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EL PROELEMA iDE ATJTOGESTION EN AMERICA LATINA N EL CAMPO
ECONOMICO Y SOCIAL

l, El desarrollo de la auto estiôfl en Amrica Latina

1-0 En los iiltimos años, las diversas formas de autogestiôfl, en-

tendida coma la direcciôn colectiva de esfuerzoS propioS de diver-

SOS grupos de la. poblaciôn, orientad-a hacia el mejoramientO del ni-

vel y de las concliciones de su vida, empezarOfl a asurnir en AmriCa

Latina un papel significatiVOo Aunque este papel es todavia modes-

..to,.dernUeStra que la autogestiôfl como mtodo de movilizar 'y orien-

tar las energiaS humanas, especialrfleflte d los trabajadOreS y pe-

quéñoS emprSariOS, tales coma campeSiflOS, artesanOS, peqUeñOS em-

---resariOS de industria, transporte, cornerciO y serviciOS, tiene

grandes posibilidadeS en diversas campos de desarrollO econômiCO y

social, y especialmente en los sectoEeS de actividad econômica que

se caracteriZan por su importante contenido dé empleo

2 Las iniiciativa.S y esfuerzOS de, los propioS interesados en s-

tos i1timos años han recibidoUn deididO y enrgicO respaldo de

parte de los Estados0 -.

e un lado, se estaba fomentandO el morimieñth cooperati1TO

tratando de estimular una participación activa de los respectivos.

grupos socioeconômiCOS en los esfuerzoS conscientes de desarrollo

de ciertos importanteS sectores económicos, tales como la agricu1

tura, artesania.:Y la construCciôfl de viviendas.

iDe otro lado, los Estados estaban realizando un esfueZó para

activizar y organizar las fuerzas sociales en los campos de activi-

dad que no eran cubiertos todavia par las formas tradicionaleS de

yde organizaciôfl de los trabajadoreS.

3. Los campos donde en los i.1timos años se hiza los mayores es-

fuerzos de promociôn social eran en el campo del desarrollo local y

regional, utilizando aquI las denominaciOfleS de udesarrollo comuni-

tario", ??acciôn comunita.ria", "acciôn pablacianal", etc.,. como tain-

bin en diversos campos de desarrollo de grupos especIficos de pa-

blaciôn con mayor nfasis sobre poblaciones de bajos ingresos, todo

.esto baja la denominaciôfl de "promociôfl popular"0

Con estos conceptos se ha cubierto un campo muy amplio y di-

versificado de acciones especificas que tienen como propôsito ayu-

dar a la soluciôn de muy diversoS problemas de las masas popuJareS,

tales comoel mejoramiento del ambiente fIsico vecinal, de yiven-.-.

cia, de educacifl y de lacultUra, de la salubridad, de bienestar

infantil, de cuidado de los menores, de depdrte, etc.
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4. LTna gran parte de estos esfuerzOS correspondiô a la estirnula-
ciôn e intensificaciôfl de las forrnas tradicionaleS de copperati-ViS--
mo de los pequeños productores, de los usuarioS de ciertos tipos de
servicios y de los consumidores. Pero al mismo tiempo se ha dedi
cado una buena parte de los esfuerzOS a la creaciôfl de nuevas ,pr-
mas de cooperativas, asimismo como a la estimulaCiôfl de formas flO.
vedosas de organizaCiôfl social, siempre con el mismo propósito de
organ5zar mejor la colectividad y ampliar los esfuerzos coleç±iyOS
para iOrar a trav&s de ellos una elevaciôn del nivel de vida mte-
ria1 y cultural de la pobiaciôn. Se debe senalarqUe esteproCeSO
de desarrollo de nuevas formas de cooperaCiôfl dentro de las socie-
dades latinoarneriCanaS est. en plena marcha y :lejos de estaç trmi-
nado, ofrece un interesante ejernplo para los paIses en desarrollo
de-otros continèntes.
5. A travs dé tódos estos esfuerzoS de organizaciôn colectiva
se destaca el factor de autogestiôfl, que es la expresi6fl pr.ctica

- :d&.:.las más diversas clases d,e iniciativaS y de las energias colecti-
vs, de las capacidades de acciôn organizada de los mismos interesa-
dos y de la creciente concienCia dc interés comi.n de disposiciôfl
para la. toma dc responsabilidad de un ntimero creciente de grupos
J-iümanos dentró dc la sociedad.

in esta fórma se est adelanhando en gunos paIses latino-
-attericanos, aunque dc manera parcial y lenta todavI:a, el proceso dc

creaciôn dc una sociedad organizada en forma democr.tica a todos
los niveles de la vida econ6mica y social.

