son de entrenamiento laboral 
especlfico, mientras el 60% de las actividades para gerentes, 
personal jerlkrquico y profesionales <Comb. 5> se concentran en 
las categorlas 5, a, 9, 10 y 14, donde los primeros solo en muy 
pocos casos participan <Ver Grificos 8 y 9 en Anexo>. 
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Confirmando la existencia de dos Circuitos diferenciales A y 
B, la informaci6n acerca de las actividades donde participa mAs 
de un sector ocupacional evidencia una nueva tendencia1 

TENDENCIA h1 La .avilidad 11ntr• los circuitos opera 11n un 
t1ala tNlfttida. Esta _, •i11ntras ger11nt- y praf-ianal-
.d~i11nd11n• al Circuita A, participanda de algunas 

·activictades •exclustvas• para 1M1Pl•adas y t6cnica•• •1 
-Circutta 8 no canstituye un Allbita de far.aci6n para -ta• 
· tdti·.,., qui.,,_ •a..:i11nd11n• tl6la tin ~ casoa. 

CUADRO NO. 7 

No. de actividades del Circuito A 
donde participan gerentes y pro-
fesionales •••••••••••••••••••••••••••••••• 34 

No. de actividades del Circuito B 
donde participan empleados y t6c-
nicos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 

La informacibn aportada por las empresas no permite 
desagregar con precisibn la cantidad de participantes par sector 
ocupacional en las actividades donde participa mAs de un sector. 
Sin embargo, aquellas empresas que suministran datos al respecto 
ponen en evidencia un elemento que -attn sin poder enunciarse como 
tendencia- enriquece lo seffalado anteriormente1 tin las 
actividadtts carrespandit1nt- al Circuita B dand• participan 
tknicos y ltflPl .. dos, la pr1111t1ncia .. yoritaria -en t.,..•inos 
cuantitativos- - •i11t1Pr• de gert1nt•• y prof-ianal-. Son muy 
pocos los t6cnicos y empleados que pueden acceder a las 
actividades de formaci6n de estos sectores ocupacionales, y 
cuando lo hacen, siempre es en pequel'fas 11 dosis" que nunca superan 
mAs de un 407. de los participantes en tales actividades. 

Otro dato significativo resulta de la informacion obtenida; 
tal dinAmica de movilidad excluye por complete a los operarios, 
quienes en ningltn caso participan conjuntamente con gerentes y 
profesionales en actividades de formacibn y capacitacion <1>. 

Par Oltimo, resulta interesante constatar que la Tt1ndt1ncia 6 
no supone la participaci6n de gerentes y profesionales en !ggA• 
las actividades propias del Circuito A y, mucho menos, la 
posibilidad de acceder a tgg§§ las actividades del Circuito B 
para las empleados y t6cnicos. La participaci6n de gerentes y 
profesionales se orienta ampliamente hacia las actividades de 
aprendizaje y aplicacibn de software, mAs que al 
perfeccionamiento tfK:nico especifico o al aprendizaje de t•cnicas 
y estrategia• de ventas. Por el contrario, los empleados y 
-----------~-----------------------------------------------------<1> Recordamos que -par el momenta- hemos dejado afuera las 
categorlas de actividad No. 1, 12, 13 y 15. 
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t6cnicos, participan salo en al9unos casos en 
educativas sabre comercializacibn, legislacibn 
impuestos, etc., y nunca lo hacen en las actividades 
acad6mica con orientaciOn especffica en la rama. 

3.3. 8ui6n aroaniza las actividades? 

actividade& 
en general, 
de formacian 

Las actividades de formacibn y capacitacibn se organizan y 
realizan en las mismas empresas relevadas o fuera de ellas en 
instituciones vinculadas, ya sean cAmaras, uniones o asociaciones 
corporativas del empresariado, institutes de formaciOn 
perteneclentes a estas corporaciones, institutes y consultoras 
independientes que establecen contratos con c•maras o empresas, 
grupos de profesionales contratados y -en algunos casos-
organismos p6blicos <CONET, DINEA, Plan Nacional de 
Alfabetizacibn, etc.> o Universidades publicas y privadas <UADE, 
Belgrano, CAESE, etc.>. Ya hemos vista que no todas las empresas 
poseen Areas destinadas especf ficamente a la planificaciOn y 
gestiOn de las actividades de formaciOn. Resulta interesante 
comprobar que, aun en las empresas que poseen •reas especlficas y 
personal asignado en forma permanente a tales actividades, se 
establecen vf nculos -formales o informales- con otras 
instituciones para el desarrollo de curses, seminaries y t~lleres 
de formaciOn para los distintos sectores ocupacionales. 

CUADRO NO. B 

loatitY~igag• t:.m•RQOAA~!•• 9• l• 91:.QAOi~•~iQO 9• !•• -~ti~ig~gg§ 
\ic f 21:.m•~i.gn 

Qui6n organiza? 

Empresa 

Camaras, uniones y asociaciones empresarias 

Institutes de formacion empresarial <vincu-
ladas a camaras y/o empresas> 

Institutes de ingles u otros institutes no 
empresariales 

Organismo publico y universidades privadas 
<CONET, DINEA, Plan Dual, Plan Alfabet.> 

Profesionales y especialistas independien-
tes contratados 

TOTAL 

49 

Actividades 
N ;. 

196 33 

57 10 

242 41 

38 6 

40 7 

15 3 

588 100 



La sistematizaciOn de los datos relevados permitir• apreciar 
que los Circuitos diferenciales A y B, mencionados anteriormente, 
se mantienen en cuanto a los Ambitos responsables de la 
organizaciOn 'y realizaciOn de las actividades de formaciOn, 
sugiri6ndose asi nuevas tendencias y nuevas orientaciones en las 
estrategias de capacitaciOn desarrolladas. 

Continuando con el recorte establecido en la descripciOn 
realizada en los items 3.1 y 3.2, presentamos la informaciOn por 
sector ocupacional en dos cuadros distintos. El primero <Cuadro 
no. 9), detalla las actividades organizadas por las distintas 
instituciones para los sectores ocupacionales de la empresa 
contemplando aquellas actividades en las que participa YQ solo 
sector (se complementa asi la informaciOn del Cuadro No. 3). El 
segundo <Cuadro No. 10>, presenta la informaciOn de aquellas, 
actividades en las que participa mAs de un sector ocupacional 
segun las combinaciones anteriormente establecidas <se 
complementa asl la informaciOn del Cuadro No. 6>. 

·cuADRO NO. 9 

ln•titYsignc• ~C§QQDmA~!C§ QC !• Ql:gAni'@~i~n QC AStiYlQ~Q@§ QC 
f gr:ms1i;i~ Q~l:A . uo HlQ ..s;tm:: QSYlihlSiQOAl.s. n"m!!t:Q gg ·~tiYiQ!!Q!!m 

l:C§li~•g•m.s. mmg"n §@S!Qt: 2SYQ•£i90Al 

Empresa Camaras Institutes Otros 
y unio- tos empre- ins-

Opera-
ri os 

Emplea-
dos 

Tecnicos 
y super-
vi sores 

Gerentes 
y perso-

37 

17 

28 

nal je-
rarqui co 15 

Profesio-
nales 

TOTAL 

8 

105 

nes sari ales titu-
tos 

1 

1 42 9 

8 67 7 

18 58 

14 32 6 

41 204 28 

50 

Organismos 
mos publi-
cos y uni-
versidades 
privadas 

2 

3 

12 

11 

10 

38 

Prof e-
si ona-
les o 
espe-
cial i. 

2 

1 

4 

1 

8 

T 

47 

73 

126 

108 

70 

424 



CUADRO NO. 10 

!n•t1tY~ignca cctmgo••e!ca gc l• gcg§oi~•k1go de A£tiYid•d•• de 
f gcm@£i~ Q@CA ... dll llD ~tgc Q~YQA~iQDAlL OYYmccg gc 

-~~iYid•dc• CCAli~@d@•L acgao AC£t9~ Q~YQA~iQD@! 

