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o. INTHODUCCI O. '
~"". _ ,et~ ~........"...· . _

Comenzaremos s eñ a .Lando cual es son 1\) .03 dos pr-op órrí, tos que p er s o.gue esta a.n....·

yestigación;

l. Efectuar un an&lisis de las distintas corrientes te6ricas en lo que

hace él, La naturaleza y det erminación de los objetivos que guían e l

conpor-tamí.crrto or-ganí. zac í.ona L,

La primera pa rte de nuest ro t r-a ba jo estará dest í.nada a presentar esta

evoIu c í.ó n doc t r-í nar-La y dc s'tac ar- el importante rol que d esempeñan las

or -gandzacf.ona s como mode lador a s y mode Lada.s por" el contexto en que s e

dcaenvue1ve:n 'lo

;~o Ltiliz a.ndo el mod e l o teórico asumido como válido en l a primera pal" t e ·:;

descr.i bir e l proceso actual de fijación de objetivos en un tipo partí-

.cuLar' d e or-ganí.zacdonesn

tina"

las enpr-esas uhí.cadas en la Repúb Ld.ca Argen-~

Nos propone mos anaLí.zar las c ar-accer-Ls't í.cas , f i nes y pod e r- de l os p:cin-

c.í.pa.Le s gr upos par-tí.c f.pan t es y de otros eL emen tos d e I, c ontext o en el

que se de aenvue Iven , par-a corrtr-í.bu í,r- a In. c ompr-ensd ón de los ob j e t i vos

r-esuLtant e a para las empr e sas 2 B:~ como d e l r o l aocia.I que ésta s cj e~c 0.n

en el des arrollo econ6mico- social d el
... .

p a a .s,

Podemos afirmar seguramente que el acci onar de l as organizaciones r ev i ste

cada vez mayor importancia y que hoy como nunca , el hombr -e actúa par a s a t i .s,

facer sus n : -c c s í.dad e c- en y rneddarrte organizaciones, d e cuyos f i nes s e va .Le

en f'orma ó.ix'e;:;.t& o Lndf.r -ec t a , Pero osas org an izaciones y los pr-oceeoe Cf.)'G

en ellas se oper an sufren oons í.dez-abLes variaciones aegún la. cultura en la

que s e hallen i nmersas y por lo t anto

lugar.

'"~;et;un l as circmns tan.c ias de tie mpo y

la conforma c ión y car-act er-Ls t í cae do los objetivos de Las or-garrí.zacLon es

y espoc f f í.c umen.te de las emp r-e.sas qu e h oy oper-an en nucs t r-o p a.Ls s erá pue s

la materia d e n uca t r-o e s tud í.o ,
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1 ,,1t" ~ncepto
t r oJ _ orew"'Y "',,¡f~?

El hombr-e aprende desde que nace l a s técnicas p (. ro. la vicia en grupo y

la i n t e r a c c i ón socda L, mcdeL ár doso d errt r-o de l~s patrones culturales que

lo fo:rman para vivir en esa comunidad. " En toda Socí.cdad l a s act í.vida--

des nec.esari i.Js para la 3 up er-v.í venc La del con j unto e s t á n div Ld í.das y :('e-

partidas entre sus mí.embros , siendo esta d í.v i .s.i.ón l o que da estru·c-tUT'é"

y cohes i ón a la mi sma lt
c ( 1)

Obser-vamos que l a mayor parte del tiempo libre del hombr:e t r ans c ur r e en

l o que Ll.amamos or-garri.za c í ones , PC\"O ¿ 'qué s e enti ende por or-gan .L zac í.onos

y c ómo éstas satLsf'acen las neces í.dades o móviles per-sona Le s de los indi·'"

vlduos que las integr a.n?t'

Se han dado una serie de definiciones del término organizaci ón, en l as

que. Lnvar-LabLemente se ha.lLan ir:lplicados:

• múlti pl es i.ndividuos y

t; c i er t os fines comunes

Los individuos a qu ienes Be LLama par-tLo Lpant c s , c on f or man. di st:Ln tos

gr-upo» según su categor-La de mi e mbr o ~ por e j emp.l.o c., La.s empre.::~:1~¡::

acei onistas t

tamist i:~s ~ cli.ztr ibuidores ,. ol.Len 't e s , aseacr-es , e t c ,

Pa r a que un con junto de i ndivi duos formen una or-ganí. zaci.ón es nec 8::?os ' io

que ex í stan ciertos fines comune s , Es tos s on los que gu.ían gr an pa r... t e

deL c ompor -t am.Lerrto dentro de l a o r-ganí.z a c í.ón , s Lendo 01 med í.o por el.

que 8G unen Las activ'ídades para satisfacer l os d d.ve r-soe m6v'iles per'=~;(>-

na l es de los par-t Lcfpantes ,

Además de un grupo humano y c omun i d ad de f :tnes debe existir una e·~.1;rue~

t ur-a i n t er na que les pe:;'~ii1i ta int-crrc lac io:n.arnG e La estructura S 'J.pOÁle

d i vis i ón de f unciones" asignaci6n d e rcsp::'111sab.ilidf1.d e .s y autor:i.d.a.:-l")

Por fí).tüno no puede la or-gan í.zao í (m. 'v'i v j. J:' a.i s I ada deL corrtex ro S O!.::!:).]

1',167..i.eo p



noJ..og5'a; pol Lt ..~ ('. a , difi eren de una soc í.edad a ot r-a e :i.n f l uyen en rJU

f O:'-'I.. éi ción y doaenv o Lví.mf.orrco ,

In cc gr-a n e l concep t o d e or·ganiz2.e:i.ones y a modo de ejemplo: l a s cmp r' e-«

los partidos

po11ticos, l os c lubes deportivos t etc~

L,2,. El.cmen t os del conrext o
.~.M;·. ltU-._·.",,_·~.....~· .•nu<r_"_""_·~~~·"' ·"f"#.~"'_"'~ ....

IILar.; or ga.:rd-za.c i o;:"l.E:s Gst án i mpregnad.as de ' los valores del sistema. cul».
tur-a l, má s amp I i.o en e l que se. des ar-r-ol Lan , e l que LnfLuy e en l a f or-ma-.

c i.6n d e pa t r on Po.s de compoz-t amí.errto y creenc ias a l os '.fUe sus mí.embr-os

SE: c cp er-a ae adecué n " (2) e Es decir qu e el conoc i mi ento de esa cultu~'>

" T'é1 110 S per-rn í ti~ 'á comprender y pr-edeo í.r - La conduc t a de su s par-t .í.ci .p an-....

t ese>

Enten.d.er· p.mos por .(~u. l i:ura s i guí.endo a Ra Lph Lí.n t on él H U"':'1 grupo o~r'gani~·

zado de r espuestas apr-endddas y que son car-ac ter-Ls t'Lce.s d e una soc í.o-

d ad d e t :eT1 rin ad a (3). La cultura no ex í.s t e sino en determinadas cond a-«

cione s de tiempo y espacioll-

Todos los proc esos que se desarrollan dentro de un a ox'g ¡:~nizaci6n se ven

Lnf'Luencí.adoa en gran medida por elementos del c orrtex to , o sea elemen-

tos de l a cuI.tur-a ma terial y no material que rode a a e ssa. cr-g anxzac í.ón ,

Uno de l os pr-ocesos que se lleva a cabo dentro d e las or-gan í.z ac í.ones

eD pr~;;ci f....; ::) mer:.te e l t eme. de e s t e ostudí.o e la f'Lj ací. ón de s us ob j e tivos"

d emandas que una persona expr-e .sa c omo par-t í.c í.pante

de una Cí:.!."ganizaciQti e stán detel"'i1íih·a.das en '~rean parte por los grupos y

la. sociedad. a la que pez... t enec e ..

d e per-sonaL í d ad " e l grupo humano par... t Lc í pante o b í en l a modificac ión

P&.g e 3261'
r-;



en J. -J. c ompc s íc í.ón de 10. ·~li ~' e d :i.r :i.ge n te , a.~c:;ctan los procesos cleciso-

Es ev í.d en..te la. i .n:fJ.uencia de la c a Lí.d ad , cantidad y distr i bución de los

r ecur s os en el pr-oceso d e fl. jac i. ón de ob jetivos en t.o da c r-gan í.z a c í. ón ,

En és-to .se ha veni.do ope r-a ndo a t r-avés de una dif usión del podcr, el

l ogr o de un pr-oceao de fuerzas más cqud Lfbr-ado , Los determinantes de

esta difusión f'uer-on la socializél~ión de c i ertos r'ecur-aos , l a r cva I ua-...

ci6n de otros como consecuencia de l a l e gi s l ac i 6n s ocial , el desarro~

110 sindical ~ l a c oncent'r -acLón de c onocimi en to en grupos especializa-

do s ? l a intervención estatal y el gran desa.rro l l o d e La s comurrí c a c í.o-

nes (5) ~

La t ccno.Logf. a ha c j er-c í.d o un tremendo. impacto en l a s or-garrí.znc í.oncs .,

Basta pensa r en las r-eper-cusí.oneo que l a e Leccr-óní.ca o ante s l a r-evc--

luc'ión i ndus t r i al t uvo y tiene en las lUismas ~

Me~c :.i..ona!"'cmos dentro d e l a ' estructura s oc í.a I los f'ac ror-ea que iuás ir.!.,,,,

fluyen el compor t ami ento or -ganf.z uc .i..ona Le

L, !::[~l~E.'t : o s ea l a s personas ~ue l l evan a c abo las actLv.í.dades en l as

Son fundamentales s us i d e a s y la f uerza que

t engan para Lmponer-Laaz.

Rec ur s o s sean econ6micos de información o l;er.sonalidad e._........_~,....~~ .__.,r , I.n tcr-esa ~.

.'.

• la carrt Ldad , c a l i d ad y distribución d e l o s r-eo ursos en

la soc d.c d a d ,

~ el grado de desarrol l o t e cno16gico .

• 1::1, 3:....e l.ac í.ón entre pr-cp.í.edad y c on trol o s e a l a delcga'~'

ci6n o n.o en fune i onarios ejecutivos del c ontr ol de l a

cmpre.sac

I n t eres a s aber qué

v a Ior-es per-s í.guen Los agentes c oreo c onsecuenc í,a de sus ideas

y convicciones



'"!.n ... , c on f 'or-«

mando en ur ·c:c.c lupo ., l uga r defirddo U11 a mb í .errce cu l t ura l que il1tera(;~'

tua r a con La s or ean.:i.zCl.c i o?1cs que en el se d esar rollan d e dos ma neras :

1) es . a f'e c r ado por l a actí.ví.dad de l a or-ganí z a c í. ón que s í.empr-e se c j e r-«

ce s obre é l y

2) a f'ccí.a l os p r-ocesos de decLaí.ón e influ encia que t í.enen lugar', dencz-o

de l as or gani zaciones y que deter minan la cond.ucta. de ést a

La Or cfr. nf.z a c .ión c omo entidad s oc i a l
" 'lt\,..) . --.~...~..-:........~.'V .. '".....~.1l;lIl "_~~"'''' '''''_00''ll '''''''''''''' ;rfY"_.X-~'''''_.''''''::'- ","-I.''''''~~0CGII:

(6 )1$

L..a soci eda d moderna es una sociedad de organizaciones y corno ta.l t c-...

do s ac tuamos de una u otra f or ma en or-ganí.zac.í.one.s e en empr-e.s a a., en

un club de poz.... t:i vo, en l a. f'acuLtad , en organizaciones artísticas, et-ÜQ;

todos p er-toneccmoe a más de una or'g anf.zacLón, El individuo aislado

de la a oci.cdad no ex i s t e ft ULa civ Llí.z ac í.ón moderna de p end e en gr an

parte de organlz~c1ones como la for ma m~s racional y 8ficiente que

se conoce de agrupación soci a l.!> Coor dinand.o gran número de aoc .l.onea

humanas, 1 2. or-gan f.zac í ón c rea un pod eroso instrumento social qu e com...··

bino s u per-s onaL c on sus r-ec ur-s oa , urrí.endo en una misma tra.ma a d i f,i ...·

Si bi en la ol"gan.i z ;\c:l..ón e s un a ent i.dad Lnd f.ví.dua L pos eedor-a d e un ca....··

rá.Gter y propi ed ades úrn.c as , f orma parte de un s istema social más ?l111-'

plio de l que s o nutre y al cual debe scrvil"e decir i nf l uye y s e ve

LnfLuen c í.ada p C.I1" e L medio cultural en el que ac túa,

Los l"'es u l t a dos de la gest-,ión de la comurrí.dad est:J.n cond.i.c.í.cnadc s p ox- l a

srnna y annCYt.11.;l d e l a s c ontribuciones de l a s distinta.s oL~ganizac :tones que

la f'o rrran.. Es te tema revi s te cada vez mayor iJnpor t al"óia dada 1.2.. p rol :7. m

f'er-ac.í.ón de Las org"nizaeibnes d e gr an t.amaño con Lnmenso poder"

Nunca el mundo ha dependido t:an to d.e las o:('gruuzac:I.ones como hoy" En

.:::;~: dcs a.r'1."'o llaÍ)an g:r·v.c 1.r.l,;-} ~.1 t a l en to indi.v.V·1u aJ.~

(
1- \

O )



........ .. ~.~

paso ahora al talento organizacional. Vemos que en todos los 6rdenes

de la vida todo es labor de equipo y de organización• .

Esta integración hace que cada vez más las organizaciones privadas es

tén como lo afirma Herbert Simon, siendo afectadas por el interés pú-

' b l i co (8). Las limitaciones y falencias del mecanisno de precios y mer

cados de la Teoría clásica como único r egulador del bienestar 'de la socie-

dad, ya ,' sea por Lai ausencí.a de competencia perfecta, la racionalidad 'l irhi 

t ada de los individuos, la dificultad en definir el obj etivo biene;s·±La:r~:'

social, .:e tc , , . fue ha.c.í.endo necesario cierto grado de intervención esta-

tal.

. . ..... i::"

" .
"

l .';

"El punto fundamental en la planificaci6n estatal es la determinaci6n

de cu&ndo se podrá confiar ·en la empresa privada, mercados y precios

como los mecanismos centrales de la economía y cuándo estos mecanis

mos serán suplementados o reemplazados por la acción estatal" (9).

Los empresarios son conscientes del impacto de la conducta de las empr~r :

sas en el desarrollo econ6mico-social de la comunidad. A su vez, en la

mayoría de los países, varias son las áreas en donde la libertad de ac

cionar se ve restringida por normas legales que amparan a los distintos

participantes para asegurar un equilibrio o evitar arbitrariedades.

Tales por ejempl~: normas contra organizaciones de tipo monop6lico, le

yes que amparan al . trabajador, regulación de precios, convenios colec

tivos de trabajo, normas de salubridad e higie~e, control de calidad,

normas sobre comercializaci6n y promoción, protecci6n del medio ambien-

te, condiciones de trabajo y seguridad, etc.

Que dejar librado al juego privado de los distintos participantes y

qué y cómo controlar, es la cuestión básica que un gobierno enfrenta en

materia económica. Las sociedades se diferencian grandemente en el

grado en que controlan sus economías: Según Amitai Etzioni encontra

mos las siguientes variantes (10):

(8) Simon IIerb~rt, El 'compor t ami ent o administrativo, AguilaJ;", Buenos

Aires, 1962. Pág. 67.

(9) March James y Simon II ;rbert, Teoría de la Organización, Edic.Ariel.

Barcelona, 1961. Pág. 221:.



1 .. l aissez-iaLr'e : conc c pc .i ón l iber al de estado <11 No i n t er fe riY' sa I vo

pa r a ev í, t ar- un daño pú oLi.c o i mp ortante y siendo ab.so Lutamcnte nc c c....

s a r i o .

2. planificación i ndicadora: e l e s t ado pr'opcr-c í.on a una l is t a d e fines

económicos que cons egui r án ap oy o gubernamenta l en a ño s f u t ur os . No

s e empuj a a ninguna or ganizaci6n a seguir l as i ndicacioJ), e-.:s.

3. pLauí.f'Lcací.ón act í.va e el es t ado regula ac t i vamen t'e una variedad gr'an~··

d e d e i ntcraccióL de ' or gan i z ac i on e s ..

4Q planificaci ón tot a li t ar i a: la mayoría ' d e las organizaciones e s t án

subordi nadas directamente al estado l)

Cener-a I mente las socied ad e s hacen uso c ombina do d e e s t os sJ.s i:emas en

distintas esferas de su accionar~

Si bien va r-f an los métodos de cont ro l del e j er'cLc i.o del poder- or ga :r:.i za- ·

c í.ona.L, nadie duda que W 1. a c c í.onar- a rmón ico de l a s di.stintas or g an i z a--

ciones que c onforman un paí s , e s el element o fundamental para

1"1"0110.
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Par't-i:TlO[:l d e la pr emi s a fundament a l que todo indiv í.duo adapt a su conduc-

t a a eier t o.'3 f'Lnes , que en gran par-t e l e s on dados por l as paut as cul·-

t'u r-a Lc s y el sist ema de .v a.l.or-e.s por e l que se r i ge", Sin objeti vos UD

hay r-ac í.on a.Lí.da d , s i por é s te. errccndemoa elegi r e l mayo)" valor' c u ando

se pres en t a una. a l t ernati va entre varias o dicho de otra manera "la

hab i. Lí.dad de per-segu í.r- f í.ne.s" ( ., i )
\'lo $

La Soo í eclad le exige a l i ndiv áduo el desempeño de mú ltiples pape Les

a lgunos d e e l los en c onfl i c to e rrtr-e c ada uno

con sus finos, eji?..mplo: e l rol de empleado, esposo, padre g ciudadano,

cLí errte , estu :lian te ,. d epor-tí.st a , ecc , Es t o obliga al inciividuo él. pr"'~~

t a l' una ate nc í.ón aecuenc i a.I a la consecución de los distin tos fi.ne-:.:J ~

El. d í Lema r ad ica en la i mpos i bilidad ele concar; con. un objetivo básí.c o

princi pa l .. Cuando se postula un f í.n único" por e j empLo , la f el1.e id.2 i ~

invariablemente éste e.s un obje t i vo no op er-a t í.vo , o S8~. un ob j e ti.v o

donde no es pos i ble establ ecer con pr-ec í.sí. ón la r-e Lac í.ón entre un me-

dio determinado y la s a t i s facc i 6n de l liiisrllO e Es t os ob j et í.voe no cpo-

i~é1.tivoS 9 d eben exp l.Lcíta r-se a t ."avés de 3~bobjetiví)s op erati vo a PC:::'"' i:".,

pernd, t i r una adecuada conducción d e.L compor- tumi.errto, Coris c.i.en te o in'-'

con src.i.en t emerr t e 105 ind i viduos tratan d e op er-a td v í. zar- t odos Loa ,' i.¿H..;¡

eus ob j c 'r.i.v oa , y ese d cadobLar- de me taa .a nivel o p er-a t í.vo ocas í.ona C O:;l·...

flic tos enrz-e los (F18 se per-aí.guen en los d ist i n t o s r-oLos , Se ve en....

f 'r-errtado entonces con recursos lirai.tados y fines Ir.últiples(. El cump Li-..

1:!i.C~lto d e un f i .n i mpide lo. ccnaccucLón tataJ.. d e a .Lgún otro y a sS. ent r-a

en cOXlf J.ic t:G ~ Re s i.gna un ob je t Lvo por o tr-o , o sea va hac í,a lo qu e S~~

denomi na suboptimizaci6n~

Res umí.errto se puede i:~intctiza.r CO!! r-cspc c to a los fines que (12) ::

h;&xi(;01 1961 t;

(J ")\ 'i' · r · · ~1 1 ~"' .o ,.. h ~ ·. •::~ ) L r1. .:r -" 1. ....1 __......~ t . id Ci ~l
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1) los fin~s del hombre son mfiltipies

2) l ós fines -no forman una estructura jerárquica o piramidal.

En razón de la no operac ionalidad de l bs , f i nes últimos, de la carencia

de una unidad valora tiva finica, la i nt egración s e hace progresivamente

más débil a medida que s e llega ,a l~s niveles superiores de la .jerarquía.

-Mi l l er y Starr clasifica los conflictos de objetivos en tres catego-

rías (13):

1) conflicto entre los distintos papeles desempeñados por el indivi-

duo.

2) conflicto entre los objetivos del grupo al que pertenece y los fi-

nes del individuo.

3) conflicto entre los objetivos de grupos distintos a los que perte-

nece un mismo individuo.

Existiéndo objetivos en conflicto" "a l i~atar de optimizar uno de ellos,

necesariamente se suboptimiza o sea se obtiene un gr ado de logro más

bajo en los demás. Así se llega a la conclusión de que ninguna

persona es capaz de op timizar completamente el juego de sus objetivos

operativos, . suboptimiza por diversos motivos: por escasez~

, ~

de recursos , por incapacidad bio16gica; por falta de informaci6n, por

la falta de control de muchas variables que disminuyen su racionalidad,

por el cambio de valores y preferencias del mismo individuo en el tiem-

po" etc.

¿Cuáles son las motivaciones que impulsan a un hombre a participar en

una organizaci6n contribuyendo con su trabajo o dinero u otra forma

de aporte? No existe un solo patrón de satisfacción sino muchos que

dependen de distintos factores y expectat~vas tanto culturales como

individuales. Sin -embargo existe dentro de cada gr upo participante

en circunstancias de tiempo y lugar det erminadas, una s erie de restric

cio~es básicas que el gr upo adoptará y tratará de imponer en la organi

zación. Las motivaciones que generalmente se enuncian son: el di ner o,

la seguridad econ6mica, el deseo de entrenarse o educarse, la necesi

dad 'de defensa, el cumplimiento de ciertos ritos, la e jecución de un

trabajo que interesa, el deseo de ser reconocido o ascender socialmen-

te, el .bene f i c i a r a la comunidad, el placer por ciertas actividades, etc.

' (13) Mi l l e r David y Stal'I' Mar t i n , idem (11). Pág. 43.
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No existe una jerarquía establecida para las motivaciones~salvo que se

'espec i f i quen las circunstancias de . persona, tiempo y lugar.

2.2. Distintas conce~~~ones sobre formación de obietivos or~~izacionale~

Existen en cuanto a la naturaleza y fornlaci6n de los objetivos de las

organizaciones, dos corrientes doctrinarias básicas:

1) las clásicas que presuponen objetivos predeterminados na priori" .

para las organizaciones y,

2) las modernas, 'que postulan que ' la organizaci6n tiene fines múlti

ples, inconsistentes e incompatibles entre sí. Los objetivos se

forman a través de un proceso social en el que intervienen distin-

tas clases de miembros cada uno con sus propios fines. Los obje

tivos aquí no estári dados a priori, sino que surgen del comporta":

miento de la organiiaci6n.
" . .

2.2.t: Objetivos ' predeterminados

Encontramos según Cyert y March dentro de la teoría clásica

' dos artificios principales utilizados para definir los fines

organizativos (14)=

1.) la soluci6n del empresario o de los que tienen autoridad

legítima para dirigir la organización, que fija los fines

comprando la sumisión y, '

' 2 ) el que postula la existencia de un fin común, no ' operativo

y compar.tido por todos los miembros de la organizaci6n.

O sea fines compartidos ·según una ordenación única de pre

ferencia9. Ej.:la búsqueda de la eficiencia que prop~nía

F.W. Taylor.

En cuanto al primer enfoque característico .d e la Teoría Econ6-

mica, de la' Firma, r~sponde al modelo racional t ot a l i s t a . Se

identifican los fines de un individuo o grupo lI~lite dominan-

teltcon las metas de una 'organización. Aquí la obediencia es

(14) Cyert ~ichard .Y March James, Teoría de las decisiones

económicas de la Empresa, Herrero Hnos. Suc., México,

1965. Pág. 32.



-cotal t hay ausenci.a de distorsión polí t ica .,

de una o r g a r.. :i.z a c i ón .se conf'orman con los oh j e t i.vos de la. o rgani-·

zao Lón med i ante compens a c í.ones c on l a s c ua.Le s sa'ti.sf'acen sus fi···

ne s indi viduales .

Est a t eor-La poscu La un ob jet i vo .... b eneficio s máx.í.mos - y l uego

d escribe cómo ese obj etivo pu ede s er alcanzado 8. t r avés del

pr oceso del "- n áLí.sLs mar-g ína.L llNo .se d .í.stí.ngue entre una .or-ga....

n i zac i 6n y un s imp l e empresario , e l ob jetivo organ~zacional e s

simplemente id.énti.co al ob jeti vo del e rnpr-eaar-Lo r e al o h i potét i -

El valor de l beneficio como mo tivaci6n ha sido ex t ens ame nte cr i -

ticado. Hoogstraat ( l.6) s e pr egunta ¿Qué beneficios: a C OL "

t o o a l ar go plazo?, ¿Benef ic ios de qué clas e y pa r a qu:i.én7 1

¿ Qué pasa c on las aspf.r-ací.ones no pecuniarias d e l os gerentes d e

l a empr e s a, tales c omo c omodi dad , n o corr er riesgos~ etc~?, o con

los objetiv os a jenos a l a max.ímí.zac í.ón d e b e n e f i c ios taJ..e s c omo

Lí qu í.d e z , es t ab Llí.dad , p~r'ticipaci 611 en el mer-cado , etc , ? o

El concepto se ha conv er-t í dc en a l go ' tan general y v~lBo que p a--

rece abarcar l a mayor- parte d e las aspi raciones del hombre en

l a vi.da.

"Vemos f'r-ecuenteme rrr e que los obj etivos que s uby a c en bajo Las

d ccinion es {fu e se toman en las c r-gan.í. zacLoncs , no coinciden con

Jos objetivos de ' Los pr-op í e tar-Los f) gerencia super-í.or- , sino que

han s i do modí.fLoados por ger ent es ;r emp Lea dos en tod o s los nivo'-J

Esta s í mp l i.fi. cací.ón n o s introd uce en un camino vago" (:l.'7) ..