2., Los relacionados con la autoqestiôfl y
Co estiôn validos en America Latina

6. El creciente ntmero de concptoS relacionados con la materia
dc autogstiôn y coestiôn en los. muy dversos campos ddesarro-
110 econ6mico y social corrio asimismo la muitiplicaciônde defini-
ciones con la correspordiente terminologla, es fuente de cierta
confusiôn. El resultado de esta confusi6n pueden ser malentendidos
cuando se usan definiciones distintas para denominar el mismo con-
cepto, o cuando las mismas definicioneS se usan para cubrir concep-
tos distintos. Tales confusiones terminolôgicas ocurren no sôlo
cuando se hace comparaciôn de autogestiôn o desarrollo de la cornu-
ni.dad entre los paIsesdonde se estn desarroilando ideas pared-
das, tales como Chile, Colombia, Pe y Venezucla del rea andina,
-si-no tambin dentro de los mismos paies.

En tales condiciones,
clarar, aunque quizS s6lo
conceptos de usa ms comi1n
gestiôn y ci desarrollo de

2

conviene hacer un breve anlisis y a-
en una forma tentativa, ci conjunto de
que Se relacionan con las ideas dc auto-
la comunidad.
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7 Quizs ms conocido es el concepto de "desarrollo de la comu-
nidad", cuya definiciôri aceptada internacionalmente por la Organi-
zación deNaiones TJriidas (ONU), lo señala coma "el proceso por el
cual ci propio pueblo participa en la planificaci6n y realización
dc programas que se destinan a elevar su nivel de vicia"01/

Conviene tambin citar, corno una ampliación muy expresiva de
la m.isma, la definici6ñ del "desarrolio de la comunidad" contenida
en el Acta Final de las I Jornadas Nacionales sobre Ocupación Juve-
nil en Caracas 1965, promovidas por el Instituto Nacional de Coope-
ración Educativa (INCE) de Venezuela0 2/ En esta declaración: "El
desarroilo de la comunidad es un proceso evolutivo rnediante el cual
se logra la participación consciente y organizada de los beneficia-.
rios en su propio desarrollo"0 "El desarrollo de la comunidad per-
sigue ci desarrollo integral considerando al hombre en el aspecto
económico, social, cultural y espiritual, logrando asi la conver
siôn d la rna en un pueblo consciente, operante y digno, cumpli-
dor de sus responsabilidades iridividuales y sociales con pienaparticipaciônen ci desarrollo socioecanômico del pals0" Se agregaa esto para ci caso venezolano con igual validez pare Chile "El
desarrollo de la comunidad es generador de fuentes de ocupación anivel nacional0 Siendo nuestra población fundamen-Lalmente joven,
los programas de desarrollo de la comunidad incorporan un ë1vado
porcentaje de personas por debajo de los 20 años0 Par lo tato, se
puede considerar ci desrroi10 de la comunidad como una de las prin-
cipales fuentes de ocupaci6n juvenil0"

Tambi&n merece mencionarse par ci mrito de su brevedad, la
deflniciôn de desarrollo de la comunidad propuesta en 1965 par ladoctora Carola Rarell, directora de la flivisión de Desarrollo de la
Comunidad del C0RDIPLA\I dc Venezuela: "El desaol10 de la comuni-dad, tcnica social de promoción del hombre, es definida coma la
participación cansciente y organizada de la pobiación para lograr supropio desarrollo?v03/

8 Al mismo tiempo, está en usa toda una game de trminos derive-dos de la palabra counidad"0 Se habla de "organizacjôn de la cot-munidad0 En Chile se ha Otilizado ci concepto de lo comunitaria"aunque con enfoque un poco distinto del ?desarrollo de la comunidad"tel coma se ha aclarado anteriormente0 En lo comunitaria se buscô,a través de distintas disposiciones legales, arganizar a la comu-nidad, pare participaciôn desde la base hasta el más alto nivel

1/ Citado en elManua3 de trabajo comunitario, Servicio Nacionalde Salud, San-biago, 1970 (Tl2)0
2/ Venezuela Ruta ' Destino. Estudja Sabre el desarrollo inte-grai de Venezuela, enmarcada en ci desarrollo continental deAmrica Ltinapor Carlos Acedo Mendoza0 Barcelona; 166(Vol0II, pg0 l7)
3/ Desarrollo Comunal de Venezuela, par Carlo-La RaVell0 Charladictada durante la II Jornada de la iianza para ci Progresoen Venezuela, Caracas 1965