Empresa Camaras Institutos Otros Organismos Prof e- T 
y unio- tos empre- ins- mos publi- siona-
nes sari ales ti tu- cos y uni- les 0 

tos versidades espe-
privadas cia-

l istas 
-----------------------------------------------------------------
Operarios 
y tecni-
cos. 
eam. 1 17 1 4 1 23 

Empleados 
y tecni-
cos. 
eam. 2 20- 1 14 35 

Empleados 
Gerentes 
y Profe-
sionales. 
eam. 3 5 3 6 --- 14 

Tecnicos 
Gerentes 
y Prof e-
sionales. 
Com. 4 9 2 4 3 1 1 20 

Gerentes 
y Prof e-
sion•les 
com. s 3 7 7 2 19 

Empleados 
Tecnicos, 
Gerentes 
y Profe-
sionales. 
eam. 6 31 2 3 4 1 6 47 

Todos 
com. 7 6 6 
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 91 16 

El Cuadro No. 9 
actividades organizadas 
ocupacional <105), el 

38 10 2 

permite apreciar que 
RQC lA cmecc•• para 
787. estA dirigido a 

51 

7 164 

del total de 
un solo sector 

los operarios, 

I 
I 
I 
I 

\ I 
I 



empleados y tecnicoss concentrAndose en las actividades 
organizadas por la empresa casi el SOY. <37) de la oferta de 
actividades presentadas a operarios exclusivamente. Empleados y 
t•cnicos evidencian una situaciOn distinta, ya que la oferta de 
actividades se distribuye entre las organizadas por la empresa y 
las organizadas por los institutes de formacibn empresarial 
vinculados a las clmaras o directamente a las empresa; es en este 
ultimo •mbito donde se concentra m~s del 507. de la oferta a 
empleados, tfK:nicos y supervisores <42 actividades en el caso de 
los empleados y 67 en el de las t•cnicos y supervisores>. 

El Cuadro No. 9 presenta informacibn acerca de los •mbitos 
responsables de la organizaci6n de las actividades de 
capacitacibn para gerentes y profesionales. En tal sentido, el 
787. (32> de las actividades organizadas por cAmaras y uniones 
empresariales son realizadas por gerentes y profesionales, 
compartiendo estos oltimos, con empleados y t•cnicos, las 
actividades de formacibn organizadas par los institute• 
empresariales de formaciOn y capacitacibn. Este ultimo dato 
pondrf a en cuestionamiento la enunciaciOn acerca de los circuitos 
diferenciales de formaciOn, asf como las tendencias enunciadas 
anteriormente. Un anllisis mAs pormenorizado de los datos, por 
el' contrario, las conf irma. Detenglmonos aquf un momenta. 

Ya hemos dicho que la informaciOn obtenida en el 
relevamiento resulta a veces imprecisa. En el caso,especffico de 
los lmbitos institucionales responsables de la organizaciOn de 
las actividades de formaciOn y capacitaciOn, la categorizaci6n. 
establecida es sumamente general y, a diferencia de la 
categorizacibn sobre el tipo de actividades realizadas, puede 
impedir apreciar los matices internos que diferencian la 
participaciOn de cada sector ocupacional al interior de los 
ambitos categorizados. El caso de los institutes de formacibn 
vinculados o no a cAmaras y uniones empresariales es un ejemplo 
de ello. Anteriormente declamos que la movilidad entre circuitos 
operaba en un solo sentido (de B hacia A> y, en muy pocos casos, 
en sentido contrario. Bien podrla decirse que tal tendencia 
entra en contradicciOn con la tendencia operada en los lmbitos 
organizativos al verificarse que el 987. de las actividades 
desarrolladas por los institutes empresariales se reparte 
proporcionalmente entre empleadas, tecnicos y supervisores, 
gerentes, personal jerlrquico y profesionales.-

Sin embargo, m•s alla de la vaguedad general de los datos 
obtenidos, aquellas empresas que aportan informaciOn precisa 
permiten apreciar una marcada segmentaciOn interna entre los 
institutes de formaciOn, en cuanto al tipo de actividad 
organizada y al tipo de inst:ituciOn que se trata. Esto es: la 
categorla "institutes empresariales vinculados o no a camaras y/o 
uniones", lejos de ser homogenea, presenta multiples dinamicas 
diferenciadoras a partir de las cuales se verif ica que; 

a> Al interior de aquellos institutes que 
actividades para distintos sectores ocupacionales, 
actividades para unos y otros son diferentes. 

of rec en 
las 

b> Existen institutes vinculados a clmaras o 
empresas que realizan cursos exclusivamente para 
tecnicos y supervisores. 

asociados a 
empleados, 
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Observamos 
institucional 
segmentlmdo!Se la 
estA dirigida, 
insti tucional ·• 

asi, como al interior de un mismo imbito 
se configuran los circuitos antedichos 
oferta segtm los sectores ocupacionales a la que 

y coma tal segmentaciOn es tambi6n inter-

Otro hecho significativo puede encontrarse en la columna 
donde se presentan los datos referidos a las actividades 
arganizadas par organismos pOblicos de la educacibn 
especialmente, las universidades pOblicas y privadas. La oferta 
diferencial es aqul m6s clara, llamando la atencion -en primer 
lugar- la escasa participacibn de los •mbitos educativos formales 
en la presentacibn de alternativas de capacitacibn en las 
empresas. Sabre este Clltimo aspecto, observamos que solo el 71. 
(40) del total de actividades realizadas es arganizado par el 
CONET, el Plan Nacional de Alfabetizacion, DINEA o alguna 
instituci6n de educacion superior universitaria pOblica o 
privada. 

Sin embargo, y avanzando aC!n m•s en la constatacibn de los 
circuitos diferenciales de formacibn, podemos observar que la 
oferta realizada por las distintas instituciones educativas es 
tambi•n diferencial segC!n el sector ocupacional al que estl!n 
dirigidas. El 57i. de las actividades realizadas en estos Ambitos 
estAn dirigidas a gerentes y profesionales; el 301. a t6cnicos y 
supervisoress el Bi. a empleados y el 5i. a operarios. Vemos asi 
que1 

- Los sectores ocupacionales con mayores niveles educativos 
(gerentes y profesionales> reciben mAs de la mitad de la oferta 
de las instituciones educativas formales. 

Los operarios son quienes reciben menores alternativas de 
formacion y capacitacion desde tales instituciones. 

Por otro lado, desagregando la informacibn obtenida en el 
relevamiento, observamos que1 

- La oferta a gerentes y profesionales es presentada por 
universidades en su mayoria privadas (especialmente la UADE>. 

- La oferta a t6cnicos proviene del CONET, asl coma -en 
menor medida- la de los empleados. 

- Las actividades de formacibn destinadas a operarios (sblo 
2> son organizadas una por el CONET y otra por el Plan Nacional 
de Alfabetizacion. 

El Cuadro No. 10 conf irma y aporta nuevos elementos a la 
informacion antedicha. En primer lugar, la empre!Sa se destaca 
coma la principal organizadora de actividades de formacibn y 
capacitacion donde participan mAs de un sector ocupacional (91 
actividades>. AOn cuando el 647. (37> del total de actividades 
ofrecidas a operarios y t6cnicos <Combinacibn 1) y empleados y 
t6cnicos <Combinacibn 2>, son organizadas por la empresa, los 
gerentes y profesionales participan tambi6n de un numero 
importante de actividades organizadas por la empresa para mA• de 
un sector ocupacional <Combinacion 3, 4, 6 y 7>. En segundo 
lugar, los datos permiten verificar que la mayor participacion 
gerencial y profesional en la.• actividades organizada• por la 
empresa se efectua cuando estos sectores participan conjuntamente 

53 



con operarios, t•cnicos y empleados, pero no cuando participan de 
actividadea exclusivas par cada uno de ellos <Cuadro No. 9) o 
para ambos sectores <Cuadro No. y, Combinaci6n 5>. El Cuadro No. 
11 evidencia la escasa participaci6n de la empresa en la oferta 
total de actividades para gerentes y profesionalea. , 

CUADRO NO. 11 

e2~t!s!Res!m:i gc !e cmR~c•• m:! c! tgt•l de est!~ig•gc§ gc 
f ~mA~i~o gc gcccotc• ~ Rcgf ca1ga•lca 

Gerentes 

Total de 
actividades 
que parti-
cipan 

108 

Actividades organizadas por 
la empresa 

15 
-------------------------------------------------- 13Y. 
Profesionales 70 8 
---------------------------------------------~-------------------
Gerentes y 
Profesionales 19 3 167. 