(15) Simon Iler-b e r-t , Acerca de l concepto del ob j e tivo organ iza~·

(1.6) l.lc , Gni;,':e Joseph , La c onduc t a empresar i a, Ed , Ilobb s SUdt.ime~·

Fág " 15



Asf. cono el i r:di.v:tduo tiene. m61tiples objetivos pareci era que

lo mi s mo sucede con l a.s c r-ganí.zac í.ones , Peter DT'ue ker , si b i en

enrolado en l a corriente clás i ca )) menc iona ocho esferas para.

l a s que hay que man.tener objetivo8~ Lnnovac.í.ón, pos ición en el

mer-c ado , obteneí.ón de ben ef'Lc Los , produc t ivi dad , r ecur sos mate-«

r-i.aIes y f'Lnanc í.er-os , a c tuac.i.ón y for mac ión de d i r i g en t e s ¡ <lC'-

t í t ud y ac t ua c í.ón de t r a.bajador e s y r e s pons abili d ad púb l i ca ( 18)41
'\o

El enfoqu e 1:l'''adi c iona l ha ccnduc i do a deacr-Lbí,r- aspec t os macr-oe--

conárn icos muy gen.erales y prob lem as de deci sión i nd ivi du al ¿;:nt e

situaciones mi croecon6mi cas, per o no permite pr edecir el c ompor -

t anrí errto de l a or ganización.

Históricamente pedr-Ea just i fica r se e s t e enfoque d esde l a Edad

Me d i a ha s ta l a primera Guerra Mund í a L, dond e el contex to estaba

caracter i z ado por ( J.9):

• gr-an c onc e rrtr-ac í ón de poder en la ~lite dominante. Se tra t a - ,

.. 1 1 ' f ' , . 6 d ' . t . "'t' . ( 20 ) d " rlr a seglU1 a. e as i r a.caca n .8 1Ul1:l.: .a a ~ 'zz.ona . .e.i pouez-

coer-c í.tLvo ( f f..sico)~, de L poder- utilitario (b ienes y servi ciok3 ) ,

~ d el po d er norma t í.v o ( p r e sti gi o,. e atí.ma , a c epta ción, o sea

símbolos puros ) •

• (> poco c ontro l e s t ata l. , El estado no Lrrcer-ví. en e salvo p ar a evi~,

t a l" un d año p úbl. í.co Lmpor-t ant e , c or r espond iéndose con e l con~'

cepto 1Lber-a1 e

$ poca movi l i dad s oc i a l e

~ pocos nive les de autor i d ad.

• falta d.e conciencia. de claseo

• tecnologí a no de~arrollada ~

e falta d e medios nmsivos d e comurrí.cac í.ón ,

and Dr-o t h ers , 1954.tl Púg e- 630:0

{'l' \, / r, Pág. 1070



.. b ajo reconocimiento de l a dí. rm i.d ad de l .í nd i.vi.duo ..

• poca agrcmiac i 6n .

a d mí.rri.s t r-ac í. ón no sepa rada d e la propiedad.

La otra cor riente clásica, l a de l consenso, mantiene la misma.

ld pótesis s ob r e una funci6n d e' preferenc ia c onj unta pa ra todos

1 0s miembros d e la coa Lí.c i ón , Uí.I' Ler-c con 1'1 ' primera, en qu e

s ostí.cne qU.3 esa ordenación única sobre un c.on junto ele propósi

tos, s e l ogr a por medio de la iden t i ficación, por un consenso.

La completa identificación su~~e de un idí lico pacto social y

l as metas s on c ompartidas s i n pr oblema politico (21).

SegGn F. Tay l or , en r o l ado en esta 'cor riente , ·e l principal pro

pósito ele la adm í.n í s tr-ac í ón d ebie r a c on s i s i:ir en asegur-a r' el

máx i mo de prosperidad al emp l.e ador-, un ido a l máx í.mo de prospe

r idad para c ada c mpLc ado , Aquí IIlfLX.i!:lO de prosperidad c st á usa

do en el s e n tido de m&xima eficiencia. La mot ivaci6n principal

d e l os empleados era la remunerac i6n y cre6 e l sis tema de medi

ci6n de t iempos como base para e l trabaj o a destaj o .

Su admi n it.>tré'lc i 6n c ientífica se fundament a en l a f i r me convicci6n

. de: que los v erda d eros Lnter-c aes d e amb a s par- tes eran idénticos.

Se c onsider aban s~lo dos t i po s de p~.l r t í.c i paut e.s r e mpres a r i o s y

empl ead os .

La prosperidad máxima par a "t odos podía ex i st i r s á l amen t e como

consecuenc ia d e l máximo de pr-oduc t i.v i.dad , KL pun t o clave era

la ca.p a c í tac i6r: y d e s a rro 11? (ir; I a~~ f ac u Lt ad c s d e c a d a indivi

duo , para e f ectuar <1 1 ri t mo más r-ápi.do y con e l máxim o de efi

cie ncia e 1 t r-nb a jo q ue m¡'~ j or' eo w í.n icr-a a D UB 'a p t í. tud es natura-

( 2 1) Fr-í.scbkncc h t Feder i c o , id c r,l UJ " Pf.i,~u 1;...
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Cyert y r~ ¡a r'ch (23) comen t a ndo l as afir -mac ion e s d e Pa pand r-eou A.,

acerca de que los obj e tivos d e un a o ~ ganización der-ivan de l a in

t eracción que da lugar a un a f unción d e pr-cf'er-cnc i.a g e n e r a L, 8 0 S - '

ti ene que los mi embr os de l a co ~ lic i6n pu e den considerarse igu a les

ent r e sí en e l sentido de qu e t od os y cada un o ele los gr upos son

necesarios para l a supervivencia d e la mi s ma. Pero ésto cuent a

sólo cuando la supervivencia' es un probl ema a.cu I.ante , Caso con

trario ex i sten notor i as diferencias e n t re el pod cr de los disti~

tos gr upos .. Los gerentes por e j .. , con su f un c i ón de a gente coor

d i nado r- e iniciad or, s u a cceso pr eferente a La información, pue

den a sumir la prim~cía 'con natu rali dad~

!lS ). como l os .í. nd i.v í.duo.s 't í enen fí.n ec e n con f licto, oc urre l o mismo

con l a s organizaciones . Pu ed e af irmarse qu e no hay d e ni ngun a mE;

nera un orden conjunto de preferen c ia, es dec i r , no existen obje

tivos operativos comunas a todos los miembros d e la o r-g a n i.z a c Lón ,

ni .i.dérrt í ca esca la de valores par-a todos ell os .

Su r gen así ' las teorías modern as de los objetivos de l a s organ i za 

c i on es, dónde se consideran 'mi embr o s de la. o "L'ganización a todo s

aquéllos que influyen en los pr-oc e s os qu e se desa r r o l l a n en ella ..

Apar e c en pues ademá s de los mi embros int ernos: capitalis tas , em

pl.oados , g e ren t e D, opera r i os , vcnd edor-cs , etc .. ; ' l os miemb ros ex

t ernos: gob i e r no , clientes, proveedores, s ind i cat:o , prestamis t as,

c í.c ,

2 . 2 . 2. Te~rí a -..c:!~!_~.~l!i.!?y·i~

La teoría de Bar na r d-$i mon d el "equi.l i br i o e l l a or gani zac i ón

tiende a identificar los princ i pa l es p~rt icipant: es de l a s mis

ma s y l os fa c tores que "a f e c t an e u "d oc i e i.ón d e partici par " o sea

es una t eor$.a de la motivac i ó n.

( 23) Cycrt y r,íar c h ~ idem ( l ij, ) ~ Pá g .. 10..



Simon , Smi t t burg y TI10mpSOn es t abl ec i erun l os pos t ul a dos centr~·

l e s de l a teori a en l a sigu i en te f orma (24):

1 .. Una or-gan í.zao í.ón es un sistema de e mpor- t .: mien tos aoc.í.a .Lec

Ln t' e r-r-e Iac.í.ona d os de un número d e personas que Ll.ama r-emoe p aE'.

t i ci.pantes en I a orga n iz¡}.e i 6n "

2" Ca da pnr-t Lc Lpant:... y c ada grupo d e pa r-tí.c Lp antc.s r e c i b e c c mpe n

a a c í.oncs d e l a o:cgan i z a.c :i ón n c amb í.o d e lo cual r-e a Lí.za con'~

tribuciones a la or-ganí.z ao i.ón,

3" Cada -p a r-t í.c i parrt e continuará s u p ar-t i.c í.p ac í. ón en una organi

zac i ón sólo mientras l as con:pcnsaciones qu e s e le ofrecen

sean i gual es o mayores (med i das en térmi.no s de su valoración

y en t érmi nos de las alternativRs que s e le abr e n ) que las

cont ribuc iones que s e l e pideno

~.o Las contr -LbucLones r ealiz ada s por l os varios tipos u e par-t í .....

c í.pan i. e s c or.s t í.t uyen l a fu. en te de l a c u al la organización

obti ene 3. a s compena a c Lon e s ofr ecid.a s a l os par-t í.c í.p ant ea ..

5 1\- Po r' lo t a n to un a orga n i z ación es solvente y continuará

exí.s t Len do 8610 mj.cntr-as l a s . oon:tri o uc i on e s sean suf'Lc i ent es

pa r-a p r oduc i r compens a o Loncs ¡: e n I r. med.í.da suf' Lc í ente p n:r'a

s eguir ob t eniendo eca s contribu ói ones.,

Lo s i nd i v i duos dic e Sim on IIerbert (25) ~ e stán dispuestos a acep·_·

t al' s u condic.ión d e m.íemb r-o s d e la or-gan.l z ac í.ón, cuando s u acti 

vi.dad dentr~) de e l l a contribuya di recta o i ndi r e c tame nte a sus

pr-opí.os f' Ln es per-s cnaLee , ~~ei"í.ala dos b ases de po.rti.cipa,:~ión:

,', L o' recomp en s as persona les que se derivan d.Lr-ec t amen t e de l oum-«

plir:d errto ele l os ob j e t í.vos d e Las cr-g au.Lz ao i.ones ,

que r ce ihen los cli ent eso

Ejo: las

2(. al.i.~ ier.t es per-eona l es ofrecidos pcr l as or-garrí.zac.í.cne s , P;'.1

d:i endo es t ar- éstos r -eLac í on ados o no con s u cr-cc í.mí.errco ,

( 2i~.) Simon. ller'b ex'1;~ S~;i t hbu rg .D~ y Tbompaon V(>, Pub Lf.o í~dmi.ni s-

tr¿:d;i on ~



El ·l) i ) ':; ·~: t i :vo de l a o r n i.z a ~íón no es una c osa c s c át í.ca , _. I :110 d i -

f i.c ac i ón o f i jac i ón . c p r-e s ent a gcnera. lrnc ~l tc un a t r-an.sacc i ón en; r:

los int e r eses de v a r i o s g rupos cie posibles p a rticipa n tes par.. , 1 _ ':-

g urars e su cola.bor a c ión r e c íproca ..

La. 0 :"g 2.n i .z ac í. ón s c con c i.b c pues . c omo un .sí.s t c ma " qu i libr ~~do que

r ecibe cont r í.buc i.on cs d e clin ero 'y c s f uc rzo y qu c o r r-c c c a camb i o

a Lí.c Lerrte.s , El equil i brio es marrt en.ido p o r el ~I'U pO de c orr t r-o .c

que asume la r espons a bilida d de mantener la v id a de la o r gan i z A-

c i ón , Es t e g r upo segui r á d etenta ndo el poder mi cn t r a s p u edan

ofre cer' al i c ientes para mantener l a s c on tribucion e s de los d omás

miembro s d e l a coal ic i 6nv

Los alicientes s o n l o s p a gos monetario ~ o n0 1 que la o r g a n iz<

ción hace él sus mi embros, (interese s d e l capital, sueldo, f ina-

lidad d e l a org aniz ac i ón , s u c onserv ación y crecimi ento, s t acus.,

e t c , ) y l a s contribucione s s on los apor t c s quc ,l o s par t i c i pan .c ..

efect únn a l a organi z a c ión (d i n c.:ro e l prcs t ami s t c, 't r a b a j o e j .'.,-

telir;enci ~ el empIc ado , etc.) .. . En l a mc :l i da e n qu..:; los al i cic n-

t es no d e pen d an d i r ectamente de l ob jet ivo d e la organi~a ~i6n ~ 12

mod i fi c ac i6n d e 6stc J n o ~fect~r~ la di~~osi ci6~ d e partic ipar h

Ta l e s l o qu e ocurr e e n e l e a s o ele l os c:.:;Jl c a d o .s 1 ejerc i e ndo C :', '-

te gr. upo pequeñ a i n f lue nc i a e n l a d c t cr-r i na c i ón d e- l os ob j c tiv c s,

El c .squcm a sería :

J
CONTnn) L' C l.O~': ES

.:
C j ~GA. I I~ACION

~-

La oJ"s; an i zación d í.rLg .i.d a por e l grupo d e contro L7 p e r mi t ·~ 1 3.

t r-a n .sf' or-mnc í. ón de l ~ ~ D cont r i b uc ion c s d e U ,10S en l os a l i cientes

de ::> t .' C) S .
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Cada participante, se halla motivado a maximizar o por lo menos

incrementar sus alicientes, mientras trata de disminuir sus con

tribuciones. La mayor satisfacción individual se conseguirá

cuando mayor sea la diferencia entre ambos.

El equilibrio de la organización es el equilibrio ,del circuito '

alicientes-contribuciones.

En cuanto haya grupos que aportan o entiendan que aportan , más

que los alicientes que reciben o cuando los grupos dominantes e:

observan que la organizaci6n da más alicientes que los aportes

que recibe, se produce la crisis. Las organizaciones pueden conser

~ar el equilibrio o perderlo y de no haber negociación factible,

desaparecer. Si las crisis son sistemáticas, al@1ien abandona- "

rá la organización o la organización replanteará sus relaciones.

Los grupos de control o sea aquellos grupos participantes que "

están decisivamente influyendo en el comportamiento de otros gru-

..pos, son los que r-egul.an el equilibrio, pero para' mantenerse en:'

el control deben forzosamente negociar con los otros grupos.

liLa comprobación del postulado alicientes-contribuciones requie

re procedimientos para medir (en términos de utilidades indivi

duales) las compensaciones ofrecidas por la organización y las

contribuciones hechas por el participante. La dificultad del

problema de medición depende de la medida en que queden cumpli

das las tres suposiciones críticas:

a) que las utilidades individuales sólo cambien despacio,

b) que las funciones de utilidad sean mon6tonas,

c) que los grupos ~plios de personas tengan, en general, las

mismas . funciones de utilidad.

lIemos sugerido que estas suposiciones son razonables, aunque

no han sido realmente verificadas" (26).

(26) March James, ,y Simon Herbert, idem (9). Pág. 121. ,
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(27)

(28 )

El ' balance d e alicipn t e s -contribucioncs tiene dos compon e n tes

f un d amenta les (27) :

1) la d eseabilidad per cib i d a de l abandono de la organización y

2) l a fac i l i dad percibida d e d ejar l a organizac ión ~

Cuanto mayor e s la sat i s facci ón d e L cmp. l c a clo c o n c l traba jo , d c l

cliente con el produc to , d el accionis t a c on el d iv i d e nd o perci

bido, ctc . , me n o r ser á l a d c seabil ida d perc ibid a de d ejar l a o~-

ga nizac i ón .

Cuan to mayor s ea e L vn úni c r-o d c a l t e r -n a t i.v a s p(.~l-cibidas fuera d e

l a organ ización , mayor será la f aei. Li.dad p ercibida ·d e l mo v :i.m icn

to o

Las var i ables básicas, afect adas por num erosos 'f a c t o r e s cul tur;.,

l es s on:

• Riv~l de satisfacción con la alt ernativa exist ent e .

• propensión ~ busuar alternativas .

visibi l i dad d e a l.t e r-n a t i.vas v.

obtención d e alt ernativas aceptables para d ejar la o r ga n i z a -

c i ón .

Las únic a s opciones v i s tas en la Teoría d el Equilibrio " r c chazár

o ac e pt a r''', son sólo v á.lid a s s i l a r-c l.a c i.ón a 1.i.c .:i.cntcs -contrib u

cione s e s v ist a. como fija , p c r o s ucede.: q ue l a alter nativa dc 1.1

negoc iación i n ter na c omo manera d e r e s o lver e l · c o nf l i c t o s e de

sarrolla cada v ez c o n más f u e rza cn var i os tipos ·d e or ganizacio-

n es.

Simon He r bcr t (28) r e conoc e qu c separa r la mot i vac i ó n pcrson~ l

del 1"'1)1 orga n izacional, p ermi tiendo qu e l a d e c is i ón d e ing r e s a r

o a bandonar s e a el único l a zo entre e l l o s , e s una absl racc i6~

de las complej idades d e la v ida rea l. . Po s t u la qu c el medio am

biente organizacional d í.ar i,o evoca en la memoria d e los par t a. c j . -

March J ames y Simon Herbert , Idem (9) , Pág . 10 2 .

Simon .He r b e r t , lde m (15), P~g . 26.
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pa n t e s a sociacione s h a s t a n t e di f e rentes ele a qu e Ll.a s que e v oc a n

cuando e stán c ons i.clc ra.ud o un c ambio de c nip Lco y q ue los v a Lor-o s

d e l a. o r gan i z a c i ón s e van i ncorporando g r a d ua l ni e n ',:: e en e l indi

v iduo que va adquiricr:do así un a l e al ', a d o r ganiz a t i va .

Distingue pue s los ob j et i v o s y r -es t r-L c c .i.one s .q ue mo t i va n a l as

persona s a a cep t a r los roles o r-ga n i.za ci.c.na l es ele los ob j c t .ivo s

y restriccion es qu e ingres a n en su t oma de dec ~siones cuando

están d es emp efiando e s o s roles . No n ec e s ariam ente supone cone 

x ión J ó g :i.ca e n t r e amb os c o nj un t o s de r-c s.t r i c c i.on c s , a un q u e s os

tiene una fu ert e c onex ión emp íric a , d ado que las organizacio11 8::>

ex i t osas son afirma , las qu e d e s a r r o l la r-o n sis t emas. organizac .l o

na l es d e toma d e d ecisiones cuyas r estr icc iones garan t i z a n q u e

S llS acciones rnant .i c n c n para s us pa r-t .i.ci pa n t c s un e q u i l ibr i o f ;l 

vbrab l e d e ~ompensaciones v ersus contribucionc~ . (29) .

Las mayores críticas a e s t a t eoría son el no t ener en' cuenta :

• los distinto~ niveles d e poder r elativo de los individuos y

g r up o s .

• las c omp l e j i d a des culturales que afec tan s ensiblement e la no

ci~n d e dar y r e cib ir .

e l c ambio e n la c ompo s i ció n d e l o s g r upo s .

• el c a mbi o en las i d eas d e un i ndividuo o g r up o a t r avés d <.::l

tiempo.

Además es t a t e o r í a ' n o ex p l i ca r ealment e e l proc e so 'd e form ación

de ob j etivos , s i n o q ue e s un a d oc La r-a c L ón de 1.15 c ondic i o n es

bajo l a s cuales un a organiz a ción pu ede inducir a sus miemb ros ~ l

continua r su participa ción y a s í ase g u ra r l a sup e r v i v enc ia d E:. 1.1

mi s ma •.

El mode l o i n t e g r a d o que pret enda expl icar o predecir l a conduc

ta de las organizac iones deberá considerar l a s d ecisiones c om

pet it ivas junto c on l a s cooperativas , pu es t od o individuo

f r en t o a una elecc i ón d e a Lt e r-na t i.va s 'ti. cn c e n c uen t a sus f i n e s

propios j unto con l a s metas c o l ec t i va s? rcibi das (30) .

Simon He rbert , Idem (15) . Pá g. 33.

Frischknecht Federico , Idem (6 ). Pág; 29
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2.2. 3. Teoría d el ~onflicto ··-Cy e r t )' ~ a rch

La pres encia d e conf licto no r esuelto c s una c aract qristica de

l as o r gani z a c i ones , o s e a pr e s encia de s itGac i oncs e n la s qu~

el o l o s ind i viduos s e e nfrentan c o n , p r o b l e ma s d c.:cisor ios .

El conflicto .i.rrt i -a i.nd .i.v i.dua L s urge por la no com parabilidad d e

alterna t i vas, la i n a c e p t a bi l idad d e la~ mismas y la incertidum

bre a c e rc a de las c- onsc-c u onc í.a s de L1.s a Líc r-nn t i.v a s , A S \.I v e z

la e x i s tencia de di.Lc r -cnc .ia s d e fi. u c...'~ )" / o ditc i -cuc .í a s do PÚl'

c e pc ion e s ant e una nece s idad con j unta de toma de deci~ióp, gene

r a l os conflic t os inteigrupo .

En e s tas s i tuacione s d e conf licto e l , indiv iduo puede:

b u s car n uevas a lternat ivas y e lementos d e jui cio,

• dejar las cosa.s como est á n , ó

• n e gociar.

En e s ta teo ria s e con cibe a l a org a n i z a c 16n c omo una coalic i 6 n

d e i nd i v iduos, algunos d e los cuales s e h a l lan o r ganizados e n

subcoalicione s . Se introduc en los con c .p t o s d e fine s m61t i p l es ,

inconsist en t e s e incompatibles entre si, asi como los · fen ómenos

d e l a neg oc iac i ón y las l uchas por c l ped er .

Lo s objetivos son e l r e sult a d o d e un p roc eso c 011t i nuo de r e g a t eos

y expericnci~s , sin qu e est e proceso d e o r i g e n n ec esaria me nt e a

me t a s c ons i stentes e n t r e si.

Cy ert y Mar-eh (31) analizan tres proc e s o s p rincipales para det er

minar los ob j eti~os d e l a c oalición :

1) El p roc eso d e n egociación o r e g a t e o, n.cd í.an t e e l cual se f i jan

l a. c omposici ó n y. c ond ic iones ge n e rale s de l a c oa Lí.c t. ón ,

2) El proceso o rganizativo interno de c (ln t r o l mediante e l cL:a~

s e est a b i liz a n y e labo ran los ob j e t i v o s y ,

3) El p~oc es o d e ad a ptac i 6n a la experiencia mediant e e l cual se

a lteran l os a cuerdos orga n i z a t i vos e n r e s p u e s t a a l os cambi0~

ocurridos en e l medi o ambiente .

(31) Cye r t Ric h a rd ~[ . y Ma r-eh J ames G., I dem (14 ) . Ca pítulo 3.
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Los e l e ment o s que int '¡'v i e n e n e n e s t o s pr-oc e s os s on:

• pri nc ipét l e.s ·miemb r o .s d e una organiza.ción, tant o int ernos c o mo

ext ernos, ' con sus r esp e c t ivo s f i nes i nd iv i d uales y poder .

El poder aquí e s e l a tribu to que pcrmitl;. a un individuo imponer

sus f ines a otros •

• r a c i on a l i da d limi t ada d e estos ii1d:i.viduos q u e h a c e qu e a ccpte,n

metas s a tisfactorias y no l as 6ptimas .

Analiz aremos los tres procesos enunciad os ..

2 .2A3.1. La formación d e l os ob j etivos d e l a c oalic i6n median te

l a n e gociac i ó n •

Lo s ob j e t i.v o s d e la organización s urgen pr- Lnc í.p a l.merrt e

d e la n egoc iación con e l . g r up o ac t i v o .

La org aniza ción s e man t .i cuc por L.1 e n t r-c ga a sus mí.cmb r-os

d e pagos .c o l a t e r a l e s , o sea cont ribucion es , . que pueden s e r

d e diversa e s p e c i e : dinero , status , aut oridad, cte. La

organizaci6n no dispon e d e ·un botín f ij o que d ividir o n-

t r e sus miembros , sino que l a sum a t o ta l de pa gos co la t c:-

r a les, o s e a e l conjunto d c a por t e s de c a da uno de l os

mi emb r os d e l a orga niz ación pa rLl l a f o r mación y ma n t c n i -

mient o d c l a misma var ia segGn l a c omposición d e la 'C O él -

Li.c í.ón . 'As i mi s mo la u t í.Lí.dad t o t al d e los pagos c o l a t (·-

ra l e s efect ivamentc r cal izados d epe nde d e l a d i s t r -í.buc i. ón

h echa d entro d e l a organ i z a c i ón . Los p a gos colat era l es

no so~ pues la distribución incide n t al d e unas ga n a ncia s

f i j a s y t r ansfer i b les , sino que r 'cpresenta n el proce so

~entral d e l a e s pcc i f icac i ón d e l o s f i nes .

Luego d e ~n procesa d e n cgociac i6n, un pr o c e s o d e f uer zas

más qu e d e c á l c u l o , los participa nt e s aceptan r c s t r i c cio-

n es e n su c onducta. Cualquier s elección de metas qu e l ' 0 S -

p ete e s a s r estricciones o compromisos políticos es via b l e,

por l o t a nt o el con jun to d e meta s limi t a da s por tales r e~-

tri c c i on e s e s e l ob j et i vo d e l a Orga n iza c i ón ; fi j a d o e n

una form a 1l1l1Y l~cnc ra l y f l u:í.d ¿l" pC l~O s u Ii.c i.cn t o pa r a C : . t .. -
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blecer la .Qompo s i c i ón y condiciones generales de la coalición.

Se forma así un polígono', limitado por las restricciones, que

encierra un conjunto de metas viables, o sea un conjunto de ob-

jetivos operativos compatibles con los fines de los miembros de

la or-ganí.zac i.ón ,

La superficie de ese polígono no permite seleccionar una estrate- ·

gia que conduzca a la optimización de los resultados, . ya que, co-

mo mínimo, habrá tantas estrategias posibles como metas viables,

y no se podrá optimizar el 'conjunto de ellas.

-:>-1..

~
Existe dentro de esta área un conjunto de metas no dominadas-

conjunto óptimo de Pareto- donde las preferencias de los parti-

cipantes son estrictamente competitivas. Un análisis racional

de la selección qe m~tas circunscribirá la decisión a esos puntos ,

pues los restantes puntos quedarán dominados por ser ambos compo

nentes del vector dominante mayore~ que los del vector dominado.