/nacional0 Se



4/ Informe de Chile resentado a la Primera Conferencia Intera-
mericana sabre Pesarrollo de la Comunidad, por la Consejerf
Nacional de Promociôn Popular0 Santiago, Julio 1970 (pág0l3)0

5/ La Acción Popular comoei Proqrama del Gobierno, por Ruben
Dana Utnia, Fundacin Universidad de irnenica, Bogot., 1960
(p.g0 15)

6/ La Promociôn de la Acciôh Comunal. Itiriistenio de Educaciôn
Nacianal, Bogot7 Colombia, 1959 (citado, por Rub&n Utria,
yen nota 5/)

7/ Haciael Piano Empleo, .OIT, Ginebra citando "el desarrollo
de la comunidad", Depto0 Ncional de Pianeaciôn, Doc0 DNP-
URH-DBOS--003, Bogota 1969

8/ Ibid0 (pág0 345) citando Planes y Programas de Desarrollo
1969-72, Departamento Nacional de Planeación, Bogot. 1969
(Cap0 iii)

/l0 Las
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nacional"0' Se usa iarabi&n "acciôn comunitaria" y se lanzó ci con-
cepto de "comunitarismo" como una filosofla de acciôn comunitaria0

9 En Colombia se está usando principalmente la denominaciôn de
la acción comuna1" Ella est. definida coma ?tmovilizaciôn cons-

'cinte y deliberada del esfuerzo y de los recursos humanos, fIsicos
y poIItico-administrativosde5yna cômunidad en busca de la eleva-
ci6n de sus niveles de vida"-

Otra definLciôn indica que "la acciôn comunales aquelia que
resulta cuando una comunidad se hace cargo de sus propios problemas
y se organiza para resolver ella misma, desarrollando sus propios
recursos y potenciales y utilizando los extraños"6/

:
Primer Plan Dcenal de Desarrollo (de Colombia) en 1960,

presenta una definicibn de carcter institucional denominarido a
"acciôn cornunal como el organismo encatgado de asegurár que toda la
comunidad comprende ci plan y sus obj etivos y le preste el apoyo
dinárnico y constructivo quc requiereeste tipo de transformación
social"0 7/

El mismo Plan define la "organiaci6n de la comunidad" como
"lproceso por ci cual la comuniclad tbmá conciencia de sus necesi-
dades, establece prioridades, busca los recursos internos y ex-ber-
nos requeridos, aplica los recursos humanos y naturales con miras a
las soluciones" 3/



1O Las definiciones de "desarrollo comunal" y 1'desarrollo CQXflU-

nitario" son en Venezue1 sinónimos del "desarrpllo de la comuni-
dad"9/en parecido al uso de "acciôn comunitari" como sin6nimo de
"acciôn comuna1",lO/

110 Como forma especIfica ce desarrollo de la comunidad, aparecer
"programas de desarrollo de 1as comunidades indIgenas" y su inte-
graciôn con 1as comunidades nacionales respectivas a través del
"Programa Andino", impulsado par la OIT dese los años l95O Este

programa aJarca Ecuador, Peri, Bolivia, Chile y Argentina0

l2 La idea del cooperativismo es mucho ms antigua que la de
desarrollo de la comunidad y los conceptos respectivos al sistema
cooperativo, derivados de los movimientos cooperativos europeos,
con nomenclaturas respectivas son ms uniformes, aurique xiste una
gran diversidad de orientaciones, contenidos y formas de acciôn
cooperativa0

No hay una ideologia cooperativa uniforme ni tampoco una defi.

niciôn uniforme de sta0 El mismo nombre "cooperativa" es simple-
mente un derivado de la palabra genérica cooperaci60 La coopera-
ciôri no es una ideologia pero su mayor a rnenor desarrollo depende .

la vez de la presi6n social que &sta cjerza y dcl grado de acepta--
ciôn quernanifiesten la o las ideologIas de la sociedad global im-

perante"0 Par lo tanto, "estabiecer una ideologla cooperativa le
arIa a la cooperativa un carácter monolItico que excluirán las. a-

tras ideologIas cooperativas o ci carácter deuna ideologIa de "ni-
ños buenos" e "ingenuos"011/