En el Cuadro No. 12 podemos observar cOmo la relativamente 
escada oferta de actividades par parte de la empresa para 
gerentes y profesionales se revierte cuando la oferta se trata de 
actividades para mAs de un sector. Para facilitar la lectura del 
cuadro, se acumularAn los sectores (operarios, empleados y 
t•cnicos, par un lado, y gerentes y profesionales, par otro> asl 
coma las combinaciones realizadas segOn incluyan o no la 
participaci6n de gerentes y profesionales. 
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CUADRO NO. 12 

f~~tiSiRAS!m:i SQmR§C~tiYA dm lg• diatiotg• ••stg~~- Q~YR@SiQOAl~A 
§0 !AA A~t!yig§gg. gg fgcmA~iQo ~ ~•R•~it~~iQo ~9ADi~Ag@• ggc !A 

cma~••• 

Total de ac-
t i vi dades en 
las que par-
ticipan 

Actividades 
organizadas 
par la empresa 

-------------------------------------------------~---------------
Operarios, emplea-
dos y tf!cnicos 

Operarios, emplea-
dos y tecnicos 
<Comb. 1 y 2) 

Gerentes, personal 
JerArquico y pro-
fesi onal es 

Operarios, emplea-
dos, t•cnicos, ge-
rentes, profesio-
nales 
(Comb. 3, 4, 5, 6 
y 7) 

246 

58 

178 

54 

86 33 

37 64 

23 13 

106 51 

La primer~ fila del Cuadro No. 12 (33%> da cuenta de la 
reducida oferta de actividades para empleados y tecnicos 
organizadas par la empresa, hecho que, como hablamos vista, era 
contrarrestado par la impcirtancia de las institutes empresariales 
coma Ambitos organizativos principales de las actividades de 
formaciOn y capacitaciOn para estos sectores <Cuadro No. 9>. La 
segunda fila (64%> permite apreciar la significativa variaciOn 
ocurrida cuando estos tres sectores ocupacionales (operarios, 
empleados y tt!cnicos> participan de actividades comunes, 
aument•ndose al doble la oferta presentada par las empresas. La 
tercera y cuarta fila (13% y 51% respectivamente>, evidencia que 
la escasa participaciOn en la oferta de actividades organizadas 
par la empresa para gerentes y profesionales, explicada m•s atras 
.Par la importante oferta efectuada par cAmaras e institutes, 
aumenta 3 veces cuando se trata de actividades de formaciOn y 
capacitaciOn donde participan no sOlo gerentes y profesionales, 
sino tambien operarios, tecnicos y empleados. 

Par ~ltimo, el Cuadro No. 10 aporta informaciOn que permite 
introducir un matiz a lo planteado hasta aqul1 ampliAndose la 
oferta de actividades organizadas par la empresa de manera 
significativa cuando participan todos las sectores ocupacionales, 
tal movimiento se reduce -en parte- cuando se trata de las 
actividades destinadas a empleados, gerentes . y profesionales 
<CombinaciOn 3>1 las que, aOn aumentando, lo hacen en menor grado 
que las restantes combinaciones. 

55 



3.4. D6nde - realizan 
capacitaci6n? 

las actividad.. de far .. ciOn y 

El relevamiento realizad9 aporta datos respecto a las sedes 
donde se realizan las actividades de capacitaci6n. En tal 
sentido, se comprueba que el 377. (217> del total de actividades 
se realizan al interior de la empresa misma, mientras el 637. 
<371> restante se realizan en las Ambttos mencionados mls atrAs. 
La empresa constituye la instituci6n, cuantitativamente,. mAs 
importante, donde se realizan las actividades de capacitacibn y 
formaciOn, siendo la sede -incluso- de actividades organizadas 
par otras instituciones <en algunos casos el CONET, en otros 
institutes de formaciOn o grupos de profesionales contratados>~ 

La sistematizacibn de la informacibn obtenida respecto a las 
sedes de realizaciOn de las actividades de formaciOn, confirma 
tambi•n lo sel'Yalado hasta aqui y complementa la informacion del 
item anterior. 

Los Cuadros No. 13 y 14 presentan, segun los recortes 
establec:idos, la informacion obtenida. 

CUADRO NO. 13 

~- C•Ali~AGiQD 9• !A• A£tiYi9•~·- ~- fgcmA£!2a 
£AQAGitA£iQn ~icigl9@a A YD 9019 ..satm: Q£YQA£iQDA! 

En la empresa Fu era de la Total 
empresa 

--------------------------------------------------
N 'Y. N 'Y. N 'Y. 

------------------------------------··----------------------------
Operarios 42 89 5 11 47 100 

Empleados 19 26 54 74 73 100 

Tecnicos 'l 
supervi.3ores 34 17 92 73 126 100 

Gerentes y 
personal 
jerarquico 10 9 98 91 108 10(1 

Profesionales 8 11 62 89 70 100 

TOTAL 113 27 311 73 424 100 
-----------------------------------------------------------------
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CUADRO NO. 14 

9ede d~ ~••ii~~siOn dg !s~ sstiYidedm~ de f Q~m§siOo ~ 
s~e§Si1esiQo. di~igide~ e ... d• YD. ~tm: QSYQ~SiQO§! 

En la empresa 

N 

Combinacion 1 19 83 

Combinacion 2 23 66 

Combinacion 3 4 29 

Combinacion 4 9 45 

Combinacion 5 5 26 

Combinacion 6 37 79 

Combinacion 7 6 100 

TOTAL 104 63 

Fuera de la 
empresa 

N ;. 

4 17 

12 34 

10 71 

11 55 

14 74 

10 21 

60 37 

Total 

N 

23 100 

35 100 

14 100 

20 100 

19 100 

47 100 

6 100 

164 100 
-----------------------------------------------------------------

El Cuadro No. 13 permite observar que el 897. (42) de las 
actividades para operarios se realizan en las empresas, siendo 
escasa la oferta de actividades con sede en la empresa para los 

·restantes sectores ocupacionales. Las actividades de formaci6n 
para estos sectores se realiza en los otros Ambitos ya 
mencianados. Sin embargo, resulta interesante comprobar la 
significativa variacibn en las sedes donde se realizan las 
actividades cuando se trata de actividades donde participa m~s de 
un sector acupacional <Cuadro No. 14): 

- La fila 1 del Cuadro No. 14 evidencia que, mientras las 
actividades para t6cnicas se realizan solo un 17;. en la empresa 
cuando est~n dirigidas eMclusivamente a dicho sector acupacional 
<Cuadro No. 13>, crecen al B3Y. cuando est•n dirigidas para ellos 
conjuntamente con los aperarios <Cambinaci6n 1>. 

- La fila 2 present.a el mismo case, con la abservacion de 
que se trata ahora de sectares que, en las actividades afrecidas 
para ellos eMclusivamente, las mismas apenas se realizan al 
interior de la empresa. Asl: empleadC?S y t&cnicos, cuando 
participan conjuntamente de las actividades <Combinacibn 2>, el 
66i. <23> de las mismas se realiza en la empresa <Antes velamos 
que sale se realizaban el 261. (19> y el 17;. <34> 
respectivamente>. 

- Las filas 4, 6 y 7 confirman lo dicho, incorporando a 
gerentes y profesianales. 
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- Las filas 3 y 5 permiten verificar que sOlo cuando se 
trata de actividades ofrecidas a· empleados, gerentes y 
profesionales a a estos dos ~ltimos sectores, las mismas se 
realizan en su gran mayorla fuera de la empresa <717. para la 
combinaciOn 3 y 747. para la combinaciOn 5). 

Recapitulando ·entances lo planteada en las items 3.3 y 3.4 
estamos en condiciones de enunciar nuevas tendencias que operan 
en las dinAmicas que orientan la aferta de actividades de 
farmaciOri y capacitacibn de los distintas sectares ocupacianales 
par parte de las empresas. 

TENDENCIA 71 Los ... itos Dl"'Qenizativos •h iMPartantea ca 
la• actividact.a de far•aci6n y capacitaci6n de la• diatintoil 
tH1Ctar.. ocupacianal.. aon la ...,,.... y los inlli:itutos de 
far .. c:i6n dtlp..,dient .. de cuaraa, aaociacian .. , canftlderacian .. · 
a union.. carparativ- del 911Preaariada, a vinculados a la• 
c-.ra• y la• ...,,. .. a. •i-aa. 

TENDENCIA 81 Se canfiguran circuitaa 
dif....-...,cial•• encarvada• d• la for11aci6n de 
11411Ct.ern acuj:tacianaln de la ...,,. .... 

inatitucianale• 
las diatintoa 

TENDENCIA 
circuttaa .. 
tr ate. 

91 La aferta de actividad .. realizada par .. tos 
diferencial tHIQ6n el attc:tar acupacianal de que .. 

\ 

TENDENCIA 101 La ...,. .. a canatituye el principal lmbita 
aroanizativa de la• actividad .. de far .. ci6n y capacitaci6n para 
los ap.,.ariaa. 

TENDENCIA 111 Los inatitutos -.pr ... rialea pr.....,tan un 
canJunta h•teravllneo de inatitucianea can afertaa dif.,.encial•• 
sevtan tHtCtar acupacianal, cancentranda, Junta a la• c .. aras y 
union .. , ran part• de la• actividad.. de far .. ci6n y 
capacitaci6n para 1111Pl•adaa, tknicas, Qllf"'..,t .. y praf .. ianal••· 
La h~.,.DQen•idad inatitucianal .. evidencia -orawaa .ado- en la 
tt>eistt1nc:ia de in•titutos ••fHtclficaa para -.pl••da• y t6cnicoa • 
tnatitutos 1tt1pttclficaa para Qllf"'...,t .. y prafeaiana1... La aferta 
difer..,cial can la pr.....,tac:i6n d• tipaa ca actividad y 
alternativa~ de far .. ci6n di•tinta• para laa dif.,.ent .. attctarea, 
en aquella• institucian .. dand• .. ofrec.., actividad .. para .... 
de un attctar. 