Los objetivos resultantes de este proceso de negociación revis~

ten varios atributos importantes:

• salvo las restricciones genenales no hay acuerdo interno respe~

to de las metas •

• toman la forma de un nivel de aspiración que varía en el tiem-

po.

La elección de la meta a .p e r s e gu i r dentro del conjunto de metas

viables beneficiará aloa los grupos de mayor poder. Este po-

der relativo tendrá mayor importancia cuanto mayor sea el campo

de acción.

Estabilización y elaboraciórt de los objetivos

El proceso de negociación se ·desarrolla de manera
;

mas o menos

continua y de é~ se deriva una larga serie de compromisos.

Las razones más importantes que determinan la ·c on t i n u i d a d de

este proceso son:

1) la imposibilidad de prever todas las situaciones futuras.

2) la evolución d e los fines individuales.
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.3 ) c a mbios C í ' la composi. c í. óu de La coa Lic í.ó n ,

/1 pes a r' de L · con t í.nu i d ad d e e s t c p r-o c c .so , l o s ob jetivos

o r-gan í.za t i.vo.s son mucho más es tables de l o que este 1.0c1 ;>

lo daría a en t e nd er .

Si bi en los acuerdo~ s obr e los pa go s colaterales son in

c ompletos, l os miembros de l a coalición se ven i nduc i cios

a ac tuar- dent ro d e los' t 6r mi no s de l a cucr-d o , cump l iendo

eDn los com promisos a sumidos y desarrollando s ist emas . ~

control mutuo.

En t r e los s :i.stemas d e control mu t uo en con t ramos l a d .i.st r í, e

bllción' de r ',~ellrsos (pre supu esto) t la d í.s t .r-í.bucí.ó a de f un

ciones (org :'n i r,ramas, m~nualcs d o organización), procC(~ i

mi en t o s , c t c , , que J{ar(lntizan a .lo s mí.cmbr'o.s de una or.( :,-'"

n i z ac í.ón qu e: sus restriccione s v an a ser respe t a das.

Las metas s e estabili z a n mcd.í a n to estos pr-oc e d dmi errto s ,

.per-o no se c ompa t i bi l i zan , s ino q ue se narrt í.cnen en

c onfLd.c t o p o t en c í. a l., Además s e d n en tod a or-g arrí.z.ac í.ó .t

e l fenómeno d e resistencia 2..1 C ~11 b i,o , p o r e l cua 1 si

una s i.tuac i. ón se cons i d era a ccp t nb Lc , no se b u s.can nue

v as altcrnai"i ra s.

Con e s t o s el c racrrt o s los ob j c t i.vos dc · l .-:. :; or!!.ani zac:i.on " (~

s '.:>' mantienen r elativamente c s t ab I ~ s p es l ':: a qu e son obj ::.-

t u d e conti nu a 1cgociac ión . L :lS or[; ani::acioncs él mCclic\;:

que van mad u r-an do s e e s t a b i l i z a n !" s e nor-man ..

Ex i ste una d i f e r e n c i a ent r e l a s .i. t isf ílc c i 6n mínima ~\C 2 p-'

tab lc de f í.n c s ind i viduales y la 1:;;.\. tí.s.fu c c í. ón r e a l qu e

obtiene un .¡ nd i.v i.duo y a osa d iferenc i a S L; le ' l l .¡;;¡a to

l erancia. Esta opera a ma n e ra de u n coLchón que pcrrn í t e

absorber la variabilidad poi.cne :i.. i L d e l . unb i.cn t e cx t c r i o r 9

c umpliendo una f u nción c s t ab i Lí.z.idor-a y adapt a d or a ..

Si bien e n .1 a t eorí a c con órn í c a c onvcnc i ona I esta t o lera n

c ia es nu la (e:n posición de c qu i. U.b r i o ) y ea l a ' t cor í.a de

L "_ Admi.n í.s t r nc i ón de Empr-c sa.s se . in n.l.i. zn ::' c> l o l a t o Lcrr r.c i n
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en .Lo s pa gos (' rec t ua dos a los propietarios, pr-á c t icamen L , '

tocios los par-Ii.c i.pant c s de la or-gan í.z uc í. ón r eciben le vez

en cuando algún pago de tolerancia , aunque unos sü~len

beneficiarse más que otros .

Si hay. insat isfacc ión 'individual se present an las siguien

tes variantes:

de jar . la organización,

conformars e a las normas d e la or ga n i zac i 6n y es pe r a r ,

• 'ha c c r polí t Lea adec uándose a c amo.r-L l. La.n , ü · sea h acer lI ~U

del poder para generar nuevas r estriccion es .

Cambio en lo~ ob j e t i vos

Aunque estabilizadas por los pr-oce sos internos, l as d eman

das d i rigidas a la coalic i ón ' por sus"miembros varían con

los r e s u¡ t ados obtenidos, l os r e s ultados de otras orga.niza

ciones , la a tención secuencial pre s t ada a los fines, la

i;nfluenc ia exterior , étc . , que ha c e que :La organización s e ·

adapt e al contexto , qu e a su vez Ill od ifi ca los f i nes d e l os

.i.nd í.v í.du os y por- c on s ec uenc i a l a naturaleza y magnitud de

las metas qu e componen el conjuntu aceptable.

Es t o det ermina una variación a l a rgo p l azo del ob j e tivo

de la or ganización .

La nat ur-a Leza ele las me tas gC11c r a l mc nt e se modi f i.ca como

consecu encia de la atenci6n sec uenc ia l prestada a los f i

nes . Una vez r azonab l emente satis f echas ciertas metas

s e va prestand o a~enc ión a otras n o cump lidas .

En c uan t o al cambio en la magnitud d e las metas responden

a cambios en el nivel de aspiraci6n , ya sea por l os l ogr os

ob t en.i.dos en esa .u otras organizaciones , los c'ambi.o s en

el contexto o b i en en l a composici6n d e La coalie i6n .



Hemos v.i s í:c l a s r-cs t r-Lce í.ou c s de l a t cor-La c Lá.s ica y l a n e ccs idad de

consí.dcr-ar - a l o s objetivos de l a s or-gan i.z a c i.o n c e; como r esultante s de

un proceso s ocial, p r occ s o en e l qu e i n t c rvi cI en d istinto s er u po s

participantes , t a n t o int e rnos como exte r n os , con s us corre~pondicntcs

fines y f ue.rzas ... Es t o s grupos s ó los o e n' coa Li c í.onc s c on otros gr u-

pos int ervi enen en el proceso de neGociación en el que se fija e l á-

r ea de restri cciones que conforma Lo s ob j c t i.vos d o la orr:a 'ni zaci6n.

o sea ve mos quc los i ndi v i d uos s o n l a ma tc r i.a }l l ' i ma que .i.n t c i-v i c n c

en el proceso p ara f ij a r e l área d e r e s tr icc ion e s qu e permi te mant e -

n er la coal i ción. ,' La s ' or [.~ an i :(. aci oncs n o t i e nen f i n e s ' por sí, s i n o

que sólo 1(18 tí.cnen los i ndivid uos q ue l a s fon \<'in, por l o tan t o los

fines n o pue e n s e r predeter minados.

Así. como l o s objetivos d el homb r e , l os , ob j eti vo s que r esul t an par a

las orgéu li2:a c ;i:ones ' son .mú) tiple s , ' inconsis tent ( ~ s e incompatibles y

además a.ju s tr..b Le s como conae cucnc.ia de expc r i.c ic i.as p a s a da s o c a mbi os

en el concex tc (Iue los g el cr-ó ,

El enfoque mocle rno a d i f c r-cnc i.a de l clá s i co, d c la c ompr a d e l a S UITii-

s i.ón o d e una gr· (-l. n f anilia f e l iz , s ciia L a rquo o I con f l ic to es una

r e alid ad c on l a que d eb cm 's ' manejarnos y qu e a ' c c cs c s en c í.c r-t o g r ;:.-

do deseable ...

E l e s q u ema ::> c r i ' t cl cxpuc r .to en l a p á :;ina s í. g u i. c rrt c ,
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l. EsqU ema del sist ema político-údministrativo

H~mos visto en la primera part~ d e nuestro trabajo, al referirnos a la organi

zación como e n t i d a d social, la importancia del accio~a~ de las mismas para el

desarrollo económico-socihl de un país. Sefialamos además 'q ue , ese accionar o

conducta está determinado por los objetivos que las organizaciones persiguen,.
, ob j e t i vo s que ' son fijados en un proceso en el que intervienen con sus fines y

poder los distintos grupos participantes.

A efectos de metodizar la exposición ,de la segunda parte, clarificaremos los su

puestos y el esquema de desarrollo en el que basaremos nues tr-o análisis.

Podemos observar en el diagrama ilustrado en la página siguiente el comporta-

miento, del proceso político en una organización y los símbolos lógicos, utili

zados en este capítulo.

1.1. Influencia del contexto

Según se analizó en el punto 1.2. de la primera parte, las variables del

contexto:.agentes, recursos y valores, determinan la caracterización de

los grupos participantes .e n las empresas, así como los a tributos de las

mismas.

1) Grupos participantes V Tipos de Empresas: f (variable~ del contexto)

Cuando hablamos de caracterización de los grupos participantes nos referi-

mos'a:

Base o fuente del poder del grupo para imponer sus fines.

Area de restricciones que su accionar impone a los objetivos de las em-

presas.

Los atributos de las empresas significat~vos en este proceso son:

• Origen de los fondos, o sea empresas privadas nacionales, multinaciona-

les o empresas del Estado.

• Tamaño de la empresa

• Tipo de mercado en el que opera

Los fines de los grupos y el poder relativo de los mismos dependen de las

características de los grupo s participantes y de los tipos de empresas en

que actúan:

2) Fines de los Grupos U Poclur- r elativo: f ( Grupo s parti c ipé.\n t c:sU Tjpos .d e
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Por l o dicho en 1) y 2) v emos que:

3) Fines d e l os Grupos U Poder relativo: f ' (Vari a b l es d el contexto)

. O s ea l o s fines d e l o s dist intos gr upos y e l p oder r e l ativo d e los mis-

mas es f unc i ón de l a s ~ariables del con t e xto.

Por lo tant~ los fine~ d e los individuos pueden homog eneizarse en parte

med i ante l a selección antes: desu.Jncor-por-ac í. ó n a la o rgan izac i ón , pues d e-

p enden d e l as variabl es d el contexto, e n t re l as que se d estacan, las varia-

bIes ec on ómi cas y sociales d el amb i ent e d e dond e los individuos provienen.

Esto naturalmente oper a sólo para c i ertos g r up os , a qu¿ l l o s cuya selección

pu ede ser controlad a por e l grupo dominante.

Po r supuesto cada gr u po t r ata d e premiar o cas t igar e l tipo de conducta que

más f avorezc a sus i ntereses .

1.2. Fo r mac i ón d e ob j etivo s

La volun t ad d e l a organización se fij a por l as d e cis iones políticas que tran~ -

f or man, por med io del p r occs6 d e n e goc iac ión, l os f i n e s indi viduales de los

grupos pa r t i c ipantes, en los obj eti vos d e l a mi sma. Ver p unto 2.2.3.1.

d e l a p r im era p arte. Por 10 tan t o ,
Proceso d e

,4) Ne go c i a c ión: Fines d e los Gr upos~ Ob j et i.vos d e la Organización o di-

cho d e otra forma , Ob j etivos d e l a o rgan izac i ón : f (proceso d e negociación)

En l a , n e gociac ión i n ter v ienen para deli~itar e l á rea d e r estricciones, los

fi~es y pode r d e l os d istintos grupos p ar ticipantes. Es a~lí ¡do nd e a tra-

vSs d e la espec i f icac i ón d e los pagos colat~ra1es, c ada g r upo acepta res-

tricciones a su c onducta, l as cuale s d elim itan. e l po lí gono d e me ta.s acepta-

bIes u obj etivo d e l a organización~

Proc eso d e
5) Ne gociación: f ( Fines' de los Grupos U Poder r e la t i va)

Luego po r 4) y 5) ,

6) Obj etivos: f ( F,ine s d e los Grupos \J Poder r ela t ivo)

O sea los obj~tivos r esultan d e los f i nes y poder d e los g r u po s , p a r t i c i -

pantes, proce so en e l qu e s e opera no a t ravS s d e un argumen t o sino· de un

deba t e ,

1.3. Recursos d e l a org aniz ac ión

~s a c ons ecuencia d e los a lic ien tes p ara part icipa~ qu e los miembros de



la coalic ión ponen sus r ecursos o par t e d e ellos a disposi ción de la

empresa . Es a s í como l a organización d ispon e de r e cursos propios.

7) Recursos d e l a o r g a n izac ión: U r ecursos d e los Grup o s participantes.

En t re los r~cursos organizacionales s e cuentan t a nt o e lement o s mat eriales

como inmat eriales. Capital disponible, desarrollo t e cnológico, talento

gerencial, partic~pación en e l mercado, ca l i d a d d e emp lead o s y obreros,

etc., son algunos d e los r ecursos d e los que se valdrá la organización

para transf?rmar las contribuciones d e unos en l o s a lic ien t e s de otros

grupos partic ipant es.

1. 4. Met a s de l a organización

Se s eñaló que los ob j e t i vos f ija d o s no con f iguran s i no un conjunto de me-

tas viables , dentro de las cuales s e e s c oge en un p r oc eso d e fuerzas ne-

tament e competitivo, las metas de l a o~ganización.

8) Metas d e l a organización ~ Objetivos

Así s e transforma e l objetivo no operativo e n una e s t rategi a , en resul-

tados d eseados. Los r esultados van a d e r ivar de l as d e c is iones adminis~

trat i vas qu e s e t omen p ara e l logro d e l as metas f ijadas .

9) Decision es Administrat i vas --7 Res u I tad os

Estos r esult ados s e evaluarán Qon r especto a l as ·me t a s pers eguidas, ~e

tas ·c omp r e nd i d a s dentro del área d e metas viables fijada por las r estric-
. ~

cion~s d e los distintos grupos part ic ipant es.

La f alta d e me tas e s t a b l e s dificulta e l planeami ento y l a toma d e deci~

siones c on 9U consecuente i ncid enc i a n e ga tiva ' e n e l logro d e resultados.

1.5. Resu ltados d e la Organizac ión

Vimo~ en 9) qu e los ~esultados surgen d e l a s d e c i Sione s a dmi n i s t ra t iva s

tomadas. Estas decision es son las que t r ans f orman l a s c ontribuciones que

los gru p9 s participant es efectúa n en r e s u l t ados. Es d ecir, l a s d ecisio

n es actúan con y sobre los r ecursos d isponib les ~ d e a l l í qu e ~stos, con

su cantidad, calidad y proporciones condic ionen los res u l t a d o s .

10) Resultados: f (Calidad, cantidad y proporción d e r e cursos d isponi-

b L es ) "

A este efec t o los r esultados no p~eden considerarse s i no e n forma conjunta,



es decir deben conplementarse y armonizar entre ellos para que resulten

positivos. La escasez de un recurso provocará un menor aprovechamiento

de los demás.

1.6. Conflicto

Los resultados de la organización deben satisfacer los fines de los dis

tintos grupos participantes para que el nivel de conflicto no se haga

manifiesto. Ya. vimos en el punto 2.2.3.2. de la primera parte que la

tolerancia es el pago en exceso a lo necesario para mantener la coalición.

11) Tolerancia: Resultados - Fines de los Grupos.

La illnplitud de la tolerancia depende de:

1) la severidad de las restricciones que exigen los recursos disponibles,

pues como vimos en 10) éstos condicionan los resultados, y

2) el poder relativo de los grupos que pretenden imponer sus propios fi

ne~. Si un grupo no tiene suficiente poder para imponer sus fines se

verá relegado en el proceso de negociación.

Los fines de los grupos se realimentan con los elementos del contexto al

que se vuelcan los resultados obtenidos por esa y otras organizaciones,

los que van alterando sus niveles de aspiraciones y produciendo reacomoda-

ciones.

Si el grupo obtiene de más (Resultados :>Fines Grupo) generalmente se eleva

'r á n los requerimientos hasta ese nivel, en tanto que si se obtiene de menos

(Resultados <: Fines Grupo)se energiza el conflicto, es decir éste se hace

manifiesto.

Es decir el conflicto aparece cuando Jatolerancia tiende a cero, poniendo en

m~rc~~ e~ proceso político de la negociación visto en 4).

12) Manifestación del conflicto 'I'o Ler-anc í.a~ C/J

Luego por 11) y 12)

13) Manifestación del conflicto: [ReSUltados - Fines de los Grupos1 -----) \Il

Dijimos ya que la tolerencia tiende a disminuir cuando escasean los recur

sos, ya que éstos son parte fundamental en la obtención de los resulta~

dos.
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Sól o e n s ituac i ones d e .c r i s i s insti tucional, .d e b i d a a la excesiva pre

sión d e d~mandas. ( f ines) insa tisf ec has o a una ex.t r e ma e s cas e z de recur

sos, s e d~ la d e s a gradable s i tuaci6n en que l a to leran c i a es nula: no

hay d ecisión posi ble pues no s e o f r ecen a l ter nat i v a s .

Las o'rgan izac :i.ones n o s aben operar sino con marg en d e maniobra, e l que

le permite absorber la varia b ilida d ' po t encial d e l medio exter i o r .

1. 7. Re claborac i ón d e .ob j etivos

l.l¡. \. . Por un c ambio en e l contex t o con e l que la organización interactúa.

Por lo visto e n 3 ) y 6) .

Es decir un camb i o e n las variabl es d el contexto: agentes, recursos

o v alo r es hará variar los f i nes y el poder de los grupos participan

tes y por ende los objetivos d e la org aniz ación.

1.q.2. Po r la propi a a c t i v i dad d e l a organización.

Si sus res ultad o s no s a tis f acen los fines d e los grupos, la tole

r ancia t enderá a c ero y el conflicto pondrá e n marcha e l proceso

d e negociación • . V~r 10 6.
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2. Ec .sc r-i.nc i ón d c I s í s t c ma actual
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Nues-tr-o aná.li.s i .s d c sc r -Lp t i vo de J ('>'3 objetivos s e centrará p or- s u si[;nif ica-

ci6n, en u.n tipo espec ial ele or[':;:lLlzaci(m: las empre s as; circ:.mscribiendo

el ámbito de es tudio ~ las que operan en l a ac t ua Li.d a d en 1" r:e púb l i c a h r -

ge n t i n a .

Nos basaremos en el caquema I 6g:i.co v i s to en el p unto anter-Lcr , enfocando

los principales cl~ncrltqs intervinientcs y las relaciones e n tre ellos.

De s c r i b i r e mos :

• fines y poder de Los pr í.ncdp al.cs ~~r l.l po : ; I a r t í.c í.p.u i t c o ,

• caracterización y aná l.í.s i s c ompar-a t í.vo (10 la c onducta ele d i s t i n t os tipos

• naturaleza d e los ob j e t í.vos p el~t; ceuidos.

• principales .f' nctor-e s soc í.aLcs que condí.cí.onan el . j:'r'o c c s o a e fijación d e

objetivos.

Lo especificado nos p ur-m í, tirá obtener conclusiones a cerca de 10~:; aspectos a

mejorar así COI; o ev aluar las p oc í.b Lcs pers pcc t í.va s ,

Los ob j e t í.vcs se e s ta tuyen en un c omp Ii.cado j u c rro ele podc r- que cnv ue Lvc

a los d istintos par-t í.c i.pantcs t a nto int e rnos como cx t c inos de La organi-

zac i ón " Hos i n tcr' c .sa pues s~; li :l.lar para los d i s i:in tos l'.3 r 1.lp OS , los 2. .s~) (. .~ -

to:; relevantes a los f i nes d e c s t e proceso :

ár-cas en Las (11 e los füv.':-; d c I gr u po Genc~an .t' (~ i.J t r i.cc i.onc.s p ar -a l a te ....

t erminación <l e l ob j et Lvo ox'r;ani 7. <lcio ll<.l'l.

car-accci- Lzac í ón del gr upc:' e n nuest ro pa í s .

Es cucl i.ar-crno e a l os sic,uien ~ e;;:; t i pos de par t í.c i p .u rte s , q ue s e r e v elan

gen é r í car.JCIl'l c como l os r:r uFos más s i r,nif i ca t i \'0 .<;.: p r-op i. c 'car- Lo s , r.~ercn-

tes pr-of'e s í.ona Lcc , cnp Lcados y obreros, pr-ovc od o r-c.s , c lientes, e obi c r r:,-;

y sindicato.

Los f'ac lores cond í.c í.onarrt c c d e l P OdCl" de c ar la uno ::: e estos g r upos s e: ven

a fec tados p01' cl tipo ele e »pr-os a , A ta l efecto clasi f icaremo s a las ~m-

presas por 10s s j .gu i ~ n t es ': ~Ol1c cp tos :

1) or í.gcn .cle J os fondos: es t a t a Lcs , pri.v ad as n2l'.~ :' 0 1 a Le » i p r-Lvada.s mu .'\. i -

nacionales ..



2.1.1. Propietarios

2.1.1.1. Base del poder

Consideramos propietarios a aquellas personas

que lo son desde el punto de vista jurídic0 1 aun

cuando puedan existir propie~arios nominativos que

no ejerzan la propiedad re~lmente.

El poder de este grupo participante está condicionado

por las . siguientes variables:

• separación entre propiedad y control.

• grado de atomización de la propiedad.

• tamaño y características de la organización.

• tecnología.

• legislación e intervención estatal.

La separación entre propiedad y control fue la respues-

ta ante la creciente complejidad y tamaño de las empre

sas. El papel del dueño-administra~orva dando de esta

manera paso a un grupo de ejecutivos profesionales, gere~

tes, que son los encargados de a~ministrarlas. En estas

empresas gran parte del proceso de estabilización y

elaboración de objetivos, por medio de decisio~es ad-

ministrativas, es realizado por estos gerentes.

A su vez el poder del propietario dependerá del grado

de atomización de la pr-opí.edad , A mayor atomización

menor será el control que podrá ejercer este grupo.

"En las grandes . S.A. de los países industrializados,

donde existe un gran "númer o de accionistas con parti-

cipación limitada en el capital, éstos se han transforma

do principalmente en recipendiarios de los beneficios

más que participantes activos de la política de la empre-

sa~ (32). No es és~a sin embargo la situación en las
empresas nacionales como veremos en 2.3.1.3.
Drucker P. (33), sostiene que la Asamblea de Accionis-

tas es una ficción gastada por la complejidad de las

operaciones de los negocios modernos; la dificultad

(32) Mc Guire Joaeph , Idem (16). Pág. IR

(33) Drucker Peter, relerlf ' (.llB) ~ Pág. 177
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par a loa llar Lo « h omb r o s n d cc uados y el d .iv o r-c í.o cxí.s t c n t '

c rrtr c pr-opi.et a ri.o s y la a lmi.n i.s t r-a c .i ó n ,

El consejo no seria para Druekcr 6 r gano d e acei6n sino más

b i en de revis :i.6n o a p e lae i 6n .

La posesi6n d e teenologia avanzada ~ereeienta el poder d e

e s t e grupo al d i f i c u l t a r la aparici6n de competidores .

La Leg i sl.ac i.ó n e intervenci6n esta t al limita en camb i,o su

d iscrecionaliclad en va rios sent idos, prot c g iend o el int cl~ és

de l o s otros participant es. Por e j en plo, c uando fij a lliár bC-

¡-

n es de utilidad o 'p r ec i o s máximos, r e gula la int~oducci6n

d e nuevos productos o mercados, fija condiciones d e traba-

jo, etc.

2.1 .1.2. Are a de restricciones

Las pr-Lnc í.p a Les restricciones impuestas por este grupo se

r e f i e r e n a :

• u tilidades

est a b i l i d a d

'. crec i mi ento

diversificaci6n d e riesgos

p a r t i c i pa c i 6n de mercado

imagen

S i bien en ú l.t i.ma ins t a nc i.a p odr-La lle gar a d coi.r -s c que

lo que pretende el propietar io d e cap i t a l ós util idad,

e l problema r adica e n e l tipo de utilidad:¿a corto o a l ar-

go plazo? ¿Interesan gvande s ut .i I idades hoy en desmedro d e

nuestra estab ilidad o imagen y que ' p uedan afect~r nuestras

utilidades fu turas?

El cará,ctel:" d e este gr'upo det erminará si se seguirá ,u na

poLí.t Lca que , ant e prx-bab i Lí.dadcs d e mayor-e s beneficios ' a-

~ronte más ri esgos o uri~ politiea má s cODser~a~ora. S i

s e dará ' preponderancia a objetivos 'd e corto o de largo .a .l -

ca.nce , como s~r~a por c , cmp Lo f onclos para inv,est i gaci6n y

des arrollo v e rsus mejorar las ganancias d el a fio.
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S e observa una dob l e dinámica en la f o r ma en qu e el grupo de

propietarios c on í I ~ i buy c a la c s t r -uc t ui -n.c i.ón el e los ob j ct í.vos

de l a empres a :

• e n l a concepci ón d e l a s ut ilidades ( s e gún queda cxpl.í.cad o

más a r r i b a ) y,

• en la integración de l as utilidades r espect<? de los restan-

tes f i n e s del g r u po . Por e j . , en d et erminado momento las

util idades pued en quedar subordinada s al c recimien to , así

como en otra i nstancia e l gr up o pued.e s os t e n e r la relaci~n

inversa •

.2.1! 1.3. Ca~~terización ~n la Repúbli c a Argen~ i.na

J.. 9.riB en d e los fondos d e l as empresa~

La i nv e s t iga c i ón e fec t ua d a por la r e v i s ta Mer-cado (34),

sobre las ventas de las empresas qu e operan ' en la Ar-gerrt i.n a ,

~efle j a el sigui e nt e panorama:

,-

I
I

Pri v e Es t .

69 7 ··_) ° ai3
, 01 . 1°

/0 .