Es un problema de discusi6n hasta qué punto los movimiuntos
de desarrollo de la comunidd y el cooperativo se inJercalan a se
complementan, pero es cierta que la base comin d.c ambos es coopera-
ciôn de individuos y d.c agrupaciones de ellos para el bien cormin0

l3 La nomenclatura ms reciente es la respectiva a la "partici-
paciôn popular" en ci desarroilo y la "promociôn popu1ar"

Generalmente se entiende que "el usa del trmino "participa-
ciôn popular" centra la atnci6n en ci papel potnciai de los

9/ Ver iJesarrollo Comunal Promociôn Popular, Carlos Acedo Men-i
doza0 Caracas 1968 También Doctrina PolItioa, Carlos- Acedo
Mendoa, Caracas 1970 (Ver Dclago de Desarrollo Comunitaria

.114-121)

10/ El "Instituto Venezolano dc Acciôn Comunitaria"(IVAC) tiene- Un papei parecido, aunque més reducido, al d la "Acción Ca-
rnunal d.c Colombia0

11/ Par ué la cooperaciôn coma instrumento d.c camhio estructural
como id99a? Boris Falaha, ICIRA, Santiago 1970 Cmi-

meografi ado) estratos de/



12/ El cambio social y lJ2plItica de desarrollo sociLn --
ca Latina N0U0, Nueva York 1969 Cape XIX La participacion

ular en ci dsarrollo Secciôn Naturaleza de la partici-
paciôn popular (P0287-302)

13/ Ibid, citando Dialctica dcl desarroilo Celso Furtado Fonda
de Cultura Econômica, Mxico 1965 (pâg 20) /falta de

estratos de poblaciôn mayoritarios, caracterizadaS hasta ahora por
ingresos bajas, etiguo grado do instrucCiôn y poca a ninguna posibi-
lidad de hacerse air en los asuntos naciona1eS Estos estraoS-fl-
cluyen a los abreros urbanos y rurales, los artesanos que trabajari
par cuenta prapia, los tenderos y pequeños agricultores y los liar-
mados "estratos margina1es00 En otras palabras, la polItica do
participaciôn popular implica una expansion y redistribuciOfl de las
oportunidades para tomar parte on el proceso social de toma de de-
cisiones ?? 4.?.!

14 El concepto tan ampiio y tan general do la "participaciOn pa-
pular", de naturaloza se presta a una gran variedad de interpreta-
ciones, entre las cuales netamente se perfilan dos extremos; uno,
que reduce ci concepto de "participaciOn popular" a los grupos mar-
ginales de poblaciOn, que so concentran en las ilamadas poblaciones
marginales; y otro que se refiere a la gran masa del pueblo, que en
condiciones cuando no est organizada, sOlo a travs del poca fre-
cuente proceso electoral puede oxpresar sus aspiracioneS0

"La rnasa, par ci hecho de ser amorfa, no tione pasibilidad
alguna de participar en ci proceso politico, excepta an el momenta
do negociar su vata contra pramesas electorales Y cuando es-La ma-
sa vive en condiciones do subernpleo, sometida al castigo permanente
dcl infraconsumo, por una parto, y par otra a la excitaciOn que re-
resentan. las formas de cansurno canspIcua predominntes entre os

grupos do ingresos altos y mdios, so comprende can facilidad cu.-
los serán sus exigencias en ci momunto supremo denegociar su
voto "13/
l5 El prablercta de "participaciOn popular" en los paIses en desa-
rroila incipi.ntc, so est. idontificanda con ci desarrolla educa-
cional e introducciOn de los principias dcl sistema demacr.tico de

gobernar desda ci nivol do la comuna hasta ci naciana1
En las paIsos altamante desarroilados, cuyas sociedades nacia-

nales san plenamente a casi plenarnente integradas, ci cancepto de
??participaciOn popuiar" pierde toda su significado specifico0

Es en los paises en desarroilo con cierto grada de adolanto,
pero can importantes areas de subdesarrailo, coma es ci caso muy
tIpico do Chile, donde el concepta de ?tparticipaciOn popuiar" a de
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falta de partiCiPaciôn popular" tiene un profundo significado y u-
na gran importanCia c-n la vida real0

l6 La caracteristica socioeConômiCa dominante de los paIses en
desarroilo es la heterogeflGidad de su sistema productivo, qua se
compone de un reducido sector moderno de alta productividad, de un
importante sctor primitivO de bajIsima productividad y de un am-
piio sector intermadio qua cuntq con actividadeS casi primitivas y
liega a cubrir actividadeS modcrniZadaS0/ Esta hberogefleidad
estructural, en buena part as responsable par las grandes dispari-
dades en, la distribuCiôfl de ingresos, tIpicas para los paises on
desarrollo, y en consecueflcia, de las disparidades en los nivele
de cuitura0