TENDENCIA 121 Exceptuanda el caaa de los aperarias, cuanda 
las actividad.. .. dirio.., a un attctar acupacianal 
e>ecluaiv....,te, .. ta• .. realizan fYllCA d• la ...,,. .. a. 

TENDENCIA 131 Cuanda participa ••• de un aectar acupacianal 
ca la• •i.... actividad .. , .. ta• tien .... par tied• la prapia 
e.pr .. a1 a excepci6n dtt aquella• actividad .. dand• participan 
canJunt....,t• 9.,-ent.. y praf .. ianal .. a -en algunaw caaa•-
tltllPl•adaa. 

TENDENCIA 141 Las instituctan.. del &iat .. a Educativo 
far .. 1, p6blicaa a privadaa, cu.plan un papel poco aignificativo 
-en tflr•inas cuantitativoa- reapec:ta a la aferta de actividad•• 
de far•aci6n y capacitaci6n de la• diatintoa tHtCtar•• 
ocupacianal ... 
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16, TENDENCIA .J::>: La esca- aferta de la• insti tucian-
mucati vaa far .. 1-, ti11nt1n coma principal- •client .. • las 
tM1Ctcr- acupacianal- can .. Yer•• niv•l- IKlucativas <ger11nt- y 
praf .. ianal .. )J aienda principaltl9nt• la• univeraidad .. privadaa 
quienes preaentan gran part• de .. ta• alternativaa. 

TENDENCIA 2-, La aferta dtt '1aa inatitucianes educativaa 
far-Mal•• d .. tinadaa a tflcnicas y -.pleadas, tittn• ca.a principal 
acaente aroaniz•tiva al CCJNET, deatacAndat1tt el r9ducida valor 
cuantitativa dtt la aftll""~a pr...,.tada par .. t• argani..a 11n 
relaci6n a las pr....,tadaa par atras tnatitucian .. de far•aci6n 
ltin- t•u•iua Hca~tiQar--ia, - · 1 .. un1ver·tiftt:t- pr~YHUJJ ·wn-uotr•• 
cat99arlaa, la• 9t1Pr.-a y las inatitutaa -.pr .. arial••>· 

4. ldlQlltl•~ ~•lldad x tltnlllQl alaYD•• dlamoalgo.. til9 Rct~tl~• 
mhK.atlxa mi l•• HRcnaa 

de 
He mos 

algunos 
dejado intencionalmente para el final la presentacibn 

tipos de actividad. Ellas son: 

a. Cursos de aprendizaje de idiomas. 
b. Cf rculos de calidad/actividades vinculadas al desarrollo 

de sistemas de control de calidad. 
·. c. Actividades de capacitaciOn vinculadas al control del 

tiempo/ausentismo/stress. 

Cada una de estas actividades posee una especificidad propia 
cuyo an•lisis excede las posibilidades interpretativas que 
brindan las datos obtenidos en el relevamiento. Intentaremos, 
sin embargo, presentar algunos elementos sugeridas par las datos 
y deber•n ser profundizados en futuras investigaciones. 

4.1. Laa curaaa de idia.a 

Aunque constituyen actividades poco desarrolladas -en 
terminos comparativos con el resto- las cursos de idiomas 
dictados en la empresa, en institutes de idiomas o por 
profesionales contratados, aportan un elemento mls que confirma 
algunas de las tendencias se~aladas hasta aqul. 

El Cuadro No. 3 permite apreciar que las tres cuartas 
partes de la oferta de cursos de idiomas <casi exclusivamente 
ingles> se dirigen a los gerentes y al personal jer•rquico de la 
empresa. A pesar de la vaguedad de las datos, la carga horaria 
de estas actividades hace suponer que se trata de cursos 
sistem•ticos de aprendizaje de idioma; aquellas empresas que 
detallan el contenido de estas actividades confirman tal 
suposiciOn. 

El Cuadro No. 6, presenta una realidad diferente en cuanto 
al destino de la oferta de este tipo de actividad. Mientras que 
en los cursos de idiomas destinados a un solo sector ocupacional, 
las gerentes concentran gran parte de la oferta, en las cursos 
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destinados a mAs de un sector, comprobamos que tHlpleados, 
tf!c:nicos , gerentes y profesionales <Combinacian 6) participan 
conjuntamente del BOX <12> de la oferta. Resulta interesante 
tambi6n comprobar que la oferta es aquf cualitativamente -
diferente1 se trata ahora de cursos cortos destinados 
presumiblemente- al aprendizaje del instrumental b•sico de la 
lengua inglesa vinculada a la incorporaci6n de tecnologias 
electrbnicas cuya operacibn precisa una base minima del 
conocimiento del idioma. Lejos de tratarse de cursos donde se 
aprende grallkltica inglesa, se trata de cursos elementales donde 
se transmite el l•xico t*cnico vinculado a la operacibn de 
ctertas---tecno1-ogt as. - ---------

Los cursos de idiomas constituyen un caso paradigmAtico 
acerca de como una misma actividad adquiere <o puede adquirir) 
sentidos diferentes cuando es ofrecida a ciertos sectores 
ocupacionales <gerentes) exclusivamente y coma dicho sentido 
cambia cuando es ofrecida a ese mismo sector juntamente a otros 
<empleados y t•cnicos>. 

Los profesionales participan poco de estas actividades. La 
razbn de ello es simples conocen el idioma ya que en muchos casos 
es requisite previo para acceder al puesto. 

4.2. Las actividad.. llducativas d..arralladas para la 
i111PltHMtntaci6n de siat .. as de central d• calidad 

El relevamiento realizado ha permitido verificar la 
existencia de 39 actividades dirigidas a lo• distintos sectores 
ocupacionales de la empresa con la intencibn de implementar o 
desarrollar estrategias de control de calidad. Al igual que los 
cursos de idiomas, la importancia cuantitativa de estas 
actividades no· es a'm relevante en el conjunto de empresas 
contenidas en la muestra. Sin embargo, podemos suponer que 
comenzarAn ·a difundirse cada vez mAs, integrando a un namero 
significativo de operarios, empleados, t6cnicos, gerentes y 
profesionales. 

Existen multiples sistemas de control de calidad, no 
permitiendo los datos aportados por las empresas establecer 
distinciones cualitativas entre los sistemas implementados al 
i~terior de las mismas. A pesar de haber comprobado la 
participacion de 1450 operarios, empleados, t6cnicos, gerentes y 
profesionales en tales actividades, no podemos decir de que 
modalidad de sistemas de control de calidad se trata. MAs allA 
de esto y en virtud de la afirmacion anterior acerca de la 
tendencia al crecimiento de estas actividades, conviene hacer un 
parf!ntesis para presentar el la orientacibn general que gula este 
tipo de accibn. 
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4.2.1. Del "Plan-do-... • al "Plan-do-ch11c:k-actton• 

Gran parte del exito internacional de los productos 
industriales fabricados en Japbn se atribuye a las sistemas de 
control y gestibn de la calidad desarrollados par lo que ha sido 
difundido como el "modelo japonl!s de calidad". Mils allll de las 
poll!micas respecto a las "milagros" orientales que el apologismo 
liberal utiliza para caracterizar la economla japonesa a partir 
de la Posguerra, resulta indudable el potencial japones para 
revolucionar y difundir las estrategias de gesti6n empresarial 
par · -el los dewarrol i actas a tai puntll de convert i rt as en cancttctan:--~
necesar i a y "sentido comiln" para el exito en las negocios en las 
economias de mercado. 

El estilo japones de control de calidad produce admiracian y 
reverencia en el empresariado occidental, el impacto de las 
Cfrculos de Control de Calidad <CCQ> es tal que -coma expresa un 
experto en estos temas, Kaoru Ishikawa- "div~rsas delegaciones 
extranjeras han visitado Jap6n, asi c~mo recibimos solicitudes 
para la contrataci6n de profesores japoneses para conducir 
diversas experiencias. Infelizmente, estamos imposibilitados de 
atender la totalidad de las pedidos < ••• >11 <Ishikawa, 1986, p~g. 
4). 

Desde fines de la decada del •40 y principios de los ~50 los 
japoneses comienzan .a investigar algunos sistemas de control de 
calidad, llamados tambien Company Wide Quality Control <CWQC>, 
Total Quality Control <TQC) <1>, etc. Seg(1n el experto citado, 
K. Ishikawa, de quien tomaremos los fundamentos del desarrollo 
que sigue, la esencia de los conceptos de TQC son universales y 
aplicables en todo el mundo1 

"Si el hombre es humane, y si todos son iguales, desde el 
memento en que las CCQ constituyen una actividad adecuada ,a 
la naturaleza humana, podrlan ser desarrollados en cualquier 
lugar del mundo < ••• > contribuyendo a la paz y el progreso 
de la humanidad 11 <Ishikawa, 1986, pAg. 6). 