1969

. ......---...-. .....
I

Pr i v, / l'-;' c: t "
/ .J..... • \

65 < 350/ '

(' / " /0 ,/'
/ 0 '"

" ,

197 3

Es t o indica una t c ndeno.í.a a una may <?r partic ipación e.s t a t a I

d entro d e l r a nking gen e r a l . En 19()9 de L1S 150 cmpr-e sas

c on mayor- fac turación, sólo ..... 13 :· se encontraban manejadas

p or e l Es tad o . En c ambio e n 1973, e I n úmero de empresas

b a j o control e s t a t a l den tro d e esa s e l e c c i ón , a umentó él 18 .

Se t r at a d e i ndustrias. o s ervicios e st ratGgic o s , siendo l a

participación estatal ' casi ab soLut a en algunos rubros. En

e l ár-ea de los transportes, en 1973, el 9.3,8 %de la fac t u-

rac ión se hal laba en manos d el Estado. Al go similar ocurre

e n l o s renglones d e p e tr61 eo, e l e ctr i c i dad , g a s y s e r vicio

t eLcf'óní.c o ,

J'urgiLl , donde S('(íaSl, pa s ó a l scgu ndo pue s l o d e l a s Emp r-o.,a s

d e l Es t a d o , l \te go d e Y.P . F ••

(34) r\le r c a d o , r-ev i s t a s ema na l. Afio VJ , N° 26o , 19 . 1.2 . 7 4 , l3 1:;. \ 5 .



Las carac t erí s ticas de l as e mpres a s d el Estad o son: 1 ) tamafio grande, ·

.2 ) util i dade s b ajas o n e gati vas, 3 ) merc ado monop61 i c o u o l igob6 1ico.

En c ua n to a las em~resas privadas qu e ope r a n e n n uest r o p a í s , la ~ayoría

son orga n i z a c iones p e que fias o mediana s, siendo en .gran part e l os propie tarios ,

núcleos familiares qu e d e t e n t a n l a s p o s i c i on e s claves de c o n trol. " El a n á l i 

s is d e .l a s p e qu efias y med i anas e~presas d e nu e s tro país i ndica q~e, no s610

h í s t ór-í c amc n t e s ino t ambi én e n e l mome nto actua l , son c o n d ucida s de modo

personaliz~do por un indi vidu~ o un r educ ido n6m ero d e é s t o s . Son geheral~

men't e est r uctur a s d e tipo fami l~ar no s 6 1 0 po"r su c onstituci 6n y origen

s ino por su esti l o d e gest i 6n"" . (35)

La s grandcs organi zaciones pri vada~ son .ma yorme n t e fi l ia les d e a np r e sas mul

t inao i on a l es. S iguien d o a Fernand o Card oso (3 5 a) , se pu ede a firmar qu e los

s ectores más d i ná micos y moder no s d e la. economía están c on t r-o Lados por gru

pos i n t e r n a c ion ale s o por e l Estad o . J osé IlIla z lo confirma al s efialar que '

en las grandes c orporac iones la a vanzada empresari a l p r i vada, está e n manos

d e geren t e s no identi fi c ados c on el p aí s y c on atribuciones limitadas (35b).

'S i anal i z amos l as diez mayores empr~~as p r ivadas d e nu e s tro país (35c), ve-

mas una notab le .p a r t ic i paci ón d e empres a s destinadas . a l a producción d e au-

t omotores en prim er lugar y a l a industria pe trolera e n s e gundo lugar. De

e l las 7 s on mu l tina ciona l es ( 2 e ur o peas y ' 7 e st a d o un i denses ) y Las restantes

d e orige n naéiona l . S i b ien esta s 61tima s revi sten un a lt o gra d o d e profe-

. s i.ona l.i dad , el carácter d e l as mi smas es d e c ont ro l fami liar . No existe en

nu estro p a í s l a s oci edad ~nónima d e o r i g e n naci ona l donde el capita l esté

. atomi zad o d e t a l manera qu e no permit a e l c ont r ol a u n g r upo f a mi l i a r .

Por ot r a pa rte , l a ¿im ens ión d e n u estro m e~cado y sus mo dali d ad e s d e consumo

f a vorecen ~l d esarrollo d e l as pequefias y median as indu s trias.

2. Carac t erí s t ica s sociológicas d e e s te g r upo

An a.Lí.zar-emo s las característ i cas d el grupo e mp resari o pri vado y las f o r ma s

de agrupalllien~o q u e con s t i tuy en • .

En g~nera l ·l os empresari os n o son un factor d e pode r significa t i vo en la vi-

da d el p a í s. Siguiend o l a ob r a d e J osé Imaz en (35b ) y c omp lemen t á nd o l a con

o t r o s a portes , podemo s enunc ia r las sigu i e n t e s r azone s:

(35) Bert oni &ni lio J . , El comportami ento d e la pe q u efi a y medi a.na empresa.

Ed . El Coloqu io; Ss . As. 19 76 ~ Pág. 26 .

(35a) Cardoso Fer nan d o H., I deo l og í a s d e l a burgu esia ind.? XXI, México /72, pág. l S).

(35b) I maz J osé Lu is, Lo s qu e mandan, Eudeba, Bs. As . , 1964, Págs . 147 y 156.
(35 c) Mercado ( Idem 34 ) , l a s empresas son: Fiat , Schel l , For-d Moto r , Es s o ,

Ac í nda r , Chrys l e r , . Sasetr u , Mo l i nos Río de la Plata , IKA-I1en a u l t y Nobleza .



• es un s ector nuevo

No es~5n unidos cn sus objetivos o mejor dicho n o tan convencidos que deben bus

car su rSdito a trav~s dc estructuras comunitarias. En e s te s entido este sector

es m~s nuevo que otros grupos constituidos como fac t o r de poder, la toma de con

ciencia de sus real~s int ereses e s poco clara y d ifusa.

• diversidad d e subgrupos que ,l o constituyen

Comenzando por la distinci6n en t re emp r e s a r i o s n acionales e internacionales, por '

. el tamaño y ubicación de la e.mpresa, por la antig;ü~dad , en la radicaci6n, el ramo

de las mismas y e n e l caso d e las empr e s a s multinacionales el país de origen.

Esto crea diferencias muy marcadas tanto personale~ como' de gr~po que atentan con

tra la unidad.'

Afirma Jos~ Luis Imaz que los industriales no representaban una unidad, eran la su

ma de grupos de distintas nacionalidades, identi ficados tan s610 en el com6n queha

cer. Es asi como surgen bancos o sucursales de bancos extranj eros para atender a

sus compat~iotas e n la Argentina~ Es t o robusteci6 las l ealtades dentro de cada

colectividad y contribuyó a l parcelamiento d e los grupos emp resar i o s del pais.

• poco poder poli tico

En par t e por l a creencia e n la inestabilidad y el probable d esprestigio que pueda

a c a r r e a r l a f unción pol~tica.

Otra razón es la gran proporción de extranjeros, que s eg6n I ma z alcanza en el año

1959 a un 38,5% en t re los industriales prestigiosos del pais.

Fe r na nd o Cardoso ( 35~afirma qu e la marginalidad politica d e los e mp r e s a r i o s se

eiplicaba e n t~rminos d el origen i ?migrante d el emp r e s a r i a d o y d~ la inadecuación

de las maquinarias partidarias disponibles para dinamizar políticamente los intere

ses de los s ectores empres a r i a les y de los s ectores irunigrantes.

• espiritu especulador
Los periodos d e inflación continua y de inestabilidad originaron una mentalidad

que busc~ recu~crar rápidamente el c apital invert ido, proteger " sus recursos con

d epósitos en e l ext e r i o r , conipra d e tierras qu e se mantienen inactivas, especula

ciones financi eras, etc . , a la e s per a de bene ficios más s eguros y considerables qu e

los que obtendrían d e inversiones industriales.

~ardo Cuneo (35 e) a f i r ma al ~especto "con frecuencia, con- clemasiada frecuencia más

e s p e c u l a d 6 r que e mpres a r i o , no s e asienta en · una industria para d esarrollarla en

los niveles de l a técnica correspondiente a l a época y en los panora~as potencia

les del país, sino que se orienta hacia aspectos de mercado fácil, no se orienta

hacia ispectos b~sicos de la producci6n moderna, .n i a habilitar p erspectivas de

recreación, no s e preocupa en consolidarse como burguesía nacional, lejos, pues,

de razonar los conflictos d el d esarrollo a r-gon tí.n o , Su método, es decir su falta

de m~tódo, e s e l oportunismo, no meditan plan, su inter~s e s e l d el día, su inte
rés es acudir prontamente al asalto d e la oportunidad".

( 35d)Cardoso Fernando Henrique, idem 35a, pág. 100

(35e) Cuneo Dardo, Comportamiento y crlsis de la clase e mpres a r i a , Ed i c . Pleamar,

Bs. As., 1967. Pág. 280.



Falta vocación de dominio

Siguiendo el análisis efectuado por F. Cardoso en ·e l libro antes citado,

los representantes de una ideología nacional y popular, son los que tien-

den a controlar los · sectores industriales tradicionales de ba ja tecnolo-

gía y que dependen de un mercado de consumo masivo, en tanto que los que

se orientan 'po r una visión internacionalizante tienden a controlar los

sectores más modernos y de mayor desarrollo tecnológico. Si bien ningu-

no de estos sectores expresan en sus ideologías la vocación de dominio

que caracterizaría a una clase ascendiente que construye una nación.

Por el contrario, desarrollan ideologías favorables a "reacciones adap-

tativas" en el plano político que los llevan a aceptar en cada etapa

compromisos con .c ua l qu i e r fuerza políticamente v.igorosa. Los límites

para las acomodacione~ posibles son más econó~icos que políticos. (36)

Falta un grupo de élite empresaria auténticamente creador, generalmente

van detrás de los acontecimientos •

• Actitudes políticas

En un trabajo de investigación realizado por John William Freels, de la

Universidad de California, ~on un grupo de sociólogos argentinos en 1968,

para determinar las actitudes políticas de los dirigent~s enpresarios 10-

cales, se entrevistaron 50 directivos pertenecientes a la Unión Industrial

Argentina y 50 de la Confederación de la Ind~stria. : Se incluyó general

mente a industriales pequeños y medianos, más bien que a representantes

de grandes firmas. La síntesis de este trabajo fue publicada por la re

vista 'Competencia (36a):

la burocracia de los políticos figura en ambos grupos empresa~ios como

una de las principales frustraciones que reciben en su tra~ajo.

las cuestiones políticas que más les interesan son la planificación

y la inflación.

existe una actitud negativa hacia las chapucerías políticas de funcio-

narios gubernamen~ales.

son partidarios en su mayoría de gobiernos fuertes que aseguren la esta-

bilidad social y pongan freno al t~mperamento político.

son partidarios de eliminar el personalismo en la política.

(36 ) Cardoso Fernando H, idem 35d, pág. 220

(36a) Competencia, Los empre sarios y la política, Ed i t . Primera Plana,
n a Aa M ~_~n lO~O NO h7 P~~ hl



sólo un 27% de los encuestados calificó al sector como un grupo de

presión. O sea· .parece un repudio indirecto hacia la polít~ca basa

da en grupos.

En cuanto a las alianzas políticas con los obreros pareciera ser, según

surge del trabajo de Cardoso antes citado, que los empresarios sin vin

culaciones con el exterior son más propensos a ellas (un 40% de éstos vs.

un 70% de empresarios con vinculaciones en el exterior, excluyen a los

obreros de las alianzas políticas) • . Pero precisamente son esos sectores

industriales que menos dependen del exterior, los vinculados al consumo

tradicional 'de masas; los que requieren medidas de expansión de la pro

ducción por medio de la ampliación del mercado y de ahí su asociación

con una orientación populista. (36b)

Falta de un marco de referencia propio

A medida que los miembros de la burguesía empresarial han ido ascendien

do en la escala social, terminaron r~absorbidos por las viejas clases al

tas, ·tradiciona~ente rurales, haciendo suyo el marco valorativo de ~stos.

3. Agrupaciones de Empresarios

Se está en un estado de adolescencia industrial en el cual los empresarios

se muestran muy individualistas. Se afilian a las organizaciones pero con

fían y cuentan más con la habilidad individual para resolver sus· propios

problemas.

Básicamente hay dos nú~leos empresa'ria~es o dos centrales, donde la moti

va c i ón última de disidencia es el factor político. En lugar de que ·el ·he

cho social del poder económico 'empr es a r i a l incida sobre lo político, es

éste la politización tradicional entendida en su, forma más simplista el que

enmarca a aquel.

La uni6n Industrial Argentina (UIA) surgió en 1886 por decisión de las dos

vertientes de ' la inicial o~gan~zación: el Centro Industrial (1878) y el

Club Industrial (1875).

Contó con 877 socios fundadores,la inmensa mayoría extranjeros, aunque por

razones funcionales los dirigentes de la en tidad eran argentinos.

En torno de la UIA se fueron congregando aquellos intereses de tipo indus

trial, circunscriptos al radio de gravitación inmediato del puerto y com

plementarios de la importación.

(36b) Cardoso Fernando H, idem 35d, pág. 198 y 21 4.



Del análisis efectuado por J. Imaz surge que la mayoría de los .dirigen

tes de esta organización eran hijos de empresarios de antigua data, self~

made men y, a partir de 1961 aparecen representantes de empresas corpora-

tivas modernas, generalmente extranjeras. Casi todos los dirigentes de

Capital Federal o de la prov. de Buenos ·Ai r e s . (.J6 c )

Según afirma Dardo Cuneo, una obstinada oposición y resistencia a toda

tentativa de mejoramiento legal de las condiciones de vida y trabajo de

los trabajadores, caracteriza a la organización empresaria de los indus-

triales. Basaban sus razonamientos en que el aumento del costo de la mano

de obra haría imposible la competencia con la industria extranjera. (36d)

En 1946 se le retira la personería jurídica invocando aporte qe dinero a las

luchas políticas y no haber realizado la unión gremial, v i en d o interrumpi

da su actividad por 10 años. A partir de 1958 integra la Asociación de En

tidades Emp r e s a r i a s Libres (ACIEL), partidaria de la libre iniciativa pri

vada y de la libertad de asociación. Así se expresa ésta: lo que los empre-

sarios necesitan y lo que quiere el país, es mayor libertad de movimiento

concedida a los que producen, mayor libertad de progresar en la medida de

la capací.dad de cada uno y no mayores artificios oficiales que en definiti

va consisten en mantener algunas situaciones a expensas de la colectivi~

dad. (36e)

La otra agrupación, la Confederación General Económica (CGE), se trató en

su origen de una reacción contra· la conducción bonaerense de las entidades

tradicionales de la industria y el comercio. Su organización fue federa

lista y surgió de un plan para integrar a empresarios argentinos del inte

rior y de la Capital Federal, principalmente de pequeñas y medianas empre-

sas.

Fue creada en el año 1952, de la unión de tres confederaciones: la ·de la Pro

ducción, .l a de la Industria y la del Comercio • . Las agrupaciones primarias

- cámaras, . forman las federaciones, .y a sea específicas o .s e a de una misma

ac~ividad, como regionales.

Su meta era la reactivación de las economías locales, la ampliación del mer

cado interno, la plena ocupación, . la defe~sa y diversificación del comercio

exterio~ y la planificación de la política crediticia. (36f)

Buscó la actuación coordinada con los trabajadores y los organismos esta

tales, y daba . al Estado un papel como promotor y administrador. (36g)

(36c) Imaz José L., idem 35b, pag.128

(36d) Cuneo Dardo, idem 35e , pág.88

(36e) Noticias de ACIEL, N°4 del 3/12/58

(36f) Memo r i a s de la CGE, 1962

(36g) Cuneo Dardo, idem 35e , pág.262
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A diferencia de la UIA, más identificada con la econom~a liberal, la

CGE procura una planificación regulada con~untamente por los .p a r t i c u l a 

res, bajo la supervivencia del Estado.

En 1956 la CGE es disuelta por su vinculación con el régimen derrocado

y devuelta su personería 'p r í d i c a en 1958.

En 1974 se agrupó la rama Confederación de la Industria de. la CGE con la ;

UIA, dando lugar a la Confederación Industrial Argentina (CINA). La unión

fue un problema políticopues en su seno continuaron las .dos tendencias. '

2.1.2. Gerentes profesionales

2.1.2.1. Base del poder

"la socí.edad industrializada cuenta cada vez más con empresas

de vastos alcances, con mercados amplios maquina~ias y procedi- .

mientos complicados y ritmo rápido .d e innovación. Aquí se re

quieren gerentes entrenados que acompañen el proceso y en esto

reside el poder creciente de este grupo. La revolución tecnoló- )

gica demanda mayor dirección". (37)

.El dirigente profesional sustltuye así el poder unipersonal y di

recto del pionero, por el poder de la organización, es decir, por

órganos plurales requeridos por la complejidad cada vez mayor de

la actividad moderna.

Cuanto más distribuido esté el poder económico de la organización,

existirá mayor separación entre propiedad y control, generándose

así para este grupo un mayor poder político. "Los directivos

pueden confiar en su propia perpetuación. El accionista corrien

te, atomizado como ésta, nada puede hager". (38)

No es ésta la situación en nuestro país en las empresas privadas,

donde el poder de este grupo está fuertemente restringido por el

liderazgo marcadamente autocrático del grupo de propietarios en

las empr~sas nacionales (38a) o po~ la limitación de sus competen 

cias en las empresas multinacionales.

(37) Kerr Clark, Dunlop Johri, Harbison Frederick, Myers Charles,

El industrialismo y el hombre industrial, EUDEBA, Bs.As • .

1963, pág. 145.

(38) Samuelson P. , Curso de economía moderna, Aguilar, Bs. As.,

1959, pág. 9 1.
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Las motivaciones del grupo de gerentes profesionales son subs

tancialmente distintas de las que caracterizan al propietario

capitalista y lo mismo ocurre con su área de acción discrecio

nal.

A gerente se accede generalmente a través de un proceso de se

lección en el que intervienen 60n distinto pes~~ ~eg6n l~ po

lítica fijada en la organización, factores tales como capaci

dad técnica, capacidad de conducción, relaciones, característi

cas personales, información, antigQedad, formación, etc •

Existen tres tipos de gerencia, según el desarrollo ~xpuesto

en "El industrialismo y el hombre industrial" citado en (37):

• patrimonial: miembros de una familia extensa retienen los

puestos principales. Los objetivos de la empresa se orientan

hacia las aspiraciones de la familia. Este grupo tiende a

desaparecer en las sociedades industrializadas.

política: puestos claves asignados en base a la afili~ción

y lealtades políticas. Generalmente ocurre en empresas con

troladas por el Estado.

• profesional: asignados en base a condiciones técnicas aduci

das o demostradas. La capacidad técnica, experiencia, edu

cación, conocimiento de la organización, son los elementos

que más cuentan.

Podemos observar en el cuadro siguiente un resumen de las rela

ciones entre la gerencia y los distintos tipos de élites indus

trializantes (39).

(39) Kerr Clark, Dunlop John, Harbison Frederick, Myers Charles,

idem (37), pág. 171.
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,. sueldo u otro tipo de retribución monetaria

participación en las utilidades

• crecimiento de la organización

• status

• prestigio

• progreso personal

• poder de decisión

Existen en la República Argentina agremiaciones de tipo pro

fesional, en gran parte originadas por los profesionales que

actúan en ·forma independiente, o bien instituciones de tipo

cultural o de entrenamiento, que nuclean a grupos de geren-

tes de distintas empresas (Colegios de Graduados, Instituto

para el desarrollo de ejecutivos en la Argentina - IDEA,

Instituto de Auditores internos, Asociación de dirigentes de

Personal, Asociación de dirigentes de Comercialización, etc.).

Es t a s instituciones cumplen funciones de actualización de

conocimientos, f a c i l i t a nd o el intercambio de información en

tre las organizaciones, por medio de los contactos que estable-

cene

2.1.2.3. Caracterización en ta República Argentina

Difiere notablemente según las características de la empresa,

tanto la forma de acceso como el poder de este grupo.

Veremos en el cuadro siguiente qué forma reviste este proceso,

analizando los siguientes tipos de empresa:

controladas por el estado ·

• privadas nacion~les

privadas multinacionales
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2. 1. 3 . 1 ~ Base d e l P9 d e r

Al e n t rar e n l a o rgan i zac ión a ceptan una r elación dc

autorida d d entro d e l os lími t e s exp l í.c i t os o i mp l í.c i 

t o s del c ontrato d e t r a b a j o y ac eptar fn como normas de

su comport amiento l as ó rdene s e i nst r uc c i on e s qu e le

sean dada s por l a organiz <:l c i ón.

La p ar-t í.c .i.pac í.ó n no cxc Lu yc ck n i.n gu na maner -a el c on

flicto i n t e r n o y la negoci a~i 6n, en l a medida en que

el cont r a to d e t raba j o se perc iba como a lgo modifica

ble . (42).

El poder de e s te gru po par ticipante e s t á condicionado

por l a s s i gui ent es var-Lab Le s s

• car-ac t or-Ls t i.c a s d e la .a g r -cmi.a c i . ón

• mercado d e mano d e obra, o sea faci l id~d percibida

d e mov i mi e n t o ( '~ larch y Simon)

l egisla c ión l abora l e i n t e r v enc i6n e s t a t a l .

En c u a n t o a l a s c a racter í sticas de l a agremi a c i 6n , un

gremio fuert e const ituirá un i.mp o r tante factor de pe so

en e l ' l og r o d e los f i nes d e e s t e g r u po .

La relac i ón entre . la d emanda ' y l a o fe rta e n l a s dist in

tas espe c ia l idades influ ir~ no t oriamente e n e l p roc e s o

d e' n egociación . Un a may or demanda por pa.r te d e l as 0 1"

ganizacionesen r ela ción a un a c i e r t a oferta d e ma n o d e

obra ( gr a do d e ocupa c i6n), inc~emcntará e l poder d e

estos últ imos.

Las medidas qu e r epercuten en e s te grupo e n ' f o r ma nega~

t i v a , c omo s er d espidos y suspensiones, ejer cer á n ~a y or

o menor i nfluencia s egún e l grad o d e ocup a c i ón .

( /Q. ) Ma r c h J ames y Simon Herbert , Idem (9), Pá g. 102.
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J~a ' ··l c g i s 1a c 1 ( ,n Labor-a I ha ac t ua.Io y ac t úa en favor d e

este . p;r u po Es t o se ha i do accntu~ndo e n los Gltimos

años', c on c orrt r-a t 'os co lec t i vos d e t r-ab n j o , medidas de

.segur i d a d v de previsión s oc i al, y otra serie de nor mas

que · t r a t an de proteger l a s i t unc i 6n del trabajador.

La confi guración d el poder dc e s te g r up? variar~ entre:

¡.layor

P l e na ocupac i 6n

Le g i s lac i6 1 l a b o ra l

2.1. 3 ... 2 .. ;\ r e a d e rC ~1triccioncs

Poder ¡.le n o r

:\gl' smí.ac i. óu déb i l

Alto nivel d e desocupación

Le~islaei6n l aboral

cac a s a ,

Las restricciones -cncr-ada.s por los fines de e s te gru-

p o cubren ' l i st í.n t a s

s a l 2.. r i o o s ueld o

,.
a rcas :

• s e ,?,uridnll en el empleo

.. particip ación e n Lis utilid a des

• part Lc i.p nci. ón en la toma de d cc i s i.ones

b c nc f i.c i.oo s ociales ( c omod or, sC:r'vic i o mód í co ,

g un r d c r fn s , va c a c i o ne s , c t e . )

.. arab i cn t c a ); r adab lc d e t r-ab.ij o

.. f' un c í.oncs y .ho r-a r-i.o

.. scruridé.'.l físi ca

.. desarrollo :i. ndividu~ l

Los lími t e ,:; d e mu c ho .s ele c stOD .i.tcms s e enc uentra n r c r:i-

dos por Lc vcs d e aplicación ge n e r a l e n pr-Lme r- Lu g a r- y

por conven ios colectivos d e t r-a ba jo q ue ma n t ienen o r;.c -

j or-an las c oncli c i on e s r,c n e r a l c [; , r'o pr' -s o n t nndo 1.:1S ', ,' :: - -

taj2..S obtenidas por mcd i o ele l o s si nd i a~ tos .
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Ba s í.L Dou g l a s (43) hace un p ar-a n gó n e n t r-c l as metas or 

ganizativas y . l a s p e r s on a les :

Objetiv os d e l a s organ i z a c.

Esta b ilid a d

Cr ecimien t o

Gan a nc ia

Superviv e ncia

2. 1. 3.3.. Caracterizac ión en la RepÚblica J~~ 4en t i.na

1. ~gremiació~

• Ob r eros

Fuerte agremiac i ón , s obre tocio en el á r ea i ndustri a l

no a gropecua r i a.

Las grandes conc ent r ac i ones urbana s, los medios ma

siyos de comun icación, l a s ve ntajas pa s ada s con s e

gu i das , el temor de segregación, el poder polít i c o,

etc . , f a v o r e c e n e l espíritu de· agremiac i ón .

Ex ist e n básicament e dos grandes a grupac i ones que

nucle a n a los t r abajado res s ind i c a l i z a d o s ; Estas son

la C. G.T. y las 62 Or ga n i z a c i on e s •

• ~leados, técnicos

La agremiación no es tan f'uor t e, aunque d epe nde en

gran medida d el tipo d e empresa , d e l nivel t écnico

y de l a h omog e ne i dad d e l g rupo . El proceso de nego

c i ac i ón es mucho más individualista . Los part ici

pantes trat.an de ~jercer e l poder obtenido en su

prov e c ho. La s f uentes de l poder pueden s e r l a capa

cidad técni ca , la inforcia c ión disponible, e l lide~az

go , l a s r e l a cion e s personales , l os logr os obt eni d os,

etc .

(43 ) Ba s i l Dou g l as C. , Conduc c i ón y lider a z go , Ed . El Atene o,

Buen o s Aires , 1972 . Pá~ . 160



La t endencia de e s t os gr up os e s a integrarse dentro

d e la conducción obrera,. lo q ue ~es p ermite aprove

char l as ventajas conse guidas por e se movimiento.

