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La autogestión, como modelo de funcionamiento social orienta
dor de la organización del trabajo es viable, sólo si logra im
plementarse en sectores amplios y decisivos de la economía, de
finidos por el volumen de capital que manejan, por el volumen de 

la fuerza de trabajo que integran, por la capacidad de utiliza
ción del excedente socialmente generado y por la potencialidad 

de innovación tecnológica. 

11, CONDICIONES 

1. Funcionamiento y roles democráticos del Estado 

Un proyecto autogestionario global no podrá desarrollar-
se si no cuenta con un Estado funcionando democráticamente, es 
decir, que aliente las formas de participación responsable y au
tónoma en las organizaciones sociales, y en especial en la empresa. 
De lo contrario el proyecto autogestionario no ser& más que una 
novedosa forma de control social. 
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2. Roles coadyuvantes de las fuerzas pol.!ticaa 

La correlaci~n de fuerzas pol!tic:aa deber& ••r favorable 
a un proyecto autogeationario. Esto no ai¡nifica que no haya CO!_ 

flictoa entre la conducci6n polltica y la conducci6n autogeatio
naria, por el contrario estos confli•toa deberé explicitarse p~ 
ra obtener control•• efectivos sobre loa grupo• dirigentes. 

3. Rol deaocritico de las Fuerzas Armadas 

Sin una clara perspectiva deaocrltica de las Fuerza• Ar

madas, un proyecto autoKestionario no podrl implantare• a ••ca
la global, dado que tal proyecto implica aueationamiento de la• 
pautas de autoridad piramiaalmente concebidas. 

4. Rol ofensivo• innovador del Movimiento Sindical 

Un movimiento sindical replegado en actitudes de defensa 
particularista no ser& als que un testigo del pl'Oyecto autogea
tionario. Para poder ••r protagoni■ta deber( aauair role• ofen
aivoa e innovadore■, ea decir, deber& a■wd.r proyectos hist&ri
coa, actuando sobre la• correlaciones sociales y pol.!ticaa, ia
pulaando experiencia• autogeationaria■ y deaarrollando al aiaao 
tieapo, la capacidad crltica del funcionaaiento social, conjun
t-ente con la capacidad autocrltica de••• propias accione• y 
poaturaa. 

s. Roles activo• de loa aoviaientoa y agente■ cultural•• 

Para que el proyecto autogestionario •• tranaforae en 
una orientaci&n operante de las relacione• ■ocialea deberá ezi,! 
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tir una efectiva recreaci6n cultural de las pautas participati
vas. 

De all1 entonces que le ca.be a los agentes y movimientos cu,! 
t'UX'ales y educativos jugar un papel activo en esa recreaci6n 
cultural. 

6. Correlaci&n de fuerzas y de cluea sociales favorables 

Sin la creaci6n de correlaciones de fuerzas sociales fa
vorables a las prlcticas autogestionarias 9 el proyecto partici
pativo corre el riesgo de ocupar espacioessociales marginales. 

Está implica el quiebre progresivo de los mecanismos de 
reproducci6n de la dominaci6n por parte de la clase dominante, 
y una clara actitu• innovadora por parte de las clases popula
res. 

7. Orientaciones en el uso social del excedente 

Deberé existir mecanismos institucionales que impulsen 
combinaciones de las formas de acumulaci6n favorables a las prác 
ticaa autogeationarias, elevando el ritmo de la misma y orien
tando preferentemente el destino del nuevo capital creado hacia 
el uso reproductivo por parte de la fuerza de trabajo. 

e. Tendencia redistributiva e incentivos efectivos 

Ea necesaria una voluntad estatal de orientar una tenden
cia redistributiva •quitativa de ingresos y recursos hacia la 
fuerza de trabajo. Para ello deber, poder manejarse el conflic-
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to que generará la necesaria contención de expectativas consu
mistas de los estratos de ingresos altos; lo cual implicar4 a
plicar incentivos que retribuyan las calificaciones técnicas, 
la productividad~ la capacidad empresarial. 