El TQC constituye, segOn el autor, !• ~@sl!~@~1~a gm lg 
g~yig y deberia ser desarrollado en todas las industrias <2>. 
Las normas industriales japonesas <JIS>, definen al Control de 
Calidad coma el: 

"••• sistema o estructura para producir de forma econbmica 
productos o servicios compatibles con la exigencia del 
usuario o consumidor 11 <Ibid, 1986, pllg. 42>. 

Para Ishikawa constituye el1 

<l> Tomaremos este oltimo a partir de ahora. 

<2> El sistema, sin embargo, se extiende de 
manufactureras a las empresas financieras, 
servicios, etcetera. 
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"••• desarrollo, proyecto, producci6n y asistencia de un 
producto o servicio que sea m&s econ6mico y IRAs Otil, 
proporcionando satisfacci6n al usuario" <Ibid, 1986, p. 42>. 

Un objetivo de tal naturaleza implica a todos los sectores 
ocupacionales involucrados en la producciOn, transformando la 
identidad cltisica "s;.Ali!;IAg • calidad del producto" en 11!;sli.!ifAg • 
calidad del servicio, calidad del trabjo, calidad de la 
informacibn, calidad del proceso, calidad del departamento del 
operario, del ingeniero, del administrador, calidad de las 
persona.-, -ca-i-1ttad--cte1-- si--.tl!!llla, c-at-1-c:ta-a-9- --i-a --p-r-op1-a empres-a-,---ae--- ----- -----~-..--

su direcci6n, etc.". Satisfacer la voluntad del usuario sin 
transformar la concepcion habitual acerca de la calidad, parece 
bastante poco probable,. segun la filosofla del TQC. El nivel 
maximo a ser alcanzado es aquel a partir del cual la calidad ya 
no depende de la inspeccibn final del producto, sino de todo el 
proceso del cual el personal en su totalidad es responsable. 

El modelo de control coma orden imperativa formulada por el 
director, el gerente o el Jefe de secciOn se convierte en un 
fluJo incesante de mensaJes <las 6rdenes> cuyas meltiples 
bifurcaciones conducen al fracaso <esto e51 aumento de costos, 
precios, asl como disminuciOn de la cantidad producida y del 
lucro obtenido>. Un modelo de control basado en la presi6n 
psicol6gica, dicen los japoneses, no reduce costos y aumenta 
ganancias, sino todo lo contrario, generando una transferencia 
sucesiva de responsabilidades incontrolables para el gerente. 

El TQC desplaza la vieJa modalidad taylorista del "Plan-do-
see" <planee-eJecute-vea>, en tanto estrategia que limita el 
control sobre lo producido a la observacibn pasiva y la 
expectativa final. Una estrategia alternativa impone, por el 
contrario, concentrarse en la verificaciOn y la acci6n continua 
de los productores (sea cual fuera su condici6n Jerirquica> e 
implicarse en un ciclo de control continuo1 "Plan-do-check-
action" (planear-desarrollar-ejecutar-verific:ar> corrigiendo y 
adaptando constantemente la acci6n. Tal estrategia supone seis 
etapas: 

Plan1 

Dal 

Ch.ck• 

· Actian1 

1> Definir los objetivos y metas 
2> Establecer los medios que posibilitan el 

cumplimiento de la meta . 
3> Efectuar la educaci6n y el entrenamiento necesarios 
4> Realizar las tareas 

5> Certificar los resultados y compararlos con las 
metas establecidas 

6) Adaptarlas 

< I bi d, p ag • 56 > • 

El TQC constituye una responsabilidad de todos que no puede 
ser conducida en t•rminos individuales. Consiste en un trabajo 
en equipo que p~ecisa de la colaboraci6n de todos los miembro• de 
la empresa "desde el presidente hasta los operarios de las 
llneas, incluyendo el personal de ventas < ••• > donde siempre 
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habrA crf ticas y comentarios provenientes de la gerencia media y 
Cpara lo cualJ hay que estar preparado" <Ibid, pAg. 85>. Las 
crf ticas para las que hay que estar preparados comienzan a partir 
de los conoci·mientos cada vez mils ampl ios que se adquieren en los 
distintos sectores ocupacionales del proceso. Sin embargo: 

"Un superior siempre tiene la obligaci6n de preparar a sus 
subordinados. Se trata de una responsabilidad social. No 
basta elaborar tecnicas de trabajo supuestamente perfectas y 
distribuirlas a los que van a efectuar las operaciones 
c ... h iiay necesii:tali -cte prcnnover 1 a edt.u:acii!>n-
principal mente de los ejecutantes de las tareas" 

<Ibid, pllg. 61>. 

Control de calidad es hacer lo que deberia ser hecho en 
todas las industriast comienz• y teFfin-a con la edw:::aeibn, 
"realza lo mejor de cada uno. Al implementar estrategias de TQC, 
los errores desaparecerlln de las empresas" <Ibid,· plu;i. 13>. La 
educacibn constituye la base y garantla a partir de la cual 
asegurar el 6xtto del control de calidad "positivista", segan la 
expresibn de Ishikawa, basado en la confianza mutua y no en el 
rlgido control de los subordinados propio del taylorismo. 

"Para generar continuamente un producto con garantla de 
calidad, no podemos dejar de considerar la importancta del 
papel ejercido por el operario de la produccibn. En 
realidad, es el quien estA en contacto directo con el 
proceso y su influencia, asf como la del supervisor, para el 
extto del control de calidad, es capital. Se torna asf 
patente la importancia de la educacitm en CQ ( ••• ) 11 

<Ibid, pig. 21>. 

El TQC es la combinacibn disciplinada de los conocimientos y 
las acciones (pllg. 99> al servicio del consumidor. Ishikawa, 
aunque cauto ("el consumidor es el rey, pero no olvide que muches 
reyes son ciegos", ptlg. 169>, no deja de recomendar la necesidad 
de distribuir educacibn para todos en la empresa, si es que se 
pretende, claro, el exito en las tareas1 

"Un programa de educacibn no significa apenas dictar clases 
tebricas, confinando a los participantes en un aula para tal 
fin. Esto representa apenas un tercio o un cuarto de un 
programa global. Lo restante deberA ser conducido por el 
propio elemento superior, a traves de la realizaci6n de las 
trabajos. Se trata de un entrenamiento directo. Luego de 
su preparacibn, se debe delegar, sin recelo, el poder, para 
que pueda expandir su creatividad y realizaciones. Es asl 
que los subordinados evolucionan" 

<Ibid, pllg. 61>. 
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La educaciOn, el entrenamiento en las tareas, permite asumir 
las responsabilidades del TQC ya ques 

11 
••• con la evoluciOn y el crecimiento de los subordinados, 

la amplitud del control de un administrador se extendera 
cada vez mAs, siendo que podrAn hasta surgir administradores 
innecesarios para que las tareas se realicen. Considero que 
se alcanza el punto ideal, cuando un coordinador es capaz de 
supervisar el trabajo de 100 personas, a semejanza de un 
director de orquesta 11 

<Ibid, ptlg. o2). 

Ya hemos dicho que las actividades de los CCQ condicen con 
la naturaleza humana y tendrtln exito en cualquier parte del mundo 
<Ibid, pig. 135>. No hemos dicho, sin embargo, que las 
actividades de formacibn y capacitacibn desarrolladas en las 
empresas relevadas e identificadas coma 11 circulos de calidad 11

, 

"control de calidad" o "calidad total", responden linealmente al 
modelo japones y, enparticular al modelo presentado por el Dr. 
Kaoru <Cbmo es el nombre, Pablo?) Ishikawa. Sin embargo, las 
distintas modalidades de gestion y control de calidad (japonesas 
o norteamericanas> no escapan a los fundamentos que hemos 
presentado. Investigaciones cualitativas que deberAn 
desarrollarse en el futuro, tendrAn que dar cuenta del grado de 
ajuste entre las actividades de capacitaciOn desarrolladas en las 
empresas, clmaras e institutos de formaciOn y el modelo 
descripto. 

4.3. El control del ti1191Po, el au11ttnti..a y el str .. s en la tar-•• 

La categoria es amplia e incluye distintos tipos de 
actividades seg~n el sector ocupacional de que se trate. Estas 
actividades no se desarrollan en un nOmero importante de empresas 
<sOlo el 15% del total realiza algan tipo de actividad en este 
sentido>. Tampoco constituyen actividades que convocan a un 
nOmero importante de participantes. A diferencia de las 
actividades de capacitacibn para el desarrollo de sistemas QC, 
estas acti~idades se destinan principalmente a gerentes y 
tecnicos o supervisores, integrando sOlo en algunos casos la 
participaciOn de empleados. 