2. Legislación laboral

Existe en nuestro pá ís una legislación muy avanza

da en materia d e:

• d erecho individual del trabajo

• d erecho colect ivo del trabajo

• d e r echo procesal .

s e guridad social

Numer o s a s leies d e scribe n obligac iones y derechos

d e -empleadores y emplead os , r egulando aspectos que

se refieren no sólo a la vida út il d e la relación si

no que se extienden a ún en p eríodos d e pasividad, sea

por paro, enferm edad, accident e t v ej ez o muerte (43a).

Por e s te medio s e t rata d e lograr la -p r o t e c c i ón del

tr~)ajador. Se c uenta por e jemp lo con: la regulación

d e la j or n a d a d e t raba j o , las v acaciones anuales obli

gator ias , las norma s sobre d espidos y salarios, _el

sueldo a n u a l complementario, l a pr-ote c c í.ón a la mater

nidad, el proce so d e conciliaci6n y arbi~raj e, etc. ,

Por otra parte e n materia de s e guridad social se pue

d e en un c i a r : las jub i lac iones y pensiones, la defensa

d el bien de famil i.a, l a.- compensación e c on ómi c a familia r ,

los s ervicios médicos sociales, etc .

Tod o lo d esarrollado en este c ampo c onfi gur a un cua

dro sum ament e evolucionado en ma t eri a d e legislación

l aboral.

3. Ocupación

El nivel de ocupación s e v e a l t a mente influído por

l a r e g±ón, dado qu e en nuestro país exi s t e un fuerte

desequilibrio e n cuanto a la d i s tribuc ión de las fuen

t es d e t r ab a j o .

(J,~~) Ri \l~ _C:: l () .c::p María . Man u a l d e De r e cho del Traba jó, Tall .
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El índice de des oc upa c i ón o tasa d e desempleo definido

como c l ,por c C' nt a j e de pob lación económicament e a c t ivél

que no encue ntra ocupación, r efl e j a la s igui en t e evolu-

c í. ón ( 4/+):'

A Ñ, O S 1970 1971 1972 1973 1974

Indice de desocupa-
c ión '% 5,0 5, 9 6,6 5,5 3,9

A pa.r t ir de l a d é c a d a de l l~l\..) s.c produce un h echo qu e

t endría enorme s r epercusiones en la distribución del país

y sus característ ica s soci a l es y po l i t i cas de desarro l l o.

Se t r a t a de la migración ma s i va desde e l int~rior hacia

el Gran Buenos Aires. Se calcula que ent r e 1947 y 1970

s e incorporaron a l a zona metropolitana alrededor de do s

millones ,de personas provenient es ' del r esto del país.

El proc~so de industr i a lización se concentr6 en e l Gran

Buenos Aire s y la zona pampeana, mi entras 'que las provin-

c. i.a .s no Logr -ar-on .g cn c r -a r - un dcs arro l lo que les p crm í.t i.cr-a

abs or ber e l cre~imiento ve getativ6 'de sus poblaciones.

El desarrol lo ' manufact urero de l inter io r s e orientó él l a

t ransf?r mac i ón de l asproduócione s primar i as r egionales

y su e xport a c i ón hacia Buenos Ai r es. S e destaca el ro l

d e Córdoba, en la cual s i b i en hubo un ;¡pr e c i ab l e crec i-

miento indu.strial, no fu e suficiente pa ra retener todo

s u crecimie llto d emográfi co. Su par tic i pación en el to-

t al de la población del país que e ra del 9 , 4 %en 19/+7

d 1 . , 1 .() 8 o' 1970.e c a.no a Cl , 70 en • De esta maner a Buencs Aires

ha ido c onso l i dando su posición de núc l eo dominant e y

ha profundizado los desequi~ ~brios r egionales .

Ex í.st en muchas ocupaciones para l as , qu e sólo e:x iste d e-

mansia en la zona. del Gran Buenos Ai res , as í como en 0-

tras ocupa.c.i.ones , e s mayor la v i s i.b í.Li.dad de oportun.i.da-

des de movi rui.errto ,

FIEL, Encuesta sobre l as ciud¿ld cs' de Buenos Aires, Córdo-
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El ~oder d e e s t e grupo part icipante está condicionado

por l a s ~igu i entes variab l e s :

• c aracteríst icas d e l mercado a bastccedor

• c aracterísticas ge l a demanda

• características d el producto

• nivel d e tecno l ogía r equerido

• intervención estatal

En cuanto a las característ ica s d e l me rcado abasteccdor

podemos señalar qu e una situac i ón mon o'póliea u oligop6-

l i c a h a r á incr~nent ar e l poder de e s t e "g r u po . Es obvio

que tratándose d e un proveedor Gni~o d e un "producto bá-

s i c o n o sus ti~uíb le, ~ste podrá ejercer un~ gran influen-

" c i a . La mi sma se ver á condicionada si e l mercado compra-

dar r evist e l as misma s c a r ac t erí st i c a s.

tn el juego d e poder interv endrán otros fa c t o res que ha-

cen a l a posibi l idad d e supervi v encia, a l d e sarrollo de

p r od uc t o s sus t itutos , a la inciden c i a del producto e n

e l costo, al grad o de tec n o l ogía r e querido para su d esa-

r r o l l o , e tc.

La interven ción estatal s e mani fi e sta gener a l mente en

l a r e gulaci6n d e l a política de preoios, s ob re t od o en

aqu~llos productos c on s i d e rados básicos, y del nivel d e

ca l i dad e higien~ d e l os produc tos.

El " grado d e endeudami ento d e l a orga~izaci6n para con

un prove edor puede ~onvert ir a 6s te en un f actor d e gran

p eso. Son va rio s 10s e j emp l os de empres a s que han pasa

do a mano d e alguno d e sus pro~e e~ores.

o s ea resum iendq los valores máximos es tar í a n dados por :



Dema nd a ine l ástica

Acuerdos monop61icos

MG l t i p lcs c l ien tes

Producto b~sico

Tec n o l og í a c omp l i c a d a

Men o r int erv~nc i6n es

ta t.a l

Poder
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Men or'

Demand a e l á st i ca

Competencia

Monopo l i o canprador

Producto sustituíble

Te cnología simple

~ 1<1 )'0 1' .í.nt e r-vc nc í. óu

estata l.'

Ex i s te una v a r i a d a gama d e comb ina ciones en t re los

valores d e e s tas variables que c onfigura n distintos

gra d o s d e poder.

2.1.4.2. Ar ea d e r e str i c c i ones

En cuanto a l as r estricciones generadas por los f i nes

d e e s t e gr upo e n c ontramo s :

precio d e los productos o s ervicios q ue provean

• condiciones d e v enta

• plazos d e entrega

standardi zaci6n y calidad de l p roducto o s ervicio

• lo t es d e c ompra

• solvencia r equerida a los cliente~

• control ,d e l d es tino del producto

Dependiendo d el grad o de pod e r qu e p o s ean, t r atarán d e

imponer com o restricciones él l a o r gani.zación, sus p r o-

p ias final i dade s en estos pun t o s.

2.1.4"3.' º p.racteriza ci6n en l a Rep Gblica .A:!:.gentina

l. ~resas ,proveedoras n ac ionales

• Es ta t ale s

Se trata 'e n la mayor í a d e los cas os d e dontratos d e '

conse nso o s ea s ituaciones dónde e l: Estad o , ' p r o v e e d o r
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6nico de cierto c productos o s ervi6ios, f i ja las condicio

n es . en- forma un ila t eral, p ermitié ndole al cliente una s o la

d ecisi6n: compr a r o no comprar.

En c uan t o al r amo se :t r a ta gener a l mente d e bienes o s ervicios

d e c a r á c t e r e str at égi c o , c omo · po r cj ~ í~rroca rr i les , tc16ío

n os, correqs, a g ua potable, combust ible s, navc gac i6n, ct c .

Las decisiones tomadas por el Estado s e s~pesan en relaci6n

a un comprensivo sistema.·de valores público~•

• Pr Lvada. s

·La.s emp resas l íderes e n e l mercado, ejer cen g r a n influ encia

c omo grupo Fart~cipante, s e a por un a s itua c i 6 n monop61ic a

o cuasimonop61 ica, qu e l as ubi~a e n . buena situaci6n e n e l

proc eso d e n e gociaci6n. Bajo regi~ cncs econ 6mi c o s dc c on 

t rol de precios, esta 61tima variable qued6 casi f u e r a del

área de control d e las empresas.

A t ravés d e las cámaras d e la industria o del ,comercio, se

trata d e imponer c ond i c iones d e venta simi la.r e s , f o r mand o

l as cmprcsas compe tidora s un I'rcntc c omún pa r-a con l os c l:i.\: n

t es, e n r elac i ón con c i e r tos aspec t os ; . com o p o r ej . , pla:¿os

d e pago , polí t ica d e d escuentos, servicios , et~ .

2. EmEr~~.~oveedoras d e l ex!~r io~

Fu ndamenta :Lnen te difiere la situac ión si el client e en nu es-

tro país es o n o una empresa muLt ínaci.ona L, En e.rt e ú Lt í.mc

c aso 'l a regulaci6n de l a s f uen t es d e aba s t e cimiento suele r es

ponder a d e cis ion es tom adas e n l a Casa Mat r-Lz , )la s e a porque

ella ( $ l a e mpre sa prov e edora o por ] as ven ta jas 'd e l a un i f i

c ación mun d ial del poder d e compr a.

Fundamenta:Lnente son prov e edores .d e má quinas, artículos mecá

n icos y eléctricos, productos quím i cos, mi ne r a les , ma der a s , etc

Exis t en diversas medidas con l?-s qu e e l Gobierno trata d e d e

salentar las importaciones, tales c omo los g r-a v ánie n e s , los

d epósitos previos, los tipos diferenciales d e cam6io, e t c . ,

con l os que se per sigue muchas vece s un prop6sito fi s c a l , la



2.1 .. 5. C'l i .cn t cn

ob t ención eL: f'ondos o la n iv e l a c i ón de l a baLa n z a c o-

mcrc ia l y ( ~ l l. o tros c a sos , la p r o t cc c í ón de la Lndust r-í.a

nac i ona l fr- cn t o a 1;). comp e t e nc i.a extranjer a .

Ccnc r-a.Imcnto n o e s un a f'u c n t o d c pre sión o r gé-in izada

y poderosa . Su i n flu enci a dcpc riele d e l a c a p ac i d a d de

c ont r o lar síe;¡1if i c a ti varnc rrt c c on s u poder de c ompra l a

d e mand a y C() nSCCLl r:~ J 1t Ci71 c n t c Lns ventas de las e mpresas

pr -ove cdor -a s ..

La r-e l.a c íó n de los client e s .C OAl la orl ~anizaci6n ~~c d is-

t i ncuc n o s ó l o ·p or e l tipo d e ;.l. J.i c.i cnte que rec i ben ,

que e s c o i nc idente c on l a fina l i lad ele l a organiz a ción ,

s ino t amb íén por e l h echo de que se [);1.5 a en un conveni o

e n relac i ón con un produ c to o .::;c r vi c i o c spccíf í.c o , s i n

qu e , de or dinar i o , - se Lmpon r;a La pc rman cnc i.a o contin u i.- ·

dad de e Si ·r c l a c i 6n .

Podr :í.a mos d is t inGuir b ás i carncn t c dos t i p os de c l i e n t e s ~

.. conaumí.dor- c s f inales

Los p r-í.mer -os tienen u n control d i r e c t o r,r a n d c s610 e n

ne[~ocios mu y pequ eños (tic l1c1as a Lmacon c s , e t c , } , p e ro

casi nulo en las clolpr csas c r a ndes . 1I ::> a l vo c asos muy

Sc,p,ún su tu c r-z a po l Lt í.c a , los c onsiurai.rl oz-c .s podrán c j o i>-

. c e r presión ' ant e La s a u t or-í. d odc c so l i c ita nd o re ~ll1a l,..ión

en lo q ue se r efi e ra a control de pr e c ios y c :llidad.

En c u arr t o ü- l s e r;unclo c,r u po , al d e las empr esas, ésta :::~

e j e r cer án un ma y or poder CUti.:1tO más monopó l i c o sea e l

• r
mer cado c omprador• Dc a hí qu e s e f onJcn c~operativas

( J, r~ ) ' ''I t ' . \ . t .Lj.•) 1', .z ioru, .mu, .a a , .i.d crn (7). Pág .
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para _ola adqui ~ici~n de bi~ne s en conjunto o se lleguen

a a c u e r d o s e n tr- e clientes por medio de .La s cámaras u

o tros organi s mos, par-a f i jar un fre n t e común ,

El Gobierno i n t e r v iene ericiertos c a s o s fijando precios

máximos o regulando los má rgenes d e ut i l idad de las em-

presas líderes. Pero 0 menos qu e 111s d iferencias e n t re

o f erta y dem~nda s e dis tribuian a dec uad amen t e , los resul-

tados son la desorganización y los mercados negros.

2.1.5.2. Area d e r estric ciones -

Las r estricc :i.ones gener adas por los fines de este g r u po

s e ref i e ren él:

precio de los productos o s ervicios

calidad d e l producto o s ervicio

• plazo d e e n t r e ga

• crédito y c ond i c i on e s de p a go

betieficios adicionales ( s ervicio, rap~dez, -ga r a n t i a , c t c . :

-De pe nd e r á d e su poder, e l grado e n que sus preferencias

s ean tenidas en -cy en t a , junto con l as r e s t a n t e s r estriccio-

nes para confo r mar los obj e t i vos d e la s organizaciones.

~1.5~3. Caract erizac i6n- en l a Rcp6b l i ca Argen t i na

• Con.sumidores

En productos básicos, con l a politic a . _':_ ' d e precios

máximos o precios conLrolados por e l Es tad o , es este

61timo e l que fi j a l a más important e de las variables:

el precio.

En pr-oduct-os s us ti t u i b l e s o productos d e lujo, la c apa-

cidad d e -i n f l ue n c i a d e los cons umidores d ependerá d e

la amplit ud d e la d emanda, d e 16s hábi tos y posibilida-

des de inv ersión o susti tuci6n y d e La compe t encia

existente en t r e prove edores.
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EIII'presa s

El Estado es un muy i mpor tan te cliente, c apaz de influir

s ensiblemente con su poder de compra, en n ume r osvs mer-

' c ~ dos . Generalment e compra via l i c i t a c i ones , al mejor

postor para un juego d e cond ic ion e s est ipu~adas .

A veces existen r equisitos como ser por e j . cuando s e

d esea f ome nt a r e l d esarrollo industrial 'a r g e n t i n o y se

l:i.mi ta l a p ct r ticipa c i ón a c mpr-c sn.s provee doras d e origen

n a c i.ona l.,

Ex i s ten e mpre sas clientes, genera l men te poderosas, que

o rganizan" d i r igen y financ i a n a sus prove edores; t al

el caso d e l a s empresas d e ' autom (:) 1:<)l:'c~S ,. , · d e nuestro pa í s

con cierto t i p o de proveedores d e part es o servieios.

En estos c a sos l a r e gulación por p a rt e ele los c l i ent es

es casi t o t a 1.. Se e s t i ma qu e apr-ox i.mad amen t e unas 700

e mpresas pro veen part e s a l as fáb r icas d e a u t omotores ,

entre l~que se d est aca n l as que ori ent a n s~s . activida- .

d es a l¿ fabricación de productos metalGrgicos, produc

t os químicos, e léc t r icos , t apiza dos, text i les , n eumá ti

c os, pinturas, cristal es, e tc .

2 .1. 6.1. Ba s e d e Poder

'TIu~ante los Glt i mos s i glos e n l a mayor ia d e las naciones

en v í a d e i ndus t r ia l i z ac i ón s e ha b i a t end i d o a aupr-Lmi.r

l a int ervención directa de l Es t a clo' e n las a c t i v i da des e co

n ómicas , a med ida que s e r e empla z aba n las c ondiciones

fe udales y pr ecap i t alist as por l o qu e s e d enom:i.n a l ibre

e mpr e s a privada. Pero mucho a n tes qu e e s a t endencia lle

ga se a aproximarse a l esta d o d e laissez·-fa ire ( o s e a l a

c ompleta d e saparición d e la i n ter f erencia e s t ata l en l a
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cconom í a }, empezaron a mani.fost a r-sc ori ent aciones opuestas.

A part í.r- de c i.er- t o momento del siglo XIX, en casi todos

l os países, s e ha apreciado l.m aumento constante de las

f unc i on es ec onómicas de l os Est ados " (Lf.6) .

El gr ado de , i nt ervención es t a t a l está condicionado por:

• composi .c.i.ón .d eL grupo domi nan te

• tipo de ec onomi a e ideología q ue sus t cn t a

• or-ganí.z ac í.ón d e Lo s d i.s t i.n t os .s c-c t or-cs p;n~a la de f ensa

de sus intereses

• tradición

• contrapeso de otras f ue r za s ' contrarias

• r ecursos di sponibles

• coyuntura econ ómi c o- s oc i a l

2.1.6~2. Ar ea d e restricciones

Múl t i p l e s son l a s d i s pos i c i one s gub e r- namerrt a Les a conformar

o bién a tener en cuenta en el proceso d e f ormac i ón de ob

j et i vos . El Gobier no deb e coordinar los ob jetivos de l a s

empr es a s para que con t rr i.buyari a l logro del progreso d e l a

c omuni.dad ,

Alguna s de l a s disposiciones son d e cump limiento obligato

r io , otras fi jan ~autas o criterios y por último: ex i s ten

a lgun a s qu e propo rcionan benefici os en ci ertos a~pcctos

para quienes l a ¿umpIen .

El propósito ele cada una de es tas mc;didas del Gobierno,

pu ede obedec er' él distintos obj etivos guber namenta les , ta

l e s como :

.. mantenimiento ele un alto nivel d e empleo

• defensa elel salario r eal o ac recentamient o de su par.t.i

cipación en el Producto Br u t o .I n t cr-no •

. ( L~6 ) Samuelson P., Idem (39 ) . Pág . 33 .
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• . anm ent o d e l Producto Bruto I nter no

~ promoci6n d e l a inversi6n en c i e rtas zonas

• promoci6n de la inver s i 6n e n c i erto t ipo de i nd u s tri a s

• d efensa del med i o amb iente o d e la s a.l ud ,de l a pob l a

ción

obtenci6n de r ecursos fiscales

• mantenimiento d e una balanza d e pa gos favo~ab le

• regulac i6n de las condicipnes de tra b a jo

• d esarrollo d e u n a t~cnologia n ciona l

• etc .

Tamb i én e l Gob i e r no d ebe subopt ill1izar~ La s medidas qu e

t ome para e l cumplim~ento d e ~lguno . de su s obj etivos

repercut ir~n negativ~l ente par a e l log~o d e otros.

El plan de gob i e r n o d eberá balancear los distintos jue

go s de pode~, pr estando atención s ecuencial a distintos

obj e tivos, d e a ll; q u e muc has v eces las medidas sean

c on t r a d ictoria s o muy cambiantes .

"El Esta do po r doquiera s e c onv i ert e en un instrumento

i mpo r t a nt e ele l a Socieclad. Se h ac e r e sponsable d e l a

tas a genera l de incremento y d e l n i v e l de a c t i v idad de

la e c on omía , de l a dis t ribuc i 6n d e l pod e r d entro d e la

Soc i e d a d , d e l a soluc ión de conflict o s , de la pr e v e nc ión

d el sabota j e ee on6mi c o o d e otro t ipo a l a e c onomí a, d e

par t e ' d e grupo s d e int ereses e s p e c i a l e s . Se ' conviert e

en un soc i o en las r-e Laci.ones t raba jado r -empresar i o s .

Ser á r e s ponsa.b le de l a d is t r i b u c ión genera l d e la r en t a

ent r e usos, d e l a est ab i l i d a d . d e l s i s tema , d el s uminis

t ro de 16s serv i c i o s públicos y de fijar nonnas qu e

re l a c i onen l o s miembros con sus orga.n i zaciones." (47).

(47 ) . Ker r Clark, Dun l op T. J ohn , Harb i son Fred e r i c k H, My e r-s

Charles, ídem (38), Pá g. 298. -



La s "med i das que suelen tomar los gob ier nos para atender

a los ob jet i vos enunciados son:

• manejo d e la es t ructura t ribu t aria y derechos arance

larios.

• adffiinistraci6n de las t a sas d e in t erés.

r-eg imeries promocionales por zonas o tipos de industria

• fomento el e l as ,exportaciones med i ant e a per t ura ele 'mer-

cudo s , t i. p o s d e c ruub i o y r - o i . n t q~yn~ .

• préstamos para desarrollo

• normas prot eccionistas de l a ,Lndus t r í.a nacional

fi jación de precios máxirnos o márgenes de utilidad.

• normas de h igiene y control s anitario.

• estatiz~ción de c{ertas indus trias o ,s e r v i c i os .

leyes de t raba j o .

fi j aqión de s~larios mí n imos .

· prohibición egreso de fondos por ciertos conceptos.

etc.

2.1. 6.3. 9aracteriza ción en l a RepGbl ica Argent i na

Nues tra econom í a s e basa en un s i s tema mixt o en el qu e

los element os e s t a t a les de control s e hallan ent r emez c l a

d os con l os elementos del mercado en l a organización

d e la producción y del consumo. '

Uno de los pr ob lemas mayores qu e afr on ta e l Es t a do e s que

la dema.nda s uper a l a oferta de mercade rías y servicios

disponibles para uso interno. Para f r ena r l a i nf l a c i ón

s e recurri6 reiteradamente a l a fijaci ón d e precios máx i

mos, política que dada la ao Lí.da r í.dad que ex i s te entre

los precios de los productos más o men os s us t i t u t os , o

bligó a la f i jac i ón de precios pa r a muchos artículos.



La persist e n c i a general izada d e est a s i tuación fu e caldo

d e cultivo de especuladores y d e . la c rea c i ón d e un ~nplio

mercado n egr o .

Se alienta as í a Lar-go p l azo a 1 <.15 esp c cu Lador-cs e n de-

trim ento de la i n v e r s i 6n industri al s a n a.

El deterioro qu e provoca la infla~ión en e l poder adqui-

s i ti¡vo d e important es sectores d e l a población, e s lo

q ue fina lm~nte hará disminuir l a d emanda, aunque a cost a

d e l ob j et i vo d e aum entar 1<1 pa r ti.c i.pac i.ón de los s a La r i o s

en el i n g r e so nacional.

El gran dilema e s como lograr a umen t a r l a productividad

para consecuent emente aumentar l a ofert a, ya que la otra

v ía la d e l a i mportaci6n, a tentar:í.a c ont l'é!-- nuestro desa,
r rollo industrial y contra nues t r a balanza d e Pagos.

Para aum entar la productividad un Gobierno con recursos

propios ·muy limitados d ebe f' omerrtar- la .i.n i.c i.a t í.va priv a-

da qu~ en este c asq por mo t ivos polit icos-gre~iales y e -

c onómicos s e v e obst acu l iz~da.

La inesta1J i lidad d e las medidas desal ient a a los 'inverso-

r es, s ean é stos capital nacional o mult inacional. S e r e-

qu i e r e un c lima d e confi anza e n re lac i ón a la pernlanencia

d e l as d ispo s i ciones l egales.

S,'\.isten r e g{menes p romociona l e s pa ra cie r t as z onas y ti-

pos d e industria, s obre todo d e s g r a vación impositiva, con

l os qu e pau latinament e s e h an i do c reando f oc o s d e indus-

tria 1 i z a c i ón en varia s r e giones, a un q u e por ahora son d e

esc a s a signific~ción.
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2.1.7. Slnd icatos

2.1.7.1. Base del pod~~

Su influencia depende de las caracteristicas "de las

organizaciones laborales y 'de sus relaciones con el me-

dio en el que ' e s t á n insertas.

Los factores a tener en cuenta para su análisis son (4() ~:

• propios d e las organizaciones lab o r a l e s

e s t r uctu r a

orlgen de sus líderes

ideología

f un c i one s de l as mismas

fondos

apreciaoi6n de los trabaj adores

coneentraci6n

• por su re lación con el meclio ambiente

reconocimiento por l ey

reconocimiento por costumbre

peso politico s e g6n el ,r&gime n imperante.

La amenaza de huelg a y su p eso politico s on los elc~cntos

básicos que le dan poder e n la mesa d e ne gociaciones.

S i no s e pu ede ej ercer , el derecho de huelga se pierde

gran parte d e su f u e r z a en l a s n e g ociaciones .

Las formas d e protesta organizada tí.enclen a ' dividirse

entre las que se di!,igen hacia l a d irección de la empresa

y las que s e orientan a la comunidad y la autoridad polí-

t í.c a ,

La s f ormas c a r a c t e r i s t i c a s d e protesta fuer on e volucionan-

do con la i ntegración d e los traba j ador es, consistiendo

d esde huelgas individua l es, ausentismo, riñas, robo y sa-

(48) Kerr C, Dun lop , J., Ha r b i s on F. , Myers Co, Idem (38),Pág.

226.
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b ot aj e , paros espontáneos, hasta demostraciones y huel

ga s en un a ' f ábrica o en t oda un a industria, hasta a c t i 

v i da d política con partido y a lia nz a s de organizaciones.

En muchos pa í ses un delegado sindical tiene tanto o más

pocler- que un gran empr es a r i o o político. Son los nuevos

hombres qu e conforman la élite elel poder nacional

Ar ea de r es tricc ion es

Algunas de las I11ctasde los sindicatos son institucio

nales y tratan de asegurar la supervivencia de la orga

nización, pr ot eger sU 'seguridad contra enemigos externos

o inte~nos y ·echar las bises del crecimiento de afilia

dos , influ~ncia y poder. Otras me t a s se refieren a los

s a l a r i os y condiciones. de traba jo de los afiliados, que

s on los ,pr ob l ema s originarlos que posibilitaron su exis

t enc i a y t ratan de lograr todo e l me joramiento posible

s i n perjudicar la ocupaci6n.