En tales condiciqfles, la clase empresarial, la c1as media y
los trabajadoreS dependieflteS de los sectores modarnos y moderniz-
dos de la economia se incorporan en esta parte de la comunidad n-
cional qua goza delas ventajas de la vida moderna, en ci sentido
econômiCO cultural y polItico, miantras qua todo ci resto de la pa-
biaci6n, y no solarnente la autntica poblaciôn marginal, se queda
en gran parte separada a sea marginada de los frutos del progreSo
socio-econôrflicoo Esta situaciôn indica que no se puede hablar de
la plena integraCiófl de la comunidad nacional a sea de una socieclad
integrada
l8 En Amrica Latina, la proporciôfl de la poblaciôn que depende,
econômicamente de actividades primitivas a intermedias de bajo ni-
vel, y cuyos ingresos estân muy bajos, representa la mayorIa de ia.
poblaciôn Esto as fâcii a comprobar a base de cifras que .ique

14/ Ver Los sectoresmo4flo intermedia rimitiVo eniaseCa-
nornIas latinoameriCafl.afl los ii1timos años sus .a.eles efl
ci em leo de la fuerza de trabajo dispp4e, por Zygmunt
Slawinski, presentado coma documento de trabajo de la CEPAL
en el Seminario Regional Latinoamericaflo sobre ci Papcl de],
desarrollo do la comunidad en la ace'leraciôfl del desarrollo
econ6mico y social", organizado conjuntamente por la Direc-
ciôn de suntos Sociales, la Dirección de Oporaciones de Asi-
tencia Tcnica do las Nacionas Unidas y la CPAL, cciebrado
en Santiago, junia de 1964

/son poc
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son poco exactas, son suficientemeflte demo strativaS

Este marco cuantitativo plenamente justifica la necesidad de
esfuerzoS especiales para incorporar las masas populares, tanto
marginales como no suficientemente incorporadaS en la vida sociO-
econômica del pals que se podrIa considerar como de nivel normal
La mayor parte de estos esfuerzos tiene quo hacer todo ci sisterna
econômico del pals, incrementando su ritmo de desarrollo y creanclo
la suficiente capacidad do una rpida absorciôn de las masas popu-
laros marginadas por los sectores modernos y modernizadoS de la
economIa pero una otra parte ci esfuerzo de lograrse a trav&s de
la activizacifl de estas mismas masas populares para que con esfuer-
zoS e iniciativa-s propios sen capaces de mejorar su situaciôn eco-
n6mica y social e incorporarse &i forma efectiva en la dinmica do
desarrollo y a los superiores niveles do vida

l9 El concepto de "promociôn popular" está derivado de la proble-
mitica do la "participaciôfl popular" y surge de la necesidad de pro-
moción de las t&cnicas efectivas do la actividad do las masas popu-
lares previamente mencionada, para asegurar almás corto plazo posi-
ble una participaciôn m.s intensa de toda la pobiaciôn, incluyendo
grupos marginales, en el desarrollo nacional a travs de desarrollo
.de grupos locales o do agrupaciones socialos especlficas0

Sustancialmente ci concepto do "promociôn popular" so debe en-
tender menos como movimiento interno de grupos de poblaciôn quo se
encuentran en una situaci6n desventajosa, y que orienta sus energIas
hacia ci mejoramiento de su situaciôn econ6rnica y social, y ms como
una acci6n deliberada de promociôn do organizaciones populares, pa-
ra permitirles, posteriormente "por via de la participaciôn crecien-
te, incorporar las iniciativas do desarrollo a la gesti6n superior
de desarrollo"016/

TJna definiciôn parecida se ha ofrecidoen Chile durante la i-
nauguraciôn do la acciôn de promociôn popular- en 1964, cuFlndo se ha
declarado que la 'Tromociôn Popular significa reconocer y promover
las instituciones crear y otorgar los sorvicios y los recursos
cuando sea necesario, para que el pueblo so organice y asuma ci pa-
pci quo le corresponde en una sociedad moderna Significa tambin,
ci acondicionamiento do las estructuras y mecanismos del Estado

15/ Ver: La Mano doObr n Amrica Latina 1950-1970, Programa
Regional de Emploo para America Latina y ci Caribe (PEALC),
Documento TPC/IV/2, presentado a la Cuarta Reuniôn del Comit
2cnico do Programaciôn, Santiago, Junio 1969, Cuadros 11-3,
11-4, y II-5