En su mayoria constituyen actividades de aprendizaje de 
t•cnicas de control de los ritmos de trabajo1 

- Administracibn del tiempo 
- Manejo del tiempo 
-. Cronometria del trabajo 

Otros casos incluyen actividades de prevenciOn y control de 
asistencia del personal• 

:... El ausentismo 
T~nicas y sistemas de control de asistencia 
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En otros, talleres y seminarios acerca del stress en la 
tarea1 

Stress en la empresa 
Estrategias para manejar el stress 

Resulta interesante comprobar que estas ultimas actividades 
estAn destinadas exclusivamente a gerentes. 
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La historia de la organizaci6n del trabajo en las sociedades 
capitalistas es -en parte- la historia de las luchas y conflictos 
por el monopolio de los conocimientos socialmente acumulados. El 
oficio en un extrema y los gerentes altamente calificados en el 
otro, constituyen los polos de un proceso de continua 
expropiaci6n de saberes que garantizan el control y el dominio de 
la produccibn. En suma, un conflicto histbrico de poder. 

La destruccibn del oficio coma obstllculo para la acumulacibn. 
de capital a gran escala con el ingreso d~l cronometro a lo• 
talleres, la progresiva parcelacion de las'tareas y el ·control 
de los movimientos, constituyen el inicio de un proceso que a 
travfts de multiples transformaciones evidencia rupturas en la 
reproduccibn de una tendencia que es garantla necesaria para la 
acumulaci·bn de capital; la progresiva y continua separacibn entre 
la ejecucibn de las tareas y la planificacibn y dise~o de los 
proce~os de trabajo. 

Ya lo hemes dicho en la primera parte de este informe1 el 
taylorismo y el fordismo constituyen mementos de ruptura que 
evidencian particularidades espectf'icas en la organizacibn de la 
produccibn y del trabajop mementos particulares en el desarrollo 
de las tecnologlas aplicadas en los procesos de produccion y en 
la divisi6n tl!cnica del trabajo. La Tercera Revolucion 
Industrial constituye una nueva etapa, vinculada a la caida del 
dinamisma de la acumulacibn de capital, que es acompa~ada por 
transformaciones radicales en las formas organizativas 
tayloristas y fordistas. El nuevo r6gimen de acumulacion no 
cuestiona, sin embargo, la naturaleza misma de la relacion 
capital-trabajo <la relaci6n salarial> sine que la profundiza, 
profundizando tambif!n el conflicto por el conocimiento y el 
control de la produccibn, polarizandose cada vez mils la 
estructura de calificaciones necesaria para el desarrollo de los 
modernos procesos de trabajo. 

El apologismo modernista, deslumbrado por los avances 
cientlficos y tecnologicos, promete mayores cuotas de poder y 
conocimientos a distribuirse entre todos los sectores sociales 
<1>. La realidad -por el momenta- indica la tendencia opuesta. 

Joseph Schumpeter caracterizaba al empresario moderno coma 
un sujeto involucrado y aficionado al riesgo, cuya funcion 
consiste en reformar o revolucionar el sistema de produccion. 
Sin lugar a dudas "los empresarios" cumplen esta funcion aunque 
no sea a travl!s de la figura individual del empresario 
industrialista y racional. Las promesas de bienestar, sin 
embargo, parecen estar lejos de ser cumplidas. El empresario 
coma sujeto racional, soberano y libre de cualquier tipo de 

<1> A esta altura la• fronteras entre "poder" y "conocimiento" 
resultan difusas aunque las mantengamos por razones semAnticas. 
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condicionamiento social, no constituye una imagen menos falsa que 
la armonla colectiva de una comunidad regida por la teorla del 
equilibria general. La historia del crecimiento es otra, y1 

"Tratar del crecimiento eliminando la historia conduce a una 
concepcibn del tiempo que convierte a la din.,..ica en un 
avatar de la estlltica" 

Menos ingenuo que el apologismo modernista, Peter Drucker 
<1982, 1987, 1989) sostiene1que1 

"El t.!:AQAiAQ9C. ~C!:CQ!:Al. es el (mico factor de producciOn que 
permitib y permite a las sociedades y economlas altamente 
desarrolladas del presente -Estados Uni dos, Europa 
Occidental, JapOn y tambi&n cada vez mis, la Unibn 
Sovi6tica- competir entre s:I" 

<Drucker, 1989, pA9. 13. El subrayado es nuestro>. 

La promesa aqul ya no es para todos1 los trabajadores 
cerebrales son los ejecutivos. Esto es, gerentes efica~es y 
eficientes. Segdn la racionalidad a-hist6rica de la teorla 
clAsica y neoclAsica1 educaci6n para todos y de alta calidad es 
el resultado necesario del crecimiento econ6mico. Drucker es mAs 
cauto y se. deja seducir s6lo por uno de los t6rminos de la teorla 
del capi.tal humano1 

"El trabajador cerebral < ••• > estll convirtiendose 
rllpidamente en el mis importante recurse de los palses 
desarrollados. Y en la mayor inversibn, ya qua la educacibn 
es el rubro que mAs dinero absorbe en todos ellos. Por otra 
parte, se estl trocando en el mils alto centre de costos. 
Hacer producir al trabajador cerebral es una necesidad 
econ6mica especlfica de toda sociedad industrialmente 
desarrollada. En tal sociedad el trabajador manual no puede 
competir en los costos con el de los palses subdesarrollados 
o en vlas de desarrollo. Unicamente la productividad del 
trabajador cerebral puede asegurar a las naciones 
desarrolladas su alto nivel de vida, a despecho de la 
competencia de los bajos salaries de los palses en vlas de 
desarrollo" 

<Drucker, 1969, pAg. 186). 

El trabajador cerebral al que hace referencia Drucker es la 
contracara del operario cada vez mAs descualificado que reduce 
sus tareas cotidianas a la mera repetici6n de accionea 
fragmentadas. La fragmentaci6n del mundo constituye el obJeto de 
deseo del discurso posmoderno que alumbra a la intelectualidad 
contemporAnea. Concebir el mundo coma espacio de incertidumbre, 
fragmento de una totalidad que nunca pod~a ser alcanzada, forma 
parte del privilegio intelectual que la 6poca permite. El mundo 
fragmentado del obrero tiene otro sentido, es prlctica alienada y 
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no privilegio intelectual. 

"El obrero se empobrece ,tanto mils cuanto mils riqueza 
produce, cuanto llhls aumenta su producci6n, extensi6n y 
poder. El obrero se convierte en una mercancia tanto mAe 
barata cuando mAs mercancia crea. A medida que se ~Al9C1~§ 
el mundo de las coeas ee desvaloriza, en razbn directa, el 
mundo de los ho•bres. El trabajo no produce solamente 
mercanclas; se produce tambittn a sl mi smo y produce al 
obrero como una mc~£An£l~ y, ac:h!mlls, en la misma proporcibn 
en que produce mercancias en general". 

<Marx, 1986, plg. 74 y 75). 

La expropiacibn de conocimientos constituye una de las 
garantlas para l.a reproduccibn de la condicibn de enajenacibn a 
la que se ve sujeto el obrero respecto al producto de su tra~ajo, 
en el acto de la producci6n, y en la enajenaci6n del hombre 
respecto del hombre y del hombre como ser 9enerico <1>. 

La descualivicaci6n de algunos trabajos y la 
sobrecualificacibn de otros aumenta no sblo los mArgenes de 
ganancia, sino que tambilm aumenta y garantiza el control y la 
disci.plina en los puestos. Quien domina el conocimiento ac:erca 
de los procesos de trabajo, concentra el poder. Por ello: 

"( ••• ) es tarea del empresario entender qu~ c:onoc:imientos 
nuevos se estan tornando ac:eptables y disponibles, evalu~r 
su posible impac:to tec:nolbgic:o, es decir, en procesos y 
productos. Debe conocer, para esto, no sblo la ciencia y la 
tecnologia de su propio campo. Por sabre todo, debe saber 
que los principales •avances• tecnolbgicas con frecuenci~, 

si no generalmente, se originan en un campo de la ciencia o 
de los conocimientos que es diferente de aquel en que la 
antigua tecnologia tiene sus bases de conocimientos". 

<Drucker, 1982, pag. 65>. 

El empresario debe conocer para preveer y planificar la 
tecnologia; debe, segan Drucker, convertirse en un verdadero 
gerente de la tecnologla cumpliendo su funcibn social de creador 
de riqueza usando y mejorando los recursos existentes. 

"El manejo de la tecnologia ya no es una actividad separada 
y subsidiaria que puede derivarse a los 'pelilargos• de 
Investigaci6n & Desarrollo. Es una tarea central de la 
gerenc i a" • 

<Drucker, 1982, pAg. 78>. 