Hay otras metas que abrazar:- a la comuní.dad , aquí busca

i n f l uencia política, el poder d e · a f ectar la l egislación

y el comportamiento de funcionarios y un es cena r i o inás

amp l i o, donde sus d í.r-í.gent es pu edan gana r prestigio.

'Con r especto a los salarios, e l ob jet ivo del sindicato

es limitar la competencia dent ro de la f uer za laboral

y el,evar e l nivel salarial hast a e l grado en que lo per

mi t a n el poder de n egociación, l a s itua c i ón competiti

va del empleador y la industria.'.' (49 ) .

En las n egociaciones colectivas e s muy proba.bl~ que las

d i s c us i ones se c entren en:

salarios corrientes

• beneficios monetarios y no moneta~ios

Se i dman J oel, El Si ncl i c a t o c ome or ,~,an:i. z a c í.ón , Un i vers i

d a.d ele Chic ngo.



tratamiento de supervisores

• seguridad en ·el empleo

• costo y nivel de vida

condiciones de trabajo

Los sindicatos se valen de varias maneras para intentar

subir los salarios:

restricción de la mano de obra ( límite de 'las funcio

nes laborables, horas de trabajo, de descans~, etc.).

• elevación de los salarios tipo.

ca.tegor-Lzac.í.ón de los empleados/obreros.

Los gremios buscan hacer de la antigüedad el factor

principal en la regulación. También limitan las modifi

caciones en las labores .del trabajador.

Generalmente los sindicatos consiguen aumento en los

salarios monetarios pero más dif{cilmente rn los salarios

reales, puesto que la reacción más común es trasladar

los alimentos a los precios de venta o rest~ingir la déman

da de mano de ' obra.

En .épocas de inflación al aplicarse aumentos de tipo gene

r-aL, se ven disminuídos los márgenes entre los ·.t r aba j a - ,

dores especializados y los no, contribuyendo estas medi

das a producir un achatamiento en la estructura de remu-

neraciones.

Existen tres esferas donde los dirigentes laborales ejer

cen su poder (50):

1) en la planta o el mercado laboral local.

2) en la empresa o en 'serie de. empresas. ·

3) en la economía política nacional

La influencia en estas tres áreas se ha ido dando en ese

orden, primero en la planta,. posteriormente a nivel empre

sa, donde acometieron con nociones sobre salarios, planes

(50) Wright Mf.Ll.s , Poder-j.: Política, ;,"J1i eb l ó f Forido de 'Cultura

Econó'~ica, \'Jéx i co , 1964. Pág. 67.
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de estabilización ,:de producción, premios, beneficios so

ciales, etc.; para culminar ejerciendo su poder en forma

notoria a nivel país. Sus pretensiones de posición e inf.lue~

ci~ descansan en el poder conseguido en forma , relativamen-

te reciente. Uno de sus objetivos es unirse a propieta-

rios y gerentes en la 'd i r ec c i ón del sistema empresario de

la sociedad e influir decididamente en toda la economía

política.

Principalmente desde sus funciones en la élite del poder ,

nacional, tratan de promover una econo~ía~de pleno empl~o,

con precios relativamente estables y un ni~el de seguri

dad mínimo a través de un sistema nacional de servicios.

Los dirigentes sindicales 'están sujetos a variedad de pre

siones y deben manejarse con ellas, . ,a , riesgo de perder la

próxima elección. Es así que sus objetivos sean tan cam

biantes y obe~ezcan a las presiones del momento. Por eje~

plo a veces ante presiones salariales buscan un aumento,

aún cuando teman un menor volÚIDen de ocupación.

2.1.7.3. Caracterización en la República Argentina

En la Argentina existe un movimiento obrero fuerte, que ,

constituye uno de los elementos clave de la política na

cional. Pero este movimiento obrero tal como ahora existe,

no parece heredar en modo alguno a un sindicalismo comba

tivo de tipo revolucionario o clasista, sino que se ori

ginó en relaci6n a una estrategia gubernamental: no es

marxista, no reclama forma alguna de socialrnsmo.

El sindicalismo tuvo cierta estilo reinvihdicativo y doc

trinario hasta , el advenimiento del peronismo en i945.

El que surge después de 1945, es reconvertido desde el

Estado y se convierte en 'un factor de poder dentro del

Gobierno hasta 1955. A partir de esa fecha, intervenidos

aunque nominalmente continúan su vida institucional, son

hostiles a los gobiernos sucesivos desde el punto de ,vi s t a

ideo16gico, aunque será negociador cuando la 's i t uac i ón lo

aconseje.
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Es la etapa que J . Imaz llama etapa . p o l í t i c a hasta 1961 ,

donde se r estituye la Central Obrera y comienza la etapa

institucional. Se perfilá aquí l a Central Obrera c omo

f a c t o r d e pod er. (51)

El sindica lismo particip6 activamente en la lucha polít i ca ,

principalment e durant e e l p eríodo 1973/1975, creándole es

t e accionar dilemas entre una d ecisi6n del gobierno y la

respuesta apropiada del poder . sindical.

Las organizaciones l~borales no urgen con programas de re

f o r ma total, siendo e n g e ner a l sus objetivos la mejora de

la condici6n del trabajador en término de salarios , pres

t i g i o y e s pec i f i c a c i 6n de d eberes y d erechos.

Se v en enfr entados con las siguient es disyuntivas :

• s alarios o f o r ma c i 6n de capita l

• hu elga o producci6n

• . r eclamaciones o disc iplina

prestigio o sumisi6n polític a

La e v o Luc í. ón d e los confli ctos, medidos en miles de horas

d e t rabaj o perdidas por hu elgas, s e r e fleja en el siguien-

t e cuadro (Sla):

;\Rns 1960 ln6 1 1962 1J61 1q61¡ 1%5 1966 1067 1968 1969 1970

1I 1} ~~AS F)135 1(}f¡04 7186 102 ~ )2 9G66 gQS7 15103 1959 188 2005 2268

(51 ) Imaz José Luis , Ld em (35b) ,pá g . 2 10 .

(51a) C6nse jo Nacional del Salario Vita l Mí n i mo y M6vil ,

Anuario e s t a d í s t i c o d e la Hep.Argentina, INDEC,1973
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Los 'd i r i g e n t e s obreros, como grupo no están totalmente

unidos, aunque cada vez más los problemas que afrontan

y los contextos afectados son nacionales, así que deben

coordinar la línea laboral. en un contexto nacional, ' pa

ra no perder poder.

En cuando a su organización interna, sus directivos se

votan por elección y todos los afiliados disponen .de un

voto. Pero la situación típica dentro de estas organiza

ciones, al igual que muchas otras, · e s .qu e existe una

minoría suficientemente interesada en los asuntos de la

organización como para asistir a asambleas y participar

activamente en la discusión 'd e los problemas. El sindi

calista, como es natural a un directivo profesional, tan

tea el terreno. Si defrauda ,a la minoría activa, ésta

puede rebelársele. Si se mete en demasiados jaleos, la

mayoría inactiva, puede también provocar una revuelta.

Llega a una transacción, como no puede menos. Por lo

general le interesa conciliar a la minoría activa más que

a la mayoría pasiva.

Su poder es más inseguro que el del dirigente empresario,

en este último caso su poder no depende en tal alto grado

de la lealtad de los hombres que trabajan para él. Cuan

to más apáticos sean los miembros del sindicato, mayor

será el poder operativo de sus dirigentes.

La participación de votantes sobre el total de empadronados

en 17 sindicatos analizados entre 1958/1959 fue inferior al

40% (52). Por otro lado J. Imaz afirma que una elaborada

organización interna y el perfeccionamiento del aparato

burocrático tiende a consolidar círculos interiores oli

gárquicos que tienden a que el dirigente se perpetúe en la

función.

Entre ' l a s organizaciones gremiales existentes, se pueden

mencionar:
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Unión Obrera Met a 16rgi ? a
"r

• Sindicato del Seguro

Asociación Obrera Texti l

• Sindicato Gráfico Argenti.n~

• Unión Obr era de l a Construcción

• Luz y Fuerza

• Sindicato de· Traba j adores y Obr eros Plás t i cos y Afi nes

• Unión Ferroviaria

• Sindicato Unico de Pe t r o l eros del Es tado

• Asociación Bancaria

Asociación de !rabajadores de la Indus t ria Lecher a

• Federación d e Obreros y Emp leados 'I'eLef' ón icos

Federación de Asociaciones de Tr-abajador e s de la Sanidad Argentina

Sindicato Unico de Tr-aba j ador-cs de 1;..1 Lnd , de Aguas Gaseosas y Af i nes

• Sindicato d e Obreros de l a .rndus t ria del Vidrio

• Unión de Trabajadores Cas t r-onóm í.cos

~ La F~aternidad (FFee)

• Fede r a c i ón de Emplea60s de Comercio

Unión del Personal Ci y :L l de la Nac i ón

• Sindicato Un i do d~ Portuarios Argentinos

Sindicato de Mecán i c os y Afines del transporte Automotor



2 ..2. · ,~~~,3~!.U ~1: ~:.:f:~.~..~ ! .~~._l~.?.~lJ2~>_ :~~:_..s:~E~l c t~~~c i ó ~~

Descri}1to,s y a los pr í.n c i pa Lc s g r u pos P<I rt i.c .i pan tes, enfocaremos

nuestro a ná .l i s i.a al c a ró c t cr- de La s organizac iones qu e se dcsa.~ro

llan en nuestro pais ..

Categ o r-í. z a r-omos a los emp res a s por su ori r,cn para .m a Lí.za r- el áJ.1bi-

'to en que se d e.s e'nvu c Lve n , sus c ar-ac t e r-Ls t Lc a a vy coriduc t a , Nos in

teresa destacar las parti.cularidades cle l proceso d e · fijación dc obj e

tivos así corno de los ob j etivos resultantes.

/\ t al c :l'cc 1:o an a Lí.zc r c mos a:

p empres a s pri v adas n a cionales

.. empres a s f.r i v a d a s multinacionales

~ cmpres~s d el Es t ado

2.2. l. !0:~P2::'~:~~.J2riv.~9i:t..~__r:aci?nale ~.

De n tro de e s t e r~r ll po no exi ste en n uestro pa í s la empresa. (:u ;

no r-ev í.sta las c ar-actcr-Ls t i.c a a ele 1'" empresa ele tipo familiar,

C) s ea aqué Lla en ( 'UC los miembros d e u na f'ami Lí.a y s u s asoc í a -.

d os ej e r c e n e l c on t r o l ele la organización (53).

:"; i b i en muchas rsoc .icdacl c s de f a mí. I :i. ~ ' s on c c r- r-r.d as al c omier.z o ,

a nic d i d a qu e l a firma crece, s i s e t r-a t a (k una soc i edad anó

n i ma , su s ac c i.o u e s se d i.s t r í.buy e n má s a I.I á ele los límit e s de

la f'am í. li a. El centro l p u ede sf~r:u i r o j c r-c i óndo Lo l a f a mi lia

f' un dador-a o bi e n com pa r-tí.r- Lo o t r as] adarsc a otra f ami lia.

:, c pu ocle el i s tí. n .ru i r l a emp r es a p c,[ ;u n <:¡). ele l a f a mí, liar Y ob

.se 'VéU' el t r án s i t o de l a s pr-Lmo r a s él Las s c [~u nd a s · cuando luc

r~o d e haber lar' r ado óx i, to en el pl ZInO (e la cmpr-c sa p c rsonn I

se trata 'd e ob t -rncr-Lo e n .La transic ión a 1::1 empr-e s a f'an í Lí c r ,

Los v er-dader-os c o n f Li.c t os apar-cc cn ¡¡ n ivel (l e patrimonio y

tr~nsmisi6n de poder . lIay una cre encia bas t ant e a ceptada de

q ue l os hi, jos qu e he r ed a n la ornpr -csa , s e e s pcr-a que la conduz

can, t cngan () 11 ') motivación para el le p r q ue t i e n e n en r,e nera :

menos empuje qu e a quéllos que la c r-c ar-ori ..

(53) i::d e l b e r g Cu í.L l .er-mo , La t í.n /\11 ~r :jc an ;'l'ax·a r ern c n t , Chap t cr- 11 :

··, : an [l. f~c r i él l rc:~;ource in l\rp; en t i.u a , Add í.s o n - h'c s l e y Pu b , ,

Ca .l i.f'or-n i a n Pág .. 30.



La creación y desarrollo de una empresa familiar en vida de su fundador de

pende de su capacidad técnica y estratégica. La supervivencia del carácter

familiar de esa empresa depende 'del comportamiento del grupo familiar, del

respeto a cierta ética,' del mantenimiento de una cohesión, del mantenimien

to de la motivación de los elementos no familiares, de la educación y se

lección de los descendientes.

"Generalmente las ineficiencias en su mayor porcentaje se deben a que el

dirigente fundador pretende aplicar su expe~iencia ante~ior en for~a ínte

gra a una nueva circunstancia: empresa más .grande y compleja"(54).

Como la experiencia es el valor central se tiende a repetir procedimientos

que resultaron satisfactorios históricamente, desconociénodese el cambio

de variables que afectaron la empresa.

Existe por.parte del Gobierno el · objetivo de promover este tipo de empre

sas, por lo que se creó COPYME, la corporación para el desarrollo de la pe

queña y mediana empresa, que resultan ser la mayoría de las . empresas nacio-

nales.

Características típicas

Organización: Las más .g r a nd e s configuran sociedades anónimas, aún cuando

conservan el control ciertos grupos familiares. A nivel de

empresas comerciales existen gran cantidad de organizaciones

netamente personales, muchas de ' las cuales desaparecen con

su fundador. En la mayoría de las empresas la falta de entre-

namiento y experiencia en la estructuración organizativa, es

tanto del propietario-gerente, que generalmente surge de pro

ducción o ventas, como de los gerentes, que surgen de sus pa-

rientes o empleados cuando la empresa era pequeña.

Las estructuras de las empresas de tipo familiar se caracte

rizan por roles poco def'Ln.í.dos pero rígidos, que se superponen

generalmente con los de algún otro miembro y por la asignación

de roles en función de factores más bien afectivos que racio-

nales. A veces se aceptan bajos niveles de eficiencia en el

desempeño para preservar las relaciones familiares.

"Una falla muy común en las . pequeñas empresas es la asignación

de respqnsabilidad sin delegación de la autoridad ind{spensabl l

Además muchas veces se asignan. funciones específicas a cualquier;

(54) Perel Vicente L., La administración de empresas en la Ar-
1.e'



Mercado:

Control:

que esté en el momento en la oficina, sin tener en cuenta

la estructura formal". (54a).

Es además común que las órdenes se den salteando los niveles

formales y vulnerando la unidad de mando.

' Es poco probable encontrar administraciones eficientes den-

tro de las estructuras orgánicas deficientes que caracterizan

a la mayoría de las empresas de este grupo. La falta de de-

legación hace que la rutina diaria impida . el p~aneam~ento y

el cúmulo de decisiones operativas no permita contemplar el

futuro de mediano y largo plazo.

Generalmente regional o en las más grandes nacional.

Exportación limitada.

Tal como lo afirma Cardoso (54b), mientras la empresa está

más vinculada al modo internacional de producción, tanto más

dinámicamente actúa para ampliar externamente el mercado.

El sistema de gestión es paternalista. Los contactos familia- '

res t i end e n a controlar el acceso a la clase de dirigentes,

La concentración de poder es muy marcada y la información

restringida, pues existe una t e nd enc i a a mantener en secreto

los asuntos de la compañía. La falta de registros adecuados

es común.

" El liderazgo pasa de ser f ue rte , autoritario y completamente

familiar en las empresas de tipo tradicional, con un mercado

regional y técnicas artesanales, a un liderazgo compartido

con gerentes profesionales en las e mpr e s a s con un mercado

nacional y técnicas más evolucionadas" (55).

"Dado que son conducidas de modo personalizado por un indi-

viduo o un reducido número de éstos, configuran sistemas ce-

rrados en su estilo de gestión, existiendo un predominio de ,

conductas emocionales sobre conductas racionales" (55a).

(54a) Basil-Frischkecht, La dirección de la pequeña empresa, Ed. El Ateneo,

Es. As., 1969, pág. 27.

(54b) Cardoso Fernand~ H., idem (35d), pág. 205.
(55 ) Pietragalla Cándido O., Cultura y Sociedad en las empresas argentinas,

Macchi, Bs. As., 1966.
(55a) Bertoni Emi l i o J., idem (35), pág. 26.
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,Muc h a s veces el control se ejerce por el capricho del jefe

más que por un plan establecido, siendo la incapacidad de

valerse de los registros más que de la observación personal,

lo que hace que algunos ejecutivos no delegen autoridad •.

La. tendencia cuanto más pequeña es la emp r e s a a evitar: las

políticas, hace aumentar considerablemente la necesidad de

comunicación. Tal como lo afirma F. Frischknecht en el

prólogo del libro citado e n (54a) la fácil tr~yectoria ini-

cial de la pequeña empre$a que logra éxitos sin planeamien

to, sin organización, sin políticas expresas y sin procedi-

mientas normalizados, genera un desprecio por estas técnicas

que demora. su adopción hasta una etapa en que su inexisten-

cia lleva a situaciones críticas que hacen extremadamente

dificul tosa su implantación, por la presión diaria de pro-

blemas que se hubieran evitado precisamente con esas técni-

cas.

Tanto la falta de políticas en el sentido de principios o

reglas de acción fijas, como el sistema cerrado de gestión,

va desapareciendo con el cambio de estilo que generalmente

acompaña el crecimiento d e la empresa, con la incorporación

de gerentes profesionales experimentados que van iutroducien-

do un enfoque distinto.

Resistencia

al cambio : , Es total en las empresas tradicipnales para ser aceptado

y reconocido en las más evolucionadas. Prevalecen las ins-

tancias empíricas a las técnicas, .e s decir existe un conflic t o

marcado entre los que desempeñan los puestos tradicionalmente

y los que se incorporan con un .bagaje de capacitación externa .

"La.s empresas grandes present an mayor tendencia que los empr- e

sarios medianos a vincularse con el sistema internacional de

producción y por lo tanto en modernizarse que las empresas

medianas" (55b).

El enqaistamiento del conflicto que se .g e n e r a entre los as-

pectos racionales y afectivos, que se produce entre el sis-

tema abierto que es la empresa y el sistema cerrado que cons-



Objetivos:

~ituye la familia, afecta la eficiencia y la eficacia de

las organizaciones familiares, que se comportan en base a

rutinas que se repiten autom~ticamente generfuldose un recha

zo a los cambios de cualquier tipo y por supuesto un bajo

nivel de iniciativas (55c).

Una característica a señalar es el mayor énfasis en las uti

lidades, o sea menor diversiflcación,de.ob~etivos c~anto más

tradicional sea la empresa. Gerentes y propietarios dadas

sus relaciones lo comparten.

Salvo en las empresas más "evolucionadas, se descuidan los

planes de ejecución y formación de personal y son "muc ho s los

casos de empresas que cuando el propietario gerente muere,

desaparecen por incapacidad de sus sucesores para llevarla

adelante. (56)

Debido al carácter paternalista, al tipo de control y a las

comunicaciones generalmente cara a cara, existe comparativa

mente con las otras categorías de empresas, una menor influ

encia de la actividad gremial interna. Al mismo tiempo su

carácter menos burocrático o racional las hace frecuentement e

ponderar en más a los objetivos a corto plazo con respecto a

aquellos que podrían traer ventajas futuras. En parte 'd eb i d o

a la falta de planes a mediano y largo plazo.

El Estado formula planes de ayuda y protección a la mediana

o pequeña empresa de or~gen nacional, pero las épocas de cri

sis influyen n~toriamente sobre las mismas, ya que carecen

fundamentalmente de crédito, qe una planificación adecuada,

de riesgos diversificados y sobre todo están fuertemente

impregnadas de una conducta con aspectos emocionales que

las hacen vulnerables.

(55c) Bertoni Emilio, idem (35), pág. 30.

(56 ) Basil - Frisch~necht, idem (54a), pág. 131•.



Sus objetivos se ven notoriamente influídos por l~ coyun

tura económica del momento y por lo tanto son comparativa

mente más variables.

Sus menores recursos comparativos condicionan sus resul-

tados y determinan un menor nivel de tolerancia.

2.2.2. Empresas privadas multinacionales

Según un documento preparado por el Dpto. de 'As un t os' Econó

micos y Sociales de las Naciones Unidas, que constituye la

investigación más completa existente en la actualidad sobre

estas organizaciones, una empresa multinacional es la que

controla activos en dos o más .pa í s e s . (56)

Son en el orden privado las de mayor significación económica .

Integradas mayormente con capital anónimo, llegaron a nues

tro país después de la primera guerra mundial y especialmente

a partir de 1930.

Inicialmente el deseo de controlar las materias primas se

reflejó en su expansión dinámica en la esfera de los recursos

naturales. Sin embargo actualmente la industria manufac

turera es la principal actividad de l~s empresas multinacio

nales.

Por otra parte las barreras arancelarias ante las importacio

nes hicieron que este tipo de organizaciones incrementara

sus inversiones en plantas o compafiías subsidiarias.

No hay duda que estas organizasiones const~tuyen un factor

vital en la interconexión de 'l a s economías de la mayoría de

los países.

"Configuran uno de los fenómenos económicos contemporáneos

más importantes, pues su existencia entrafia una transforma

ción fundamental en la estructura del comercio internacional,

que estaba caracterizado por la inmovilidad de los factores

(56a) Naciones Unidas, Las corporaciones multinacionales en el de

sarrollo mundial, Nueva Uork, 1973.



l. r od uc t Lvos y 1<:1 'j:lOVi Lí .clad ele los ;H' od tlc t o s " (~)7 ) .

La Comuni.d a cl Ec C':\. :Jmi c a l.u r-opoa , a n te l a -rca l ida d que consti-

luyen l a s cmpr cs ns mu LtLnac i onaLos , encara ·l e [:i s l a r sobre s u

crcaci6n, desarrollo, i nf l ue nc i a y r iesgo s . El acento csta-

rf a puest~ ~n J a pro t e c c i6n del intcr6 s ' g cn cral: problemas

f isca l es, se¡~uridad d e a bas t cc í.mi cnt o , cuc s t í.oncs mono t ar- í.a c ,

. a.yuda ele poder - pú blico, pro t e c c ión cJ e 'a c c i o n i s t a s y t erceros,

protección :Je t r a b a j ad o r e s , mante ni mi ento .d e la c ompe tencia,

" o JO!; ele re t r ovent a , c ondicione s i :'~u ¡:d. c : ~ p a ra la ac og í.da d e

capi. t a Le s y f'oicra d e c ompilar info r ii \<lc.i.6n s.ob r c l a s a c t i v i,«

d ad c .: que desarrollan eSo ).
Ev i d.e n t eme n t e es n e c esar i o contar c o n una política rela tiva-

mente estable, clara y c uyo cumplim :i onto s e c ontrole, único

mod o d e a tr-acr- un c api ta l no av cn t u r-er-o q u e busque Logr-os

r á p i dos, sino l na Lnvcr- s i.ó n sana que persiga su b eneficio,

pero e ncua d rada d entro d e un marco . ju o también le produzca

bcn cf í.c i.cn al I a í s .

~;n 10 .3 (ll -I~imos uiios Las i n v e rs i ones en nu ezt r-o país resul-

h U."01J pr-ác t í.c an en t e nu l a s c omo c ons oc u cnc í.a ele p r oblemas po-

lí ticos y f' a L t ri d e cond i c i one s cs t :.t ~ .,],cs pa r a la captación J ~:.' ''

este tipo de c~ pi talcs •

.SE: :ZÚll. Stobnu i·.~h ¡-¡ lO , l as v a riables eme s e nn u Lí.za n pa ra c1ct er-

minar e l ' clima d e .i.nv cr- s í.ó n ele un p.' :J. s s on (59):

o s tab i, l idad pu l í ':; i c a

• vol .un 't a d d e c on c e d e r prote c c i ón

a r a n c e l a r ia

• d.í.c po n í.b i Lí.d ud d e capi ta l n a c i ona l

inflación a n ua L ú l t :i.r:lOS 5 afia s

., repat ria c i ón d e cap itn l

0-12

2- 3

0-10

2-1 ~

0-12

(57) Fer-n ánd ez Po i J orge, I rrt r-oducc i ón a l l ~s tLIdio ele las em-«

pre sas tr' ~ nsnacionalcs, El Co Loqu i.o , JJs . ,\s . , 1971;..P{lE. C¡J.

( ~9) S t obaugh .:-.13 . , Ilow Lo un a l.i.r;c Fore i c,n. I'n v c s t rn cn t CLí.ma 1"c ~ :

llar-var-d Bus i.ncs s :1c vi cH, ~; ' c t •·_()c t. 1~X )9. Pág . 102 .



p ropi edad ':~X -;:T ~ ~ "1jera pcr-mi t í da
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0-12

diGc I:",i mi na c i {})' con empr-es as riac .i o-«

n al.c s 0-12

f' esrab í Lí.dad mone t ar-La 4-20

En e l corto plazo se es t á n operando a Lrjunos ingresos en

HU es t r o .p a .í.s , ruuchos de ellos ,d e t ipo , forzoso, mediante ope·-

raciones de pa~c que d eben reali zar l~s fi liales de cmp~csas

extranjeras , que a menudo ven cerrada s sus posibilidades de

ma yores créditos de fu entes interna :,,,

Car-ac t er- Ls t í.c an t Lo í ca s
--'''- -''- --- ----- - ----;:.-.-_.-
Or r,anizaci6n: Subs i d i a r i as cOlls titúidas b ajo la f or ma de

socieda d es anónimas o bien s uc ur s a l e s sin

una entidad jur-í.d i.c a s cp ar-ad a ,

Gran poder para mov i Lí.z ar- capital, teenolo-

g í a y c apacidad cnpr-osa r-La L,

l.io r-c ado e

Te c no l ogí a :

Contro l :

na c i ona l e Lnc Luco orien tado La c i a la expor-

t ac í.ón • . Frecuente s a c ue r d os oli ,(?;op61ieos .