En la adecuada resolución del conflicto redistribu~i'°
incentivos reside una de las claves del éxito del proyecto. 

9. No ocJltar la diferenciación social 1 en tanto que estímulo 

El desarrollar políticas de acumulación y productividad 
crecientes, implica aplicar incentivos que favorezcan la inicia
tiva empresarial y la eficiencia. Estos incentivos se operaciona 
lizan como estímulos materiales que generan diferenciaci6n social, 
es decir 1que dan lugar a una nueva estructura de clases. 

Es fundamental no ocultar ideológicamente esta realidad, 
porqqe ello significa ocultar dominaciones tal como lo vemos en 
el "socialismo histórico". 

Una clara conciencia social de la estructura de clases 
posibilitará que las clases populares puedan controlar más efi
cazmente a las clases dirigentes. 

10. Planificación democrática 

Un mecanismos de planificación democrática con participa
ción directa del ~ea autogestionaria, deberá implementarse para 
determinar: 1) la repartición del excedente entre acumulación, 

consumo y servicios del Estado y de la comunidad, 2) el ritmo de 
de acumulación, 3) los incentivos ~ara los roles directivos y eje 
cutivos de las empresas, 4) los incentivos a la productividad del 
trabajo, 5) el régimen de empresas, 6) las políticas de investi
gación e innovación tecnológicas. 
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111.Cambiar los criterios de legitimacidn del poder de decisi6n 

En el capitalismo. es la propiedad lo que legitima el po
der de •ecisi6n y por lo tanto la gesti6n. 

El proyecto autogestionario deber, tender a fundar la le
gitimación del poder en la gestión. la cual habilitar, a la dis
posición de la propiedad. 

Los criterios de gestión y de propiedad. aer&n distintos 
y mGltiples dado que revestir&n carActer individual, colectivo 
de los trabajadores de la empresa, del sector o de la comunidad 
nacional. 

12. Formas y gestión de empresas 

Teniendo como principios por una parte el evitar la con
centración de la propiedad de loa medios productivos que iapida 
la concentraci6n del capital;Y por otra parte el mantener eleva
das tasas de acumulación. seri necesario distinguir formas de e!! 
presas y de gestión, que para una etapa de transici6n, podrían 
tomar a grandes rasgos las siguientes caracter!sticas. 

TIPO DE EMPRESA 

- Empresas pequefias 

- Empresas medianas 

- Empresas grandes 

- Empresas eatatalea 

- Empresas extranjeras 

FORMA DE GESTION 

gestión de los propietarios 

cogeatión 

autogestión 

gesti6n del Estado y control 
de los trabajadores 

gestión de los propietarios 
(managers) y control de los 
trabajadores y eventualmente 
del Estado 
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Como se aprecia, postulamos una clara opci6n por estable
cer los mecanismos autogestionarios en las empresas nacionales 
de envergadura econ6mica, de forma tal a evitarl:ts experiencias 
marginales. 

Será necesario definir con claridad para cada país y fase 
de desarrollo, lo que se entiende por cada tipo de empresa sin 
criterios rígidos o dogmáticos. 

Por otra parte deber~n establecerse mecanismos que favo
rezcan la transferencia de las empresas extranjeras a manos nacio 
nales, sin afectar sensiblemente la acumulación y la innovación 
tecnológica. 

111, OBSTACULOS 

1. Desarrollo del Capitalismo Periférico 

Uno de los rasgos del capitalismo perif~rico es su carác 
ter excluyente y en sus momentos críticos, su perfil autoritario. 

Esto implica la generaci6n de formas de organizaci6n del 
trabajo y de last"e~-~iones profundamente negadoras de la parti-

. -~ cipacion. 