<1> V6ase E1l9§QflA ~ g~gogmlA CO C! jg~cn ~~t~, Adolfo S6nchez 
V•zquez, 1982, Grijalbo, H•xico. 
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El obrero profesional del oficio sabia los mc~cmtgm de su 
trabajo, conocfa la totalidad del proceso de producciOnJ podla 
resistir al control, ya que imponfa su propio ritmo y tiempo a la 
producciOn de mercanclas <Coriat, 1982>. La moderna organizaciOn 
de la producciOn y el trabajo son ahora, para el obrero, un 
•c~cctg que permanece.en manos del personal altamente calificado 
<los gerentes de Drucker, los ingenieros "pelilargos" y un grupo 
reducido de t6cnicos>. 

Nada m•s lejos de nuestras intenciones que promover una 
vuelta al trabajo ,artesanal <propuesta caracterlstica de la 
perspectiva apocallptica>. Ya hemos dicho que las nuevas 
tecnologlas aumentan el "quantum" de libertad asl como el acopio 
social de conocimientos. El probletna fundamental radica en c6mo 
se distribuye dicha libertad y qulen se apropia <o expropia> 
dicho conocimiento. Escribe Paola Manacorda1 

"En teorla, seria totalmente hipotetizable una organizacibn 
en la c~al los trabajadores producen, controlan, actualizan 
y mantfnen el sistema totalmente automatizadof en la 
prActica, la tecnologla es producida en general fuera del 
establecimiento, §§ YO QA~9 que la clase obrera encuentra 
frente a si, y en torno a ella debe recomponerr y hacer 
progresar sus propios conocimientos y capacidades de 
control. 
La cantidad del proyecto y control que esta insertada en un 
sistema automAtico es, en efecto, tal que excluye/que· el 
trabajador individual puede intervenir para· modificarla, o 
incluso solamente que, gestionindola positivamente, pueda 
aprender a conocerla en.profundidad. Loque el obrero del 
sistema ve es la apariencia del proceso de trabajo, no su 
lOgica intrlnseca, porque no le es dado a conocer el 
proyecto logico que estl detrAs. De esto parece derivar en 
definitiva, a nivel de la subjetividad, el sentido de no 
.estar sometido como en la cadena, sino de ser propiamente un 
engranaje del sistema, una parte que debe plegarse a su 
lOgica". 

<Manacorda, 1980, citado por Gilly, 1985, pag. 131>. 

El proceso de expropiaciOn y concentraciOn de conocimientos, 
una de cuyas consecuencias es la polarizaciOn de la estructura de 
califi~aciones, constituye un dato de la realidad que a~n siendo 
menos alentador que los diagnOsticos acerca del aumento de los 
requerimientos cognitives de la fuerza de trabajo o que las 
perspectivas que suponen la "transformacion 11 de las 
calificaciones necesarias para incorporarse a los modern.as 
procesos de trabajo; debe ser considerado a la luz de los 
procesos reales que acontecen en el cotidiano de las prActicas . 
productivas. DescualificaciOn de la gran masa de operarios, 
empleados y tl!cnicos <convertidos en fuerza de trabajo altamente 
sustituible) y sobrecualificacibn de t.1n reducido sector 
constituye los extremes de un proceso que nada tiene de natural y 
menos de necesario. Aunque para Peter Drucker• 
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11 < ••• > todos nos decfan que la automatizaciOn tendria 
tremendos impactos econ6micos y sociales1 prActicamente no 
ha tenido ninguno". 

<Drucker, 1982, plg. 73>. 

La Tercera Revolucibn Industrial constituye un momenta de 
ruptura en la continuidad de la reproduccibnJ profundizlndose, a 
partir ·de las cambios radicales acontecidos, la division entre 
ejecuciOn de las tareas y planificaciOn de las procesos de 
trabajo n>, el control jertlrquico y la disciplina mentocrtitica 
en los puestos y las tendencias a la progresiva fragmentaciOn y 
descualificacian del trabajo y las trabajadores. 

En la, segunda parte de este informe hemos descripto el tipo 
de oferta de actividades de formaciOn y capacitaci6n presentadas 
por un conjunto de 95 empresas de distintas ramas de la 
industria manufacturera. Las tendencias que sehalamos en la 
descripcibn realizada responden claramente a la direcciOn que 
asumen las cambios organizacionales mencionados, asl coma 
profundizan la naturaleza de las relaciones que se establecen en 
los procesos de trabajo. 

Hemos sehalado la configuracian de dos Circuitos diferen-
ciales A y B; su sola enunciacibn, fuera de un marco interpr~ta
tivo dentro del cual la acciOn empresarial -en todo sentido- debe 
ser leida, no hubiese significado otra cosa que la explicitaciOn 
de lo obvio1 los operarios se perfeccionan coma operarios, los 
tllcnicos como tf!cnicos y los gerentes coma gerentes. 

Nuestra pretenciOn ha consistido en poder leer estas 
acciones en el marco de un proceso histarico que no es lineal y 
mucho menos necesario, pero que acontece y se profundiza mal que 
nos pese. 

Las acciones de formacian y capacitacibn ofreciuas par las 
empresas, los institutes empresariales, las cllmaras y uniones, 
etc., tienen clara correspondencia con los procesos que hemos 
sehalado. No porque fuerzas conspirativas hagan la historia, • 
sino porque esta es el resultado del conflicto entre los sujetos 
sociales que act6an dominando o resistiendo, aceptando o 
rechazando. 

<1> AmpliAndose asl la division entre trabajo intelectual y 
manual. Debemos destacar que esta divisian inherente al proceso 
de trabajo capitalista no supone desconocer las mOltiples 
transformaciones fenom6nicas que acontecen. MAs bien nos 

· referimos a la DA:!a&!:!\!f:&A de una forma particular de produccian, 
ya que aunque en la actualidad se profetice con frecuencia la 
desaparician del trabajo manual, no debemos perder de vista que -
desde una perspectiva historica- la antinomia "manual-
intelectual 11 constituye un elemento que caracteriza y da sentido 
al proceso de trabajo capitalista, involucrando no solo al 
trabajo en la fAbrica, sino tambi6n extendi6ndose al trabajo de 
los cientf ficos, los docentes, la medicina misma, los 
arquitectos, etc. La divisiOn entre trabajo manual e intelectual 
se vincula al monopolio de los conocimientos y en tal sentido 
atraviesa conflictivamente todas las formas de producci6n. 
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2. ttma final 

Los efectos producidos par la innovaciOn cientlfico 
tecnol6gica son negatives para las trabajadores -al menos si nos 
referimos a nuestras sociedades latinoamericanas-. En tf!rminos 
del conflicto par el monopolio y la apropiaci6n de las 
conocimientos socialmente acumulados, hemos vista que la• 
tendencias operadas en las procesos de trabajo son poco 
alentadoras. Sin embargo, nada de esto tiene condicibn de 
inevitabilidad. Las tecnologias no constituyen fuerzas 
infrahumanas incontrolables; su origen, desarrollo e impacto es 
social y, por ende, plausible de ser revertido. No es la 
naturaleza de la ciencia lo que d•t~cmiDA el uso que de ella se 
hace; el uso humano <o inhumane> de la ciencia guiado par las 
necesidades del ritmo de la acumulaci6n es lo que la convierte-en 
un instrumento de '1a opresiOn y domtnio. La ciencia y la 
tecnologia poseen un potencial transformador que en ningan 
momenta cuestionamos. Las fronteras de la libertaa se amplian 
con el dominio de las conocimientos cientificos y tecnol6gicos, 
por eso la lucha por el control y la producci6n de conocimi'l!nto• 
es una lucha par el poder,que, en manos de las trabajadores, es 
una lucha por la libertad. Es el uso capitalista de la ciencia y 
la tecnologia lo que cuestionamos, con la certeza de que no hay 
que esperar que la milagrosa mano de un bondadoso Dias nos libere 
de sus influjos malignos. Atribuirle a la ciencia un carActer 
inherentemente domesticador es fetichizarla y conduce, en el 
mejor de los casos, a desarrollar actitudes simplemente 
defensivas o, en el pear de los casos, actitudes peligrosamente 
inmovilizadoras. 

Uno de las m•• brillantes fil6sofos contemporaneos, Paul 
Feyerabend, cae, sin lugar a dudas bienintencionadamente, en este 
error. Dicea 

"Deseo defender a la sociedad y sus miembros contra todas 
sus ideologias, incluso la ciencia" 

<Feyerabend, 1985, pag. 294>. 

Debemos a la ciencia nuestra libertad frente a las creencias 
religiosas, sostiene. Pero hoy la ciencia se ha convertido en 
una nueva religiOn y en tal sentido debemos combatirla. 

Nada m•s lejos de nuestra intencibn que los deseos de 
Feyerabend. La historia del movimiento obrero evidencia las 
conquistas y derrotas por el monopolio del conocimiento. 
Derrotas que marcan la progresiva exclusion de grandes sectores 
sociales del acceso al sabers lo que nos indica que las promesas 
de libertad son falsas si no garantizan el acceso democrltico a 
la producci6n y distribuci6n de los conocimientos, a las 
beneficios posibles de la ciencia y la tecnologia. 