Comp l.o j a ; Se cons íd c r-a que e l ac tivo más im-

po rtante d e es t ;'1.!:; cr.p r-c s a s e s l a tecnología,

no sólo .la de pr oducci6n, s i no también l a de

f;es t i ón .

Generalmen te e l s í st.cma de con trol e s centra:-

Li r.a d o , sobre toc1o e n ' finan z as.

El control s e c j c r -c.o v ía procesos de planifi-

Cllción int er.:;ra clos a n ive l p r u po y qu e gc ncra l -

mente i n c l uyen :

presupuesto d e Lnv cr-s i.onc s ; con su corres?o!~

di en t e estudio de r entab i l idad •

• p r e s up ue s t o opcr -a ti vo , con planes de acción,

baLan c e s , cuadros ele g a n é:t l1c i a s , fluj o de

, f ond os , e t c . El d o t a Ll.c de estos presupul'S-'



Objet í, vos:

,I,:o.S v aría c ons iderable men t e entre grupo~')

~n el p r oc eso pr-c sup ucs t a r-í,o se establece n

las mc tas qu e pos tcr-Lor -acn t c , una vez apro-

b ad as , se c onvi c r-t cn e n las b as e s para l a

evaluac i ón ele la a fi l iada p o r parte d el

Cons orcio.

,liFa r a ' e stas emp r esas a nivcl g rup o la r cduc-

c i6n de inccptid~rnbr ci, el c rec i mi ent o ininte

rrumpido y la con src r-v ac í.ón o ampliaci6n ele

parte d e l mer cado ·mU11d.:i.al, pueden ser obje-

tivo s tan .i mpo r t un tes c o rno la obt enci6n d e

bene f i c i os Lnn ocl.ia.t .os , Lu c ho s fac t o r e s ta-

l es como p r-c c í.os ele t r-a nsEcr-cn c í.a para los

productos o mat c r ia s pr-Lm a s q ue circulan en-

trc l a s af i iia d a s y /o. e l Cons .o r-c í,o , p a go d e

r 0. r; al:í. a ~¡1 l:n o 1·;-- 11 0: : r ex pansión d c I mercad o y

o ¡ros s ub ob jct ivqs , l e interesan él la c ompa-

lif.a mad r-e e in fluy en e n e 1 ;:tr l.': l i s is :1c l a r cn

t G.b i l i cla cl d e u n a Dubsid i a r i a ll (GO.).

~ luc h a s vec es d csclc e l pun t o ele v i s t a d e l Cc·n-

s or-c 'í.o , e l obj c ti.vo b cn cf i c io.s Loc a Les se v e

d esp l a zado por e l de b en efici os d el g r upo y

¡¡¡¡ I r qlle las s;,LlnZ1l1c i. a ;;; l o e n Les no pueden ser

una racd i da d e l d c s c mpoi'ío ele un a af i.Lí.acla ,

ya qu e 'no ~] cdcn c ons idernI"s e 'c omo operacio-

l1. (~ S ind e p endien t e s. o $C ' . e s necesario max i,«

(60) Hobbi n s

mi.z a r- los bcne f í c í.o s t o t a l e s él nivel con j '-.m-

to económico.

.st oba ug h 1\", '¡'he b on t mcnr.ur-Lng s t í.ck for

f' o r -oi.gn s u b s i.d i.ar i es, Ira r v t:tn .l r:us i nosr: r:(~V i e H , Sot-vOc ¡; .

197.3 ..
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I/ .;.~ , : cvi.c c n t e que pue d en cx í s ti r- p r oc e d i mientos

ir) ': ' ~l1 :l .arcs par-a t r a nsfe r i r b eneficios vía .so-

b r-rva Luaci.ón ele Lmpor t .rc í ono .s, s ubva Luac í.ón ele

e xportacione s, par~o ele r c r,a l ías e intereses,

e tc." (61).

El Es t a d o t rata d e for~ar l a ob t enc i6n e inver-

s í.ón Loca L de los beneficios, mediante dispo-

s iciones como la de i mp edir o regular el p a go

d r: r C[;0.1J.;Ls o cli.v i.clc n .i o .s, 1\ s u v cz r-c s t r-Lngc

c l o t:org tuili c nlo Loc .i .l de cr{~di t.OS él es t as Cl1l-

pr'esn.s par-a c1 :i. rir:;i r e s o s fond os a Las empr-c.sas

d e orig en nae:i.onal~

Como aefia Lár-arnos arrtcr-Lorment e s e t r-a t a d e e mpr e s a s de gran

ra <t ,:.rnitud ,ql1 C pro ·,re.c.:n bi ene s o s e rvicios d e c a r-ác t e r- estraté-

r. :i.~o y en un. mercado d e tipo [;cnerél l me n"t'e mon opó l i c o .

Las i nversiones n c argo d e estas emp r esa s c aptan la mayor pa~

te; d e l P l a n Na c í . ona I d e Irr v c r- s í .on c s , alc a n zando en el p r esupuc.0.

; .:r~ rcado :

D'}leg ¿.c í ón :

Con t r o l :

ne s i st cn c i a {l1

c amb i.o.;

l~r. l pre .s 2. S de . r,ran t a ma íio ,

Po c a . Cornpctcnc i.a.s Lí.m i.t a d as a través ele

1\ través ele pr- cs t puestos y el s i s t ema d e con

t~bi lidad p6 b lica .

Ele v ada e n los nivel e s burocrfi ticos no pro-

'fc s i.onaLcs ..

('51 ) Fc r-n ánd e z r ol J or8c , Tdcm (57).
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Imbuid os por los valores d c l gr upo gober nan t e .

Pueden s e r pr estar un s ervic io ec onómi c o y e f i c ien·

te, el d esarrollo t ecno lógi co, .La capacitación d e I

personal, .l a obtención d e ut ilidades, la limitación

del gasto p6blico, ocupar mano d e obra, ej ercer

una presión f isca l sobre ci ertos sec t or e s , l a pro

pa ganda ideológica, etc .

Muy infiuídos por la coyuntura ec onómi c o- f i nanc i e

r a d e l moment o . La gran inest abilidad politica

genera f r ec uentes alt eraciones en los planeS y a ten

t a contra. e l cumplimi en to d e cualquiera ' de .e l l os .

El ma rco d e incert i d um br e e n cuanto a la estabili

dad e n l os pu estos politicos, r epercute en los cua

dros i nter medios i mpidiendo l a efic i enc ia .

Exist en por otra part e ', ambiciosos programas d e

i nvers i ones, qu e apuntan a l logro d e 'l a s metas f i 

jadas en el Plan Trienal d e 1974/ 77. Por ejemplo

en l a s ri.reas:

Petró leo : Y. P.f.

Deberá prover en 1977 el 90 %d e la

d emanda d e h idrocar buros.

Reducc ión d e l a partic ipaclón d el pe

t ró l eo en l a est r uct ura del consumo

ener gé t ico elel (;8 %en 1973 al 57 %

en 1977.

• Gas: Gas del Estado

• Reducir e l r i tmo d e ' crecimiento del

gas licuado por medio d e la conversión

a ga s natur a l, a trav~s ' de la construc

ción d e ga s oduc t os .

• Aumentar l a c a pac i d ad de plantas de t r a

tamient6 d e ga s natural, para obtener
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etano e h idrocarburos superiores.

• Ener g í a

El é c t r i c a :

Segba - Itala Agua y . Energía - e t c .

• Mod i.f i.c a r- l a. e st r uct ur a productiva d e

e l e c t r i c i d ad . Propender al crecimiento

e n l a generac i6n hidroel~ctrica, t 6r

mica a carb6n y nuclear.

I n c reme ú.t a r e l consumo de energía elec

t ri c a por habit a nt e.

• Fer roc arr il : Fer r oc a r riles arg entinos

• Plan de r e equ ipamiento ferroviario para

abs o r b e r mayor t ráfico.

·E l e va r el índ i c e d e u ti l i z a c i ó n d el p~H'

que de la empr e aa • .

• Siderurgia: Fa b r i c a c i ones Milit a res

Ex ist e un Plan p a r a e l Logr-o d el a ut o

a bastec i mient o d e a c e r-o e n .1985, . para .

lo c ual ~lbricacioncs Militares proy ~c

t ó l as nec esida d es d e incremento en las

.c a p a c i d a d e s prod uc t i v a s de d istint as

empres a s .

Ex i s t e en est e tipo d e empresas un gran dilema q ue s e

resuelve s e g ún los val o r es polí ticos i mp e r a n tes , qu e in

fluye dec isivament e en los obj e tivos:

1) Seguir un cr i t erio comparable con e l d e las organiza

ciones privadas, persi g u i endo como uno de sus ob j e ti

v o s la 6bt enc i6n d e g a nan&ias o,

2) Prestar s ervicios e c onómi cos , s ubstd í.a ndo e l cons umo

y genera n d o ocupación.

Con est a d e c i s i ón vend rán una serie d e medidas y conse

cuencias. Genera lm en t e e n nu e s t r;o p a.i s s e opta por . el

. segundo c amino; e l qu e corta l a s posDJilidades d e auto

financiam iento d e e s t a s empres a s , ' l a s somet e a las

restricciones d el pr esupuesto n a cional, gen e r a ine:Ci-
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ciencia e n cuanto a la relación insumo-producto y en

el largo plazo frena la inver~i6~ y desarrollo tecno-

lógico, "im p i d iend o e l logro d e los objetivos enl~ncia-

dos.

203'.. Anális is compa.rativo

Despu~s"de considerar los grupos pa.rticipant es y las caracteristi-

cas básicas de los tres tipos de emp r e s a s e st ud i a d o s , nos propo- "

nemas en 61 siguiente cuadro presentar un an~li s is comparativo d e

la influencia de los distintos tipos de partici~antes en estas .

empres ~s, así "como s e ña La.r l as particularidades d e los ob j etivos

qu e en e l l as se genera~.



Tipo de 1 ';,11 EMPRESAS PRIVADAS
Empresa I í' .

Variables _ Empresas Nacionales I Empresas Multinacionales

'\

EI\1PRESAS DEL ESTADO

L. Grupos participantes

1.1. Propietarios ' Influyen decisivamente en las
negociaciones. Su poder se ca-

. racteriza por ser en la ~ayoría

de la~ empresas pequeñas y me
dianas, de excesiva rigidez, de
estilo autocrático, que no admi
te cuestionamientos y que exa
cerba el va l o r de la experienci~

Tratándose de grandes corporacio
nes no son parte activa en las
negociaciones, sino más bien ni
ve l de revisión y aprobación.

........
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>
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H
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H
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La intersección II gr emi o / p a r t i d o
político'! opera con una compleji
dad e importancia que no se da
en las empresas privadas.

Generalmente, y por razones polí
ticas, en el servicio económico

y la ocupación de mano de obra.
En ciertos ramos el autoabasteci
miento.

Escasa participación en la con
formación de los objeti vos. Es
tos ~ lt imos dependen básicamente
de los valores del grupo político
domin~nte.

Define los objetivos con sus va

lores.

En beneficio~ a nivel grupo.
Trascienden el marco nacional.

En ~pocas d~ inestabilidad polí
tica, dado ~l , mayor riesgo, se
elevan los requerimientos de rá
pido reto~no d e l a i nv e r s i ón .

El poder de los Gerentes locales
está limitado por la centraliza
ción que se ejerce por parte de
los gerente~ de la Casa Central,
que son quienes fijan las pautas
y aprueban los planes locales.

En el corto plazo. El "olfato"
hacia el mañana sigue en genera~

sustituyendo el análisis racio
nal y no complementándolo.

Generalmente la agremiación es í

más fuerte en estas empresas, en I
parte por su mayor tamaño y esti~
lo de gestión. Esto aumenta cornl
parativamente el poder de este

grupo. I
, I IApoyo mediante regímenes prefe- ' Re gu l a c i ón y control para que lo~

renciales. objeti vos fijados resulten posi- I
t Lvos para el país. I

1

I
I
i
I
!

I
I
I

Su influencia está condicionada
por sus vincu lac iohe~ ' c on el gr~

po de propietarios. Su poder es
li~itado y es necesario un pro
ceso de acomodaciones con el es
tilo de gestión impuesto por los
propietarios. ~o siempre sus
funciones están claramente' defi
nidas.

El conocimiento con los propie
tarios y el espíritu paternalis
ta de ~stos, genera lealtades
que neutralizan en ci~rta inedida
la agremiación.

! I

1.2. Gerentes

1.3. Empleados/Obreros

2.1. Enfasis

1.4. Gobierno

2. Características de

los objetivos



vos.

Af ectados por la inestabilidad

política y los crónicos déficits

presupuestarios.

La elevada incertidumbre deriva

da de la inestabilidad de los

niveles políticos, dificulta la

búsqueda concreta de los objeti-

, \

Planes a corto y a largo plazo.

El proceso de planificación y

la alta tecnología las hace

menos fla~ibles al 'cambio de

metas.

\
Alta. Existen en los planes ob-

jetivos que incluyen el desarro

llo tecnológico, el saneamiento

administrativo, la prestación

de un mejor servicio, la mejor

I explotación de los recursos, etc •¡ ,
No s e v en t a n afectados por I
las restricciones financieras i
del gobierno, pues cue~tal con I
crédi t o exte~no y además planes I
a largo plazo. I

!
!
I
1

!
1

I
i¡
!
i

I
¡ .
¡
f

I
I

Alta. Interesan ad~más de las

;u t i l i d a d e s , esferas como ~l d~

sarrollo de los recursos huma

nos, tecnológicos, ingreso de

nuevos mercados, desarrollo de

nuevos productos, etc.

Baja. Desde 'el lucro, noción

del com erciante, a ·una mode

rada diversificación en empr~

sas más evolucionadas.

. Afectadas por la coyuntura econ

mica -financiera del momento.
Un a mayor resistencia al cambio,

1 sobre todo c uando el agente es I
1

a~terno a la empresa, las vuelve
más vulnerables, pues son lento~

los procesos para desarrollar I
estrategias para neutralizarlos'l

Poco planeamiento y énfasis I
I

en el corto .plazo.

2.4. Alcance

2.3. Estabilidad

2.2. Diversificación

-,

jI

:~
i'
I

(
e
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t:.... l+. Cr íti cas a l a s i t uación actual

De l a inte racc i ón ent re ' los ,grupos participantes ' y los tipos de

empres a s anal i zadas, su r ge n d ist i nta s á r eas d e ob j etivos, dad a '

las d iferentes confieuraciones entre los fines d e c a d a gr upo y su

poder r ela t ivo. ~;in emb a rgo existen e lemen t o s n c r;ativos c omunc s

que no s llevan a en un c i a r problema s de t i po r::enc r a l . Son éstos:

I~cesivo 6nfas is n nivel empres ario e n e l r5pido r ecupero de la

inversi6n, motivado por la eran inestabilidad politico-ccon6mi-

ca, 0 UC hace dificil la tarea de planifi caci6n y la concreción

de plane s a l areo a l c ance . Fac i l i tado aderná s , por las posrí.bíLí,....

dacios de e speculación que brind a . e l merc ado f í.nanc í.er-o , que ti e~

la a la ob tención r~pida de c a nan c ias f 5ci lcs , distr ayendo los

f ondos para otras inversion es pos i t i vas.

No es ésta una crítica a la funci ón de l a utilidad, pue s ésta

de sempcña un Lmpor-tantc papel s oc ial ouanrlo se l a invierte en

l1l.1 8V '-t~:; actividade s e c on ómi cas o en l a ampliac i ón d e las existen

La .inf Lac i ón c r ea una mcrrta Lí d ad especulati va p er- j ud i c ial además

ele ser un a f uente inacab ablc el e c onf li. c t os ..

11 r,:1'1 períodos inflac ionarios s e v en f uertemente bcnef'Ec í.ados los

deudor-es en ~~811 era l , y en p a r... t i c u l ar , los deudores morosos. De

t a l Llanera. , l a inflación se conví.e r-tc en un fac t or promotor de

la i nmor al i d a d comerci a l y f'Lsc a L, pr-cnriando ele a Lguna f orma a

Los mal os paF~ aclorcr-;;, a l os ospccu.íador-c.s y él aquél los que tien-

den a t r-aba j al" con el dinero d e 10:3 demás I1 (62) ..

l ~ l a c t ua L p roc eso inflaciona r io no a Lí.cnta La inversión pr-oduc-e

tí.va s a na, sea ele c api t al naci ona l. o .í.nt or-nao íona L..

(62) Li sdero Ar t ur o , La desvaloriz nci6n de l a noncda y la infor-

ma c i ón con t ab Le , . Informa c i ón cmpr-c aar- í a , Buen o s 11S . ,

30-6- 75.
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La elevada ponder ación de l c orto plazo hace que en muc has empres a s

s@ t r-a t e d e vivir' el present e o l.v í.dando los objetivos a Lar-go pla

zo , tales CO:110 i nvestigación y d os m -r-c Ll c , form ación d e per-sonaL,

desa~ro llo de nuevos productos o Dcrcados , etc .

2. Fa I t a de c oo rdinación

Carenci a de un en c uadre o marco v:en e r a l en el que c onj ug en los

objeti.vos de l as di s ti.nta s empr esas.. Es d ec ir fa lta d e coordina-

c i ón con objetivos naci.ollales ..

La pol ítica 13ub e r namcnt a l c a r ec e de conti nu idad y objetivos de lar-

ea al i ento pr ec i s os, cs decir, c a r ec e de la r a c ionalidad inheren-

te él la planific aci6n.

Las presion es de l os sec tores s e neu tral i zan o s ubsti t uy en incone-:

x amcnte , provocando la i n estab i l i dad qu e es una de las grancl e~

valla s para e l pleno desarrollo ~

3. ~~a -p~~~~tic.LE~~j~~~.~:!'~~L~.~

Como se d es prende del aná l i s i s compara t ivo efectuado , la partici-

pac í.ón d e los gc"r'cn t e s pr o f esiona l es en l a defin i ción de los ob j e-«

. tivos está JlJUY Li.m i tada , a pes a r de s e r- . é s t e uno d e los .gr upos

más capacitados por s u fu rma ción .

La acti t ud de l empresari o es pa t e r-na Lís t a 'Y no par t í.c i.pac í on i.s t a.,
e jerciendo un l idera.zgo individua li s t a y a\:i-tocrá t ico .
Se habi a aqui no de par ticipa ci6n en l a s gananc ias , sino de a l go

má'f:; f e cu nd o : par-t í.c i pa c í.ó n en e l s cntido d e amplia delegación.

4 . L~· t 9..J~r_~~~!~_~~:~;f i_~~2..~~J.~~

Lx i s t e un a l t o gr a do de ine f i c i en c i a en e l c umpLí.m i en t o de los

ob jetivos. ;.:llc has de las c ausales son ex t ernas a in empresa.

La ineficienc i a es un prC?ducto colec tivo .

VuIdc r-r-ama lléc t or (G3) en su análisis sobre la s í.t ua c i ón en

Amér í c a La t .inn dic e 11 c on f' r cc u enc í a s e clan ac t í, t ud e s pasivas

f r ente él prob lem as d e e f i c ienc ia , actitudes prov ocadas por la

(() j) Valcl errama lTéct or Soza , Planificac i ón de l desarrollo indus-

t i -La l. , S ig l o Ve i.nt i.uno , t\ i é~x ico, 197.1 . Pág . 173.
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escasa competencia, la protecci6n, las altas rentabilidades y ,la

falta de normas y controles, que tienden a hacer que los empresarios

se despreocupen del mejoramiento de los costos y las calidades."

Si anaLí zamos las relaciones entre las características del contexto

y el comportamiento de las empresns., obtenemos el siguiente cuadro

d e sor-Lp t í.vo ,

Inestabilidad económica

CA/<ACTER IST1-
Inestabi lidad

polTt lee.

Alta

i nflac i 6n
Caracterrsticas sociales

CAS DEL

CONTExr.o

Baja planifi

cación y control

(alcance y calI 

da d ) en todas

las es f'er-as ,

Alto grado Carencia de un

de incertl du~ marco general

br o

Fines y poder de

los grupos inestable

CARAGTERISTI-

GAS DE LAS

EMPRESAS

Baja p13ni f i cación

Objellvos inestables

Retracción de 1nversib-

nes productivas.

Alto nivel de especulación

Falta de coor-di nací 6n

entre los objetivos

de las empresas y los

objetivos nacionales.

Baja part Ie i pa

ción gerentes

pro fes i onales

Enfosis en objetivos a corto Alto g('a do de i néfi e lencla en la

PRINC IPALES

CONSECUENCIAS

plazo. Baja diversificación aplicación de 106 recursos.

y mayor vulnerabilidad • ~e i as en constante 'cambio.

• Enfasis en el lucro y en

Inverslones especulativas.

• IMmoralidad comercial y

fi sce l ,

¡--------.....l-.--------------- -..-J



·Lo s aspectos negativos que observamos son los resultantes de un

proceso, que siguiendo el esquema presentado en el punto l. de

este capítulo, se caracteriza por:

a) Bases de poder de los distintos grupos participantes muy ines-

tables. Vimos que los fines de los grupos así como su poder re-

lativo está condicionado por el contexto.

El poder de cada grupo para imponer sus fines, 'varía significa-

tivamente entre tipos de empresas, entre zonas geográficas y an

te distintas situaciones político-econ6micas.

b) A su vez, los objetivos que son funci6n de los cambios en los fi-

nes y en el poder relativo de cada grupo, se ven en permanente re-

definici6n.

c) Los grupos de presi6n enfrentados en forma contínua generan un am- ·

biente de inestabilidad que atenta o impide concretar un grado

elemental de . p l a n e ami e n t o , elemento indispensable para el logro

de resultados. Vimos que los resultados se logran a trav~s de

decisiones administrativas que tienden al logro de las metas fi-

jadas. Metas en constante cambio.

d) La carencia de reglas estables y expectativas de resultados satis-

factorios retrae recursos a las empresas, sobre todo recursos que

pueden desviarse fácilmente a otros fines más redituables. (Ej. :

el capital a la especulaci6n financiera).

Vimos que los recursos de la organizaci6n se forman con el aporte

de los distintos participantes.

e) La falta de inversi6n o sea de recursos organizaci9nales disminuye

la tolerancia, dado que los recursos condicionan los resultados

y a su vez, la tolerancia o sea el. pago en exceso a los necesarios

para que el grupo permanezca en la coalición, se ve notoriamente

·r e duc i d a por la falta de resultados que satisfagan los fines de

los grupos participantes, formándose un círculo vicioso.

Por otra par te , el grupo empresario es el grupo determinante de nu e-

vas empresas o ampliaci6n de las existentes, con excepci6n de las



.empr'csas aet" Es t a d o . 1\1 desviar el capi :.:a l hacia otros fines, S l~

gen l~ l' a ulla "d í.sm i .nuci ó n de las ncc c s i.d a d e. s d e contribuciones que

pre s tan los otros g¡?U PO S pa rticipant e s ( e np l c ado s , g e r en t es , c Li on -«

tes, p r-ovoedo r css, e tc , }, Ot r a s empre s as v en r-cducida o no satisfe

cha s.u d e manda e .in rr-csan e n e s te c i.c Lo d e retracción.

f) Dado qu e la tolerancia ti.ende a cero, existe frustración en los dis

t í.n t o.s [ ~ r l l pOs quc n o v en c unp Lí dos s us f i n c s , I~ ] proceso poLí t í.c o <

.s i ro ao "i n t e r r ump e , s ipo l.J11 2 (' ~ : \1 11 con ti n .« d oli . i t o que qui Lu v r c c 11~

sos al proceso a d mi n i st r a t i vo o producti vo.

td La in·::stabilidad gqne r a aclcmás una mcn t a lida cl d~ corto p Lo z o , S n

pesa mucho más lo c on c r e t o y de r á rü cla o b cc nc i ón que los beneficios

a l argo p La z o , Esto provoca "f a t a Lmon t e un e mpobrecimiento 'a l redu

ci r completamente 1 ;:1., d i ver-si f í c ac i ón d e ob j e t i, vos y limitar las ex -:

pcc t at í . va s futuros.
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Nos interesa anali zar a l .gunos d e los f actor -cs d c L con t ex lo que inciden negat i -

vamentc en e l prOCGSO político d e las e mpre sas, a sí con~ en las caracteristi-

cas de los objetivos fijados.

Sa b emos que la correcci6n d e cualquiera de es t os fa c t o r es es difícil y lenta,

pero es menest er e nc a r a r l a .

].1. Fac tore s s oc i a les

Cándido Pietl' C'.1 ["alla ( \.J L;) resume rnuo ho s d e los fac t o r e s sociales que eond i -

c i.onan l a efi ciencia d e l as organizacio nes y conse c uen t eme n t e el clesarr ol ·J '

económico d e los argen t i nos , al s efia l a r :

P?CO es p í r í t u d e gr u po y mu c ho Lnd í.v i.du u Lf.cmo..·

Fa l t a l a n e c e sidad d e a f i Lía c í. ón , con.sc cu c n c i.r. del personalismo espa-

iio I y f alta ele e spíritu de asociación ele Lo s iruni .r~rant0..c:. La f uerte p r-e .

s ión d e los inmigrant es de 1920/30 h acia sus hijos para e l e jercicio de

profesibn~s liberales es un a prueba d e ello .

10 se trabaja en el p~og~eso del grupo, sino e n función .individua l trat~ ,
do d e mejorar su .Po~191on~.
La c au s a d e es t e J.ndlVJ.cl ualJ.smo pu ed e r-ad í c ar - también en l a alta movi1i-

dad s oc' i él l t qu e ha ce qu e los inc.!i.v ici t.:o E; · s ó l o s e .i nt er- e s cn en mejorar la

suya d e n tro ele .1 a s est r u c t uras ví.g c n tc:.s ..

Se considera que la s re~las de la org rnli zación pueden ser violadas , es

d cci r , ex í s te p oca d isc í.p l i na ,

Los d e scqui.Li.br-i.o s institucionales c omo La in(laci(m , s on vistos como

la s o l uc i 6 n d e los problemas . Se c r ca un c~ [-;p :í l~ i t u especulador' que a ten-

t a con t r a las .í.nv e r-s í.on c s 'p r-o d uct íva s -.