2. Actitudes regresivas y consumistas de las clases dominantes 

Las clases dominantes del capitalismo pe~iférico se encuen 
tran orientadas hacia la protección de su campo de dominaci6n, lo 
cual las lleva a comportamientos consumistas en lo económico y a 
comportamientos regresivos en lo político-social. 
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Estos comportamientos constituyen obstáculos de enverga
dura para las pol.!ticas democratizantes de la acumulación, y para 
las políticas de la gesti6n empresarial y de la organizaci6n so
cial. 

3. Elites potlticas y militares¡ agentes de viabilizaci6n 
del capitalismo perif,rico 

Los skemas instituciDnales y pol!ticos, y su correspon
diente sistento militar, reproducen generalmente pautas de acci6n 
funcionales al ordenamiento capitalista perif~rico. 

Las i1ites políticas encuentran su base de respaldo en 
los aparatos estatales que presentan1por lo general;grados muy 
estrechos de :t'eceptividad a las demandas de los moviaientos po
pulares. 

Las Fuerzas Araadas por su parte, si bien han jugado ro
les difererma segGn las caracter!sticas de funcionamiento de ca
da pda; estSn condicionadas por una matriz cultural común que 
encuentra una de sus fuentes ideol6gicas en la Doctrina de la Se 
guridad Nacional. 

Esta doctrina presupone una visi6n del funcionamiento sg_ 
cial concebido -Asicam.ente como orden social, jer&.rquico, monol! 
tico, no conflictivo, donde la crítica es stispechosa: y la parti
ci•aci6n no condacida por el poder central, disolvente. 

Por ello en gran medida, la funci6n viabilizadora del ca 
pitalismo perif,rico que cumplen las Fuerzas Armadas se origina 

en que el mantenimiento del orden.. implic'a asentar las estructu
ras de poder vigentes, reforzando por lo tanto la capacidad de 
control de las flites y clases dominantes. 
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4. Las empresas transnacionales se fundan en la hetero-gesti6n 

La fabulosa concentraci6n de la infonnaci6n y de las deci
siones en las casas matrices de las empresas transnacionales, re
quiere que las estructuras de gestión de sus filiales sean heter6-
Domas y externas al pa!s. 

Dado que la participación de los trabajadores exige, antes 
que nada, acceso amplio a la informa.ci6n; la eventualid•d de la 
participa,e6n instaura mecanismos de ocultamiento, aún de los da
tos basicos de la empresa, que debilita las bases sobre las que 
podría instrumentarse un sistema de decisiones participativo. 

s. Frustraciones de experi•encias participativas 

Las frustraciones de experiencias participatths debe 
constituirse en uno de los principales focos de preocupaci6n del 
movimiento de trabajadores que postula un proyecto autogestiona
rio. 

Estas frustracioAes se sitdan fundamentalmente a nivel 
micro-social, exceptuando el caso peruano donde la frustraci&n 
es de nivel macro-social. 

Las principales razones de las frustraciones a nivel mi
cro son a nuestro juicio internas y externas a las eaperienciaa. 

Veamos primero las internas: 

a) bases econ6micas frágiles por ubicarse en sectores o niveles 
productivos no rentables, o poco dinSmicos; 

b) modalidades inadecuadas de resolver loa conflictos internos, 
al establecer formas de caciquismo organizativo; 

e) el cooperativismo •caja de auxilio•, de empresas o sectores 
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ineficientes que recut"N!n a formas cooperativas para prolon-
gar arti~icialmente el quiebre empresarial; 

d) el cooperativismo "sociedad anónima", que considera a los so
cios como accionistas o clientes, permitiendo a los directivos 
sacar provecho de sus posiciones jer!rquicas, (acompafiadas en 
muchos casos con corrupción); 

e) la tendencia de los socios a utilizar la cooperativa si "sirve" 
a muy corto plazo, sin perspectiva global n6 de largo plaeo; 

f) la •usencia casi total de mecanismos ~articipativos reales -Pl'2 
gramados y adaptados- previendo sas requerimientos y sus costos; 

g) gestión ineficiente, sin criterime empresariales sólidos! 