Preferimos a la pasividad defensiva una actttud intelectual 
ofensiva y critica. Existen espacios de acciOn de los cuales hay 
que apropiarse para acceder a mayores cuotas de libertad. Las 
actividades de formaciOn y capacitaciOn en la• empresas pueden y 
deben ser controladas por los operarios, los empleados y las 
t~cnicos coma O~ica posibilidad para que dejen de ser Ambitos 
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antidemocr•ticos de educacibn, reproduciendo las distancias entre 
el hacer y el conocer. Estas actividades constituyen espacios de 
negociaciOn que no pueden ser deJados al libre juego de un 
mercado supuestamente democ~•tico. 

Las tecnologlas del complejo electrbnico permiten la 
desaparicibn de ciertos trabajos indeseables y riesgosos, pero 
generan otros. El "quantum" de libertad que conquistan y ampllan 
es importante, pero no se distribuye a todos por igual <Nochteff, 
1989>. Por el contrario, rigidizan el ritmo de la produccibn y 
del trabajo <Cori at, 1987). La educaciOn politecnica, 
contrapuesta al entrenamiento cerrado -llamado tambien 
"polivalente"-, adquiere sentido como antfdoto a las tendencias 
operadas en las estrategias de formacibn que desarrollan las 
empresas como se ha evidenciado en la configuraciOn de los 
Circuitos diferenciales a los que hemos hecho menciOn. 

El ideal politecnico debe transformarse en una 
reivindicacibn democr•tica y humanlstica frente a la 
descualificacibn y degradacibn de los procesos de trabajo, a las 
tendencias que profundizan la division entre trabajo manual e 
intelectual y a las concepciones unilaterales del hombre que 
defienden las ideologlas gerenciales. 

"En el plano de la prllctica educativa la cuestibn es: en el 
interior de las relaciones sociales de producciOn que 
organizan el mundo del trabajo productive e improductivo 
bajo la lOgica de la 'Yoi.!.Atcr:.sa!.i.2A2' del hombre, y que 
demandan la 'Qg!i.~A!.~o~i•• del trabajador, cOmo instaurar, 
concretamente, una. pr•ctica educativa que se coloque en la 
dimensibn de la 'gmoi!AtCt:.Ali.2@g' del hombre trabajador, la 
cual requiere una formaciOn politecnica?. COmo buscar y 
organizar el proceso educative en la Optica del trabajador, 
y no del •fetiche del mercado de trabajo•?. 

<Frigotto, 1989, pAg. 17). 

La formacoibn pol,itknica es antagbnica il la formacibn 
especlfica Y. fYagmentada en el puesto de trabajo, implica 
difundir, discutir y comprender los fundamentos cientlf ico-
tecnotOgicos de la producciOn, sus raf ces sociales y econOmicas, 
sus conflictos y relaciones <FernAndez Enguita, 1987>. QuizAs 
constituya un horizonte utOpico diflcil de alcanzar. Por el 
momenta, la acciOn educativa en las empresas que hemos 
considerado, nos aleJan de el. 

1proceso95 <Frigotto, 1984). De al 11 que el proyecto de I La descua~ificacibn de la escuela no es ajena a estosl 

transformacibn de la escuela se vuelva inseparable de la 
transformacibn de las tendencias operadas, en los procesos de 
trabaJo <Fernllndez Enguita, 1987). Pero este es otro tema que'/ 
abordaremos en otra oportunidad. 
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LJSTADO DE BFRESAS RELEYAl>Ae 

- FERRUM 
- SANTA LUCIA CRISTA 
- VASA VIDRIERA ARGENTINA S.A. 
- HIERRO PATAGONICO DE SIERRA GRANDE SOClEDAD ANONIMA MINERA 

<HIPASAtt> 
- GARCIA HERMANOS CRISTALES Y ESPEJOS S.A.I.C. 
- I.B.M. ARGENTINA S.A. 
- COMPANIA STANDARD ELECTRIC ARGENTINA 
- TEXAS INSTRUHENTS ARGENTINA 
- OSRAM ARGENTINA 
- DAVICA S.A.I.C.A.I. 
- ARMANDO CIRILLI E HIJOS 
- SERVIACERO S.A. 
- REFINERIA METALES UBOLDI Y CIA. S.A.C.I.F.I. 
- S.A.I.C. RASOR 
- CANALE S.A. 
- EXTRUAL SOCIEDAD ANONIMA 
- EL FORJADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA 
- EATON 
- FILTROS MANN S.A. 
- UNION CARBIDE ARGENTINA S.A. 
- ASTILLEROS MESTRINA 
- INDUSTRIAS BENDIX S.A.I.C. Y F. 
- ELEl<A 
- AUTOMACION MICROHECANICA S.A.I.C. 
- LONGVIE 
- TALMEGA 
- BROSIO Y CIA. S.A. 
- OSTRILION SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 
- RAUL VICTOR BATALLES 
- PERDRIEL S.A. 
- ESTABLECIMIENTOS MECANICOS JEPPENER S.A.I.C. Y F. 
- CHOCOLATES BARILOCHE S.A. 
- ANDRES LAGOMARSIMO E HIJOS S.A. 
- PALLASA Y CIA. S.A.I.C. 
- SAN ISIDRO REFRESCOS S.A.I.C. Y F. 
- SAN MARTIN REFRESCOS S.A. 
- MASSALIN PARTICULARES S.A. 
-·EL JUMILLANO S.A. 
- LA ARROCERA ARGENTINA FRUBONE & PREVE S.A. 
- ESTABLECIMIENTO LOS CALVOS S.R.L. 
- BODEGAS Y VINEDOS PENAFLOR S.A. 
- LA CATEDRAL S.A. 
- CAFES, CHOCOLATES AGUILA Y PRODUCTOS SAINT HERMANOS S.A. 
- RIGOLLEAU S.A. 
- FORD MOTORS ARGENTINA S.A. 
- COCA-COLA S.A.I.C. Y F. 
- 3M ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL~ 

FINANCIERA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA 
- COFIA S.A. 
- LABERINTO S.A. 
- VILENE ARGENTINA S.A. 
- ALGODONERA FLANDRIA S.A. 
- VUCOTEXTIL S.A.I.C. Y F. 
- INDULINO SOCIEDAD ANONIMA 
- LA PLATA CEREAL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, 

AGROPECUARIA E INMOBILIARIA - ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
PLATEX 

- EYELIT S.A. 
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- HILOS CADENA S.A. 
- TINTORERIA INDUSTRIAL MULLER Y CIA. S.A. 
- CANUSO Y CIA. S.A. 
- DEVILLE S.R.L. 
- CURTIEMBRE LOS CABRITOS S.A. 
- INTER COTTON ASOCIADAS S.A. 
- INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA S.A. 
- RAINERO Y VECCHIETTI S.A.I Y C. 
- I.B.M. ARGENTINA S.A. - PLANTA IMPRESORA 
- ZUCAMOR S.A.I.C•F.I. YA. 
- HERMAN ZUPAN S.A. 
- PAPELERA SAN ISIDRO S.A. 
- CELULOSA ARGENTINA S.A. 
- PAPELERA DEL SUR S.A. 
- WITCEL S.A.C.I.F.I. V C. 
- LABORDE Y RODRIGUEZ SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y 

FINANCIERA 
- IMPEX LIMITADA S.A.C.I.F.I.A. 
- ~ISPROVENT S.A.C.I.F.M. 
- LABORATORIOS ANDROMACO S.A.I.C.I. 
- DINPLAST S.A.I.C.F.I. 
- HARPES SOCIEDAD ANONIMA 
- S.A. ALBA - FABRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES 
- LABORATORIOS HETTY S.R.L. 
- PELIKAN ARGENTINA $.A. 
- FATE S.A.I.C.I. 
- DESAR S.A. 
- QUIMICA HOECHST S.A. PLANTA SAN ISIDRO 
- LABORATORIOS MILES DE ARGENTINA S.A. 
- ESSEX <ARGENTI~A> S.A.I.C. 
- INDUSTRIAS QUIMICAS MEBOMAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, 

COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA 
- LA OXIGENA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y ,COMERCIAL - CASA 

CENTRAL Y SUCURSALES 
- COMPANIA QUIMICA S.A. 
- PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. E I. 
- PETROQUIMICA GENERAL MOSCONI S.A. CON PARTICIPACION ESTATAL 

Mli\YORITARIA 
- DUPERIAL S.A.I.C. DIVISION STRAUSS 
- ERTEC S.A. 
- MOIONI Y CHIANELLI S.A. 
- MONOFORT S.A.I. Y C. 
- LABORATORIO PFORTNER CORNEALENT S.A. 
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