• llny c1 e s apc ~~o p ar a el cumplim iento de p Lnn es: y mu}' poca planificación

a l argo pla zo. ~e viv~ e l pre s ente, ~ l ti empo c a r ece d e si[nifica6i6n .

Pa t cr -n a Li s rao e x a j-cr-ad o ..

Poc a d e l.c oac ión y com o consecuenci a f a lt a ele inic i a ti va en los subordi-

nadns ..

Los a s p cctos mc n c ionados qu i t an toda col c s i.ón ,l l o s e r u p o s , l o que a su

v e z r educ e s u podcr y los vuelve más inestabl es. La unión depende más d e L'

l CI11 ClTtos c i.r-c un stanc.i a Lcs , por e j e mplo un a clí r-c cc í ón carismática , que dé

obje tivos C Oi",I UnE:S"

(6L) Pie trar .él l l a Cá nd i d o , CuL t ur-a y ,C;o e i c c.lad t~ 11 Las cmpr-o.sas argentinas;

·~·..a ch i , Buenos !\ i r c s , 1~)()() . Pcí{~ • .l ~)l..



Si relacionamos estos aspectos sociales con el proceso político de las em

presas y las características de los objetivos fijados, observamos:

V\spectos sociales

• Individualismo

Prooeso político en las
empresas

• Incrementa el conflicto

Características de los
objetivos fijados_._---- - - - - - - - - - -!
• Inestabilidad

• Provocan retracci6n de •• Alta in~ficiencia

H recursos par-a inversiones--.l
• Escasa diversificaci6n

productivas.(

• Indisciplina

• Especulación

• Acentúan el proceso poI!
tico en detrimento del
administrativo.

• Aplicaciones no
tivas.

produc-

l
I

• Paternalismo

. ' Poca delegaci6n

• Poqa planificación

• Generan baja participa
ci6n de los gerentes ,pro
fesionales.

• Corto plazo

• Falta de coordinaci~n

entre las' empresas y

los obJetivos naciona
les.

'_____________ I .-_->} '--. . --'

Se debe concluir con los esquemas individualistas y autocráticos y apuntar a

un estilo participativo, para que sea posibie la mayor iniciativa individual,

la creatividad y el crecimiento, de cada uno de los hombres que conforman las

emp;resas.



3. ;2. Educ a c i ó n

Este important e medio , debe c omo t od o otro r-ccurvs o , es t ar destinado a I lo

gr o de f í.ne s armón i c o s c on Los requ erimieiltos o e nuestro desarrol lo.

No clebe s er un f i n en s :t mi smo sino qu e d ebe mos . f ormar l as c a p a c i d a d e s

y mejorar los a s pe c t o s sociales que nuestro país neeesita.

Es sabido qu e l a cd uc ac í. ón (~ S un factor vi tal para la plena . e vo lución

d e una comunidad Y. para la 1 ovilidad social d e íJ mplios s ectores de pobla-

c i.ón , Ahor-a b i e n si e s t e p -oc e so cducat i, va n o e s L- á coordinado con el de

sarrollo industrial? o con uucs t r-a» neces idades s oc i.a.Lc s , s e . corre el

r í c sgo u e ex i sta dem a siada g(~nt e con exp c c L-a t i vas elevadas que n o en-

cuentra ub i c ac i ón. La a Lt a emi grac ión d e pr-of'cn í.ona Le s es una .p r u eb a .

Asimismo faltarán los r ecur s o s o habilidades que nos s o n necesarias .

Ex i s t e n c a r r e r a s dentro de nu e stro s.L s t cma ccluc a t í.vo , par -a las qu e hay

muy Li.m.it a d us pcsri.b i Li.dadc s d e e j c r -c i c i,o pr-o f'os i.o n a L, S e g ún el censo

d e 1970 l a d í s t r-i.b uc i.ón d e Los e s t ud i a n t es un i.vr -r-s i í.a.r i o s era l a si- .

g ui ont c (G5).

nama

• cienc ~as m&dicas

• disciplina s c í on t Lfí.ca.s y t ccno Ló gica s

• ciencias s oc ial es

To t a 1 mi les
. /

en / 1)

/tl 17

7/~ .12

L~l ~ l

23(; 100

Se observ a un [ r in l p r-e.Iomi n i o de c s t uclí.an t e s en Las c arreras tr~diciona-

l es c on una me nor- produe ti ~ ida.J d í.r- e c t a . c omo I n s on 1a s c i encias · soei a-·

En t r e 1;1.8 c ons ecuonc í a s de la form ación d e p c r son a l qu c: Lu ego no encuen-

t r a ubicac ión y ~,e ve f' or- zado a cm i.rtra r , rcrllJ an (~c cr s nbocupado o c j c r -«

ci.endo o t r-o t i p o de funciones d i s t i nt a s ele aq u ó l La s para las cuales se

ha capac í. t a do , e nc ont r-amos :

• p e r-d í.d a d e .La i nv e r sió n he c h a en l a f'orm ac i ón ele e s a persona .

• falta 'ele dosia r-r -o l.Lo en L« f o r-mac ión de o tras e:, pec ia l i d a cle s par-a las

cue.Les p0c111 J a hab e r campe:' y que por la di vcrs 1 : i cac j <')11 de los escasos

(65) Cens o n a o ioua L d e 197<1.



m edios d i apo n i b Le s , . . r ec.í.b .i.c rv -u poc o si recurso?

• frustración d e la pcnaonn q l r~ no v e realizadas sus amb i.c í.ones con una

amplia secuela de hechos nocivos p ara l a aoc í.c.d a d ,

Es necesario rev er los niv e Le s a ctuales de· nues tro s í.s te ' l ~ a educativa: pri-

mario, secunclario }, un i.ver-a í. t a r-Lo, para adecuar l a est r u c t u r a elel mismo

de maner-a que cad a nivel además de s atisfacer obj etivos pr -op i os , consti lu-

ya un paso útil que ensamble ad ec u a d ame rrto con un niv e I s u per i o r , tanto

en el contenido 'd e las materias como e n la mct oclo l o sji a de: cnscñanza ,

La primera [)re gun t a a f'or mul a rrio s seria i dados nu c s t r o s ob j e tivos y pla-

nes de d.eaar-r-ol.Lo , qué tipo d e fuer z a laboral n cc e s i taremos, para luego o-

rientar la e d u c a c i ón y Los r ecursos a l Lo r-r-o dc Los mi s ma s ,

IISe en f r e n t a un complejo prol l ema de planificación educacional que sóla-

mente podrá. .ser encarado globalmente él.t endiendo él una maror técnica cdu-

cacional y con una cons ideración especial por los f actores sociales im-

plíci tos en cada pr'or,ramétción ll (66).

Si encuadr-amos el p La n eum í ento de l a cduc a c í ón d on tr-o d e J. plan nacional,

con sus objetivos y r-ecur-sos , lograremos una a d cour.da c cor-d.iriac í.ón entre

las nec esí.dadcs orr;~nizac ion ; les de r ecursos hu manos y 1 él formación ele

10s mí smo.s , Só l o a s í e j e r c erá l a c ducuc í ón , una p apcL d i.nánrí.c o }' aC,clc-

rador elel progreso ...

Fa ctor e s c c o n óm i c o .s

.3.3.1. La i.nflación

Es c a s i i mposible y no es nues tro propós i t (~ enum er-ar- las consecuen-

c i a s n c f a s t r.s d e la LnfLa c i ón , pu es es un pr oc es o qu e con t ami na a c--

solui'amcn t e todos los a spcc tos de la vida elo una ' comunidad.

De s de el punto ele vis ta empr es a , uno d e Lo s aspecto s que .i n tcr-e s a ,

es meclí.r- sw :; r-eau Ltado s .. Pues como dice Lia cl o r-o l\ ~ , .si la colecti-

v i.dacl s up i era el verdadero resultado , el e La a cmpr- cs ra s que actúan

en el p aís, posiblemeJlte s e eliminarían mucha s t ensiones sociales

(6G) Lip.set S .. ,.Solari A.. , El ites y des ar r-cLl.o e n A¡¡:é r i ca Latina,

Ed í , t. I 'a í.do s , Buenos Ai r-es , 1971. P5.n:" /+Z7 ti
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y mucha s p r-ete nsionc s d ¡.~ la parte obrera q ue c s t á n basadas o pro-

movidas por resultados c on t a b l es aparentcs muy superiores a .los que

corresponden a la r-ea l i d ad , ·Po r otra po r t c , se per-nrí tiria una más

eficaz cunaLí.z ac í ón d e l ahor-r-o n a c í.ona I hac ia sectores que son r-ca Le-

mente produc tivos .(67) .

Es evi dente que con los s i s t cma s contables t r-a cl i.c í.ona Lc s en épocas

de in f Lac í. ón como las q u e se v i ven e n es tos a iio s , se desconoce por

compl e to el v c r-dad c r-o r -c s u I tac1 0 d e l a s cmp r -csns r ')0 1' ende si o Ll.n s

co l.abor-an yen. qu e gr ;:-¡.d o , a aumen t ar el producto b r u t o nacional.

"El qu e n o conoce l<:l s :é c l1 i c a s de a nál i sis ele balances en épocas

de Lnf'Lac íón cree en l a c adena ele l a fe l i c idad . Ob t i e n e resultados

que él cree son ci ertos y que no ticnen nin[;una r elaci6n con

r ,

lo que .l.e es tá. sucediendo a la cr.1presa" (e2,).

Es im pcpio so tomar alg una s medidas qu e p ermitan analizar el .f e n óme-

no sobr-o base s reales »rás sólidas ele las que s e . d ispone ac t ua Lrncrr t c ~

Dc allí que e n el ámbito ele la pr-o f cs í ón con t ab Le s e haya propuesto

en e l. Dic tamcn i·'[ o . 2 de 1. I r s t itu to T óc ní. c o d e Con t a .Jor -c s , la prorno-

c í.ón de b a La nc e's ajus tad o s por .i.n f'La c .i. ón p o r-a conoc c r - c l vcrdadero

resull:ad a ec o n ómi cu d e las c mpr-cs.a n , S i bi en cst e no es el procccJi-

mi ento . i d c a.I dado que en período s de .i u f'Lac.í. ón no s i. cmpr-c el índice

p;en e r a l d e p r e c i os r-e fL e j o adec ua damen t e La variación ele valor dc

ciertos bí c ne s d etcr-mi ua clo s , e s .i nrie r-ab Lc q u e mc j o r u la si tuación

arrt cr-ío r y eu e s e j usi. L f i.c a p I cnamc n t e S il tl t i Li z a c ión y pr-o moc i.ón

a . i v e I p r-ofcs í.ona L )' ·~ l1l p l ' e s él l · i o . ·

Alf.unas e mpr esas del E.,,;t ad o y las cmpr-e s as incluidas e n la ley de

Rc h a b i litación de .Indu s t r-i.a , ma n tiene n ba Lonc e s e n términos :tracli-

c.í.ona Le s e n un n i ve l r :lzor:abl c s ob r e l a b a s c d e f i nancíac í oncs a

tasas t otalmente alej a das ele la realidad clc I me r c a d o financiero.

El ba I ancc a j u s t a d o p c r -m i. t i r á considerar 1;;1 u tilid ad operativa de

la empresa e n forma s cpa r-ada d e los r e sul t é. d os q u e s e agr-c r.an al

b al.ance e l ). f un c i ón ele . la os truc t ur-a f í.n a nc ícr-a de la empresa y de

(67) Lí. sd c r-c Ar t ur-o , Jn f' o r -mac i.ón Emp r c sa l" :l ,' , Tc mns: contables?

L uenos i\ i rcs , JO~5-7:). P2g .. . 20 ..'

(()O) Ac e.í. r-o Jor re, Ca rac t or-Ls t i.cas d e l a e l~prC[3íl r'rivad a r equeridas
n ¡' r ' ' 111 n:l.:18 e n (l" s a rro l l o o Fund .. B ar ~. ln cl l e J G-~7 l . ní o Xe g r <..-. .:\ q · .
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-:l.o s int erese:.::¡ que la m i ::~ ¡:; él llapa.

Las f:'. an c:mc i a.s por Lnf'L aci ón qu e se n e n c r a n en La empresa que obt í.eno

pasivos ·c on l:a s a s de interés r educida, t i c no su contrapartida en

pór'd í d a s por inflación que sufren los operadores ele'l mercado finan

ciero q u e en tr- c gan su d i ne r o a una tas a d e :i.n t e r 6 s inferior a la

desvalori z ación..

El es f u e rzo ' q u e demandará. la a p Lí.cac í.ón de ba Innc e s ajustados se

verá: ampl:i(~Jn (~nte compensado rOl" la v c r-cla d qu e a r r-oj a r-á sobre la cco

nom í a d o.l p a ís ..



El c r-ec í.r rí. en to comp l e t a m-r rrt c d isto..-s í.onado d e las áreas industri.a

les c onr-cst i.o na c í.cr-Los lugares, mi e n tras o t r os p e rm an ec en absolu

tamente abandonados.

Es . necc~;ari() s e n;mentar la e c on omí a e n una s eri e d e regiones que en

g en er a l llev en ade.l.an t e a la c omu n í.dad y r ever tir el proceso de cen

t r-a l í.z acLón ha c'i a la Ca p í t al Fcder-a L y el Gr-an Bu e n o s Aires.

Las si¡'.tt:l c n t cs e s t ad Lsti.c a a r-c f Lc j an e n 1'01"-1 ;1 o Locucnt e csrt e proce-

s o (69) 1

r~ti(::~~~~ i~.~~':i:~l itE~_~~:.!FoEoL:h.~-an~~~~_~L.!:..?_~~~.~~(l~ís _

Conc epto Par- tí.c í.p , porcentual

.._-.----- -_..•_._-- ------ - .•__._- - ------ --_ ..-, _._---~-.-----,---

Es tab 18c im i ent os

Persona l ocu p a d o

Consumo de ene reia ' i nclustr i a l

F'roduc8 ión i adus t r i a l

Va.Lor- de obras :r t r -abaios de c onstr-ucc í.ón

\i on t o d e l a s · ventas ma vo r-í.s t as

i.ion to de las ventas minoristas

I n g r eso s PO ].. p r e s t a c ió" d c serv icios

. L¡./+, ~~

54,1-,.

Id t 1

56,0

G3,o

GS ,o

41, 0

62 , 0 '

Para un a n f,.l:i. s i s d e l a c oncent r ación d o l. á r on mct r -opoLí.tana , obs er

vamos que e l 5L~ í~ d e L m, '.1 0 de ob r a: d c I pai s s e h.i Lla ocupada en

el 4L¡. : ; ~ d el t o t a l de c .vt ab l.c c i mí c ntor. f.nclu s t r-La L c. : d el pa í s y g en e

ra un a p r od ucción i gu;ll él 1 :36 :..~ el c l ' t o b 't1 d r;d pa L s ,

,I\d.c 'i1 fi.s el 56 ;;~ de los .c1. e p ós i t os bancarios, tan t o oficiales como pri-

vados, ~; Ol1 absor b idos po r' el 3G ~:~ ele l a [leo La c í. ón de l pa ís j que es

tá conc entra da e n e l Ci -a n Bu cno s Ai res . La dcris i.da d ele p o b Lac i. ón

e s e n el l a d e 1:5 .. 338 hab í t a n t cs por ki lómet r o cuadrado vcr-su s 8 , '~

que r esult a p a ra el to 'a 1 d e l p a í s . (70).

(69) ci CrO~1:l s ta Comc r c í.a l, An u a rio Dic . 197L , Bu e nos I\ i r es . Pá s . 121.

(70) Censo de 1970



Es t á firea act6a como:

Centro d e t r-an sf'or-m uc í. ón ele Las r.l a t cria::, pri mas dcl interior.

• nc c e p t o l" d c todos los bi ene s d e c ap i ta 1 e in t e r medios que vienen.

d e l cxtcrí.o r.,

pl lenlc cr t r e l a s dis t i nta s rerion~s, ya s e a por la distr i buci6n

f.~cogr5 f í.c a ele los c ana les d e t r-nns po r t c , o p or- la centraliz aci6n

de los 'p od e r e s de dec i s i 6n .

• ccn tro d e mayor c on s umo d el p aí :::;. ·

r-~ 1 c r-c cim í.cn to concentrado cle I ár- e a mc t r-op ol. i, t a.na t r -ac aparejado

una ser i e d e "cos t os s oc í.a Lc s " qu e ac t úan n c r~at :ivalllcntc tanto s o

br-o l a a c t i v i d ad Lndustr-í.a .L como s.obr e la vida. de la población.

:: ~ e ·h a .: :c necesario f'omen t a r- e l dcs a r-r-o l.Lo i ndu s trial d e I interior

d el pa í s , pnr-a l o cua L habrá que crear' aclcmás las obr a s de i nfra-

c str-uc t u i- a ncoesar-Las ,

II El país es t odo e l país, s pbre t odo c ua ndo , l as r egiones olvidadas

resultan $er las que c onti en en mayores d ep6s i tos d e r i qu eza natural

y pu eden s er a s ien t os de poblacion e s l aborios as, c entros import~ntes

d e producci6n y consumo . Con f erir por lo tanto , a cada r egi6n geo~

gráfica y a c ada sector soci a l ú t i l la oport un idad d e su propio de

serivo l v i mi en t o , qu e es la mejor garan t ía de r ealización y progreso

d e l a Nac i 6n como un ·t odo soberano y l ibr e" (70 a ) .

('70~1.) Cun eo Dardo , i dem ( 35 e) pág . 285



Prir~1)ales 'c on c l u s i o n e s
"' •__~' ·_4 . " _ _ .. _ _ _ • ;. __" - ..

En este í.r-ab a j o h omos -e f cc t r» .!o una o r i t i .. e a ;). Lo s a t r-ábu í.o s ele l o s obj e t i-

vos que g u í a n <L' comportamiento ele Ja s cmpr-e sas e n nuestro país , t al c omo

Luego de anaLi z ar- las ' ca.r-ac t c r-Lst i c a s de l o s d istintos r:r up os partic ipantes

y la c ondu c la d e l a s emp r-c s ns 1 c nfa ti.z amos cua Lcs eran en n uest ra o pin i 6n,

l o s aspectos negativos de los objetivos r -c s u Lt a nt c s ,

Qu e r e mo s ahora s e fia La r- l a s { r eas de problemas d omi n a n t e s , hac ia los c u a l e s

deber ían ccr-v c r q c r' l a s ob,c;er\~aciones y c s tud i os j .ar-a t r a t ar - ele c or-r-c ri r- los

factores que .i.mpri.den la f orma ció n d e ob j e t i.vos 1'1ás ad ecuados pa r a nuestro

d esa r r o l Jo .

Estas &reas de anfi1isis s on : ·

1 . Est ab í L í.ciad

Es imprescindib le lonrar c i c r t o g r a do d e c onti nuida d políti c o- económica .

Es t a proporc:iollará:

a ) un ma r -co d e sc[;uridad a .La inv e r sión con 1 :.\ qu e c ad a g r upo par-ti c i j ano

te con t r -í.bu v e ,

Los emp re.sa r-i.o s son los iniciadores d e 1 ;1 ~; e rnp r c s a s , siendo el g r up

( 1U ( ~ má s f' a c i I m e n t e r et r a s o d e sv i.a su .i. nv u r-si ón an t e l a f'a l t a de es

t í11l11 ] o s <:lC.Ic c u ado s , Es c L q u e tien e m,5s pa r a p e-r-d er- .e n c a so ele que

no se c oru.r-c t cn 1<15 me t a s •

.los el i C'IlI. e s, p o d réÍ t i (:()!1 ta r con un n-e j o r : ;1 ru.i n:i ~ ; ero c n t ó r m.i.nos el e

c a n t icl a d , cal i d ad, tec hn s y pr ec io .

a l ex i s t i r ma y or conpete n c í a •.

.1\ u m( ~ ll t t1. r ;l l ~ seri edad c omc r-c i.a

' . los pr-ove c d or-c s , tendrán una mayor demanda .

los .f': {~rcntes I enp Le.idos y obreros" t c ndr -án ono r-tun i.dad de p lanear

mejor s u t r aba j o asi c omo v e r a umc n ta das las pos i.b í Lí.d a d e s d e l m(-~r-'

c a d o .l.a b o raL ,

los .S i ll d i { ~ a tos , su f i -i r- án men os pr-es i on e s ..

ma u e j o d e las empr-e c a s tanto pr í , v a d u s co 11 -) púb L i c a s ,

L \ - - -~ , - - ~ ' _~ _ Jr . _l . 1 _ _ . , ..~ _1 _ . -. _ ·, ..1' ." , ·,,1 .., '""\ 1"'1 " 0"" '" "" 1 ",,,.,.. 1'"""\



/\. la. eri1 i.; r C~ ,3 :. ¡ . le i-csu l L :) ; ncli s I"c:n :,a b J e ~~ on t ¿¡ r: c o n n~n:las de juer,o

2 ;3t ab ~.es , qu e pcr-m í.ta n c on o c e r la o r- i c nt a c i ón de la política econó-

mica y lar; nor-ma s a La s c u a Lc s habrá d c a torie .rs o para implementar

sus p l a u c s con la nec c r;:lr ia p c rm.ui cnc í.a y cont i.nu i dud ?n el tiempo.

Se evi t a r-án as :í. marcha s y contramarchas que impiden la concreción

de toda actividad ecouómí.c a efectiva y clur- ad.cr -a ,

c ) mayor eficiencia en e ] lo rr,ro d e Las me . a s fijados ..

La pos í.b í Li.d ad ele plan ea r y ejecutar l os planes e n un ambiente r-e La-«

't i vam en t c e s t ab Lo , pc rm iti.r-á li t! p r -oc es o m~l E : r ao i o n.il d . toma le dec i -

s i onc s , con la eonsig u. i on t e ra c j o r -a en los r c sul ta: os .. Esto provoca-

rá además una menor ca nt i dad (le f'r-ícc í.ono s entre f',r u po s .

2. Coor-cl i .nac i.ón

rn Estado debe fijar claramente ....su par-t i c í.pac í. ón así como la de las

De b e r- á d et erm i.n ar- las á r-cr oS priori t ar-í.as de dcs ar-r-o-

110 Y tra tar d e os t i.ma Lar la i n i c i a t i va p r i.vacl a dentro de planes elabo-

radas, p ar- a que con 0 1 ap ~')rl: e de l as cmp r-cs n s p r ivada s y .La s clc L Estado,

s e ' l or:r c u 1 (k~s .;J r ro l lo a r móni co <l e nu estros r ecurs o s h umanos y materia-

les.

En esta p Lan i.f i .cac i.ón se d eb nr-á tener muy en cu enta una distribución re-

g i olla], más b a Le ncc acla ,

Se dc:beréÍ n r-opcnd e r- a la .I i.vc-rs i f i.c ac i.ón d e obj etivos, principalmente

Lncor-po r-a ndo a c .u c Ll.o s q u c- rc ~~ult a n bá .s í co.s p a r a nuc.s t r a cvo Luc i.ón , c omo

ser: .i.nv e s t i:>;él e ión d e 'n u ovos prod uc tos, d ~s ;:1.rl'ollo d e tecnologías autó-

nomas, amp l í.nc í ón d o mc r-caclo s , f ormación d e po rsona l , c t.c ,

El pr-ob Lenia cons i s t e en orioou t r-ar- los alicientes n ec esarios para fO:lwn-

tar e l establecimiento d e e s tos ob j etivos.

L, Comun i.ca.c í .ón

Es i mportant ._ Lorrr-ar- una mo j o r- c omu n i.c a c i ón c u tr-o los d istintos r~rllp~<:

participantes, c Lí.minando f'a c t or- c s iJ'ri t a l'i.VO E; y tr-a lando que se l O ,(~l~e

una ma y o r - comprensión de los fine s de c ada f':r u po .

Del a p o r t e d e c a cla ompr -es.a él los planes riac í.ona J.e~;. Se deberful implemer

t a r- adec ua ·Jo s [:" i. s t cma s de - in ~ ·orl1l('\c :i.ón q ~.J e <:: 0 ]11. c mp Lc n e n t r e otras va r i.)-
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b Lc.., ~ l a n ( ~~ cs idarl de a n a L : -':é1 r los- rC'~;u.L tados oper-a ti vo s en forma 1n-

dc.pcnd i.cn t c d e l.osi qu e c o r r o.sp onc <.1 n él la- estructura financiera de la

el1lpl'esa ..

G. Ed u ca c i ó n

Para d Lspone r - el e recursos humano s adecuados, a 1 tiempo que se me jora el

excesivo indi.vidualismo, La c a p a c i d a d ele p Lan cam í e nto y de d e Lega o i ón ,

7. Ev a s i ó n fi scal

¡"'lec:1 iélJ1 te un s i s t ema t r-ibi t ar' ',0 que ad e má s el .... b r i nd a i- los recursos llecc-

s n r í.oe al ~ o1.') i (TnQ , constituya UI IZ! hcr-r-ami cn t a ú tiI. par a incentivar ár-ea

act i.v i dnd e s o r e giones qu e S(~ d e s oan p r- o movc r -.

Deb e r-á s e r s on c i Ll o en su apl i.c a c í.ón y de f'ácil control por pa r t e del

[;ob i c r n o .

Creemos qu e cada u na de e~:;t" 8 ár-eas elcbe ser d c s ;.rrollada en forma COOl~ l í na

da , para inte~~rar es t o s e Leme n t o s e n J. él r.~ d i s t i.n t u s c s f' c ra s de ac t í.v i.dad de

la aoc í e clad , S ól.o mc j or-andr s~¡bs t an c ia .l u e n t e Lo s r esul t ados de las áreas

crí ticas mencío n ad a.s , log)'cn-emo s qu e e 1 a c c í.ona r- d e las e mp r e s a s resu 1t e e f

eiente y contribu y a d ec i.s f.v e mcn te a I ·d es ~~ .r ro .l l o íI rmón i co ele nuestra cornuni-

dad ..
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