Entre las razones externas, adem,s de las anotadas en los 
puntos III. 1, 2, 3 y 4, debemos señalar: 

a) la violeneá propaganda "antiparticipativa" por parte de las em
presas tradicionales en posiciones dominantes en el mercado; 

b) la aplicaci6n de medidas agresivas contra las empresas partici
pativas (dumping, etc.); 

c) la essasez o dificultades de líneas crediticias; 
d) interpretaciones juridicistas de los textos legales por parte de 

las administraciones estatales, que en nombre del "cooperativis
mo ideal" traban en lps hechos el desarrollo de las empresas Pal!:. 
ricipativas. 

IV, ESTRATEGIA 

1. Crear correlaciones de fuerzas sociales y pol!ticas favora
bles al proyecto autogestionario 

Esto implica identificar aspiraciones e intereses de diver-
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sos moviaientos sociales y fuerzas pol!ticas que puedan converger 
en orientaciones autogestionarias. 

Sin duda que los niveles de profundidad y coherencia serán 
d!sÍmiles, pero justamente la pluralidad darl las bases de movimien 
tos amplios y con peso real. 

2. Incrementar las formas de control de los trabajadores en 
su empresa 

Los niveles de control que pueden asumir los trabajadores 
en la empresa s6n mGltiples. 

La clave del ~xito está en poder mantener la independencia 
de los trabajadores, en cuanto asalariados, conjuntamente con el 
incremento del control. 

3. Denunciar los efectos y clarificar los mecanismos del capi
talismo perif~*ico 

La denuncia de las consecuencias negativas para los traba
jadores y la clarificación de las pol!ticas reproductoras del ca
pitalismo perif~rico,consti~uyen objetivos impostergables de los 
movimientos autogestionarios. 

Hoy adquiere especial relevancia la crítica profunda de las 
experiencias neoliberales aplicadas en Am,rica Latina. 

4. Desarrollar la autocr!tica de las experiencias participarivas 

Se deberS.n identificar con la misma claridad, los obstlculos 
provenientes de los errores cometidos en las experiencias partici
pémivas; fundamentahlente en su vertiente cooperativa. 



s. Implementar la aatagestión 

Esta implementación deberl desarrollarse: 

a) en sectores claves y amplios ~e la economía; 

b) integrando volwnenes importantes de capital; 

c) incorporando fuerza de trabajo con capaaitaci6n y productivid 
dad crecientes; 

d) captando 1>9iciones sustanciales del exce•ente social; 

e) innovando tecnológicamente. 

6. Especificar las formas de conversión y creación de empre
sas autogestionarias 

En el per!odo de implementación de empresas autogestiona
rias se deberb especificar,lo .m~s precisamente posible, los meca
nismos por los cuales se opera la transici6n, y por sobre todo, 

los mecanismos de traspaso de la gestión a manos de los trabajado

res. 

El par&netro estrátegico que deberá guiar estos mecanismos 
tendrá que ser la necesidad de mantener una correlación socio-po-
11tica favorable al proyecto autogestionario, pudiendo de tal modo 
manejar apropiadamente los conflictos que la afectaci6n de intere
ses genera. 

7. Capacitar en la gestión a los trabajadores 

El movimiento de los trabajadores deberá capacitar cuadros 
empresariales aptos para el desa~rollo de roles de gestión, en e~ 

pecial los :roles gerenci~l:?$ De tal modo que los cuadros dirigen
tes de las empresas autogestionarias puedan equilibrar su capaci-



tación profesional con una s6lida formaci6n ideol6gica. 

a. Mantener la solidaridad de clase 

Un objetivo estrat&gico básico est4 constituído por el 
mantenimiento de la solidaridad de clase entre los trabajadores 
autogestionarios y los asalariados tradicionales. De ocurrir 
una desarticulaci6n antre estos dos sectores de trabajadores el 
proyecto autogestionario corre riesgo de perder base de susten
tación. 
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