16/ Informe do ChjrefltadO a la Primera
±Eiobre ci Desarrollo do la Cornunidac3, rYcigo 1970

/para quo
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para que permitan la incorpora-Ci6fl eficaz de este rnismo pueblo or-
ganizado al ejerciCiO del poder"0/

2O Existen otros conceptoS relacionadoS con autogeStiôfl, tales
como "autoconstrUCción, acci6n colectiva, trabaj o colectivo",
?participaci6n del trabajo (o de los trabajadores en las empreaS",
y naturalmente la rnisma "autogestiôn" y "cogestiófl"

2l Esta gran variedad de nombres y definiCiOflS no significa ne-
cesariartiente una igual variedad de conceptoS de fondo Por ejemplo,
en la prâctica, los prograrflaS que postulan la "participaci6fl popu-
lar" han usado oste trmino casi,: como sinônirno de "desarroilO de la
comunidad" y se han limitado a rnovilizar las localidades rurales o
urbanas para tomar parte en proyoctos de mejoramionto para los cua-
les la poblaciôn local proporCipna gran parte de recursoS materia-
les y de.la fuerza de trabajo La participaciôn se considera un
contribuciôn voluntaria de la gonte a algn programa pblico quo se
supone contribuir. al desarrollO nacional"./

Similar convergenCia de conceptos oxiste entre ci sistema
"ejidatario", especIfiCamaflte mexicano y el "cooperativo, como asi-
mismo entre "acCiôfl' comunitaria" y "acci6n colectilla", o entro "par-
ti"cipaciôn del trabEujO en las empreSa.S" y la "cogesti6n", unq.ue "no
cabe duda que los conceptos "acciôn colectiva" y i?cogestiônfl 'son
definiciones gentiCas y no designacioneS de conceptos ms especi-
ficos.
22. De la diversidad do conceptos mencionados anteriormen"e se
puede deducir algunos elementoS comunes, quc. siendo presontes en
casi todos los conceptos señalados prmiten ilegar a las ralces del
problema que so discuto. Estos elementos comunes, son

El esfuerZo colectivo de un reducido grupo social, orien-
tado, hacia ci bien comn;
Gsti6n colectiva o participaciôn en ella;
Participaciôfl colectiva en frutos del esfuerzo;
Desarrollo individual de las personas como meta complernen-
taria del desarrollo del programa colectivo.

El prograrna central n todos estos sistemas es la existencia
de una gestiôn colectiva completa o parcial quo es ci propio

17/ Prornociôfl Po.ular - instrumento de desarrollo social. Conse-
jeria Nacional de Promocion Popular, Santiago 1970.

18/ 0p. cit. El Cambio Social .., 1aciones "tJnidas 1969 (Ver
nota 12.) pag.297. /significado de
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significado de la autogestiônu y cogstiôn"4/

23 El fondo del problema de autogestión y cogestiôn es ci siste-

ma democrtiCo y no autocr±iC0 a patronal de manejar los asuntos

locales por la propia poblaciôn a de una acciôn concreta o empreSa

por una agrupaci3n reducida do porsonas vinculadaS con ella La

autogestiôn o cogestiôn puede sr considerada coma la mini-democra-

cia, en comparaci6n con la democracia politica que es una macro-

dmocracia

La mini-deOCraCia permito ejercer ci manejo do asuntos de la

agrupaciôfl correspondieflO n forma directa a casi drecta, micn-

tras que indudablomerite la caracteristica do la macrodemoCraCia po-

lItica es ci manojo do asuntos do inters comi5n en la forma clara-

monte indirecta No s6lo ci gobierno nacional sino tambin ci go-

bierno local tal coma es ci municipal representa en la prctica ca-

si siempre una gestiôn administra±iVa indirecta quo se ejerce a tra-

vs de eleccianos y no en forma continua

TJna autntica gestiôn directa de los propias intorosados, a

sea, la autogestiôfl" requiere nuovas forrnas do organización y do

acciôn do las fucrzas sociales, que deben presentarse en agrupacio-

nes de tamaflo lirnitado para poder asegurar una rulaciôn dirocta de

los elementos socialos con l manejo do asuntos .que es do inters
directo do ollos

24 La complcmentaci6fl do la macrodomoCracia par la micro-demacra-

cia os la oxpresiôn más amplia y efcctiva del proceso, do maduraciôn

do los pueblos on desarrollo, en su marcha haciauna sociedad naco-
nal plenamento intograda y apaz de movilizar todos sus rcursos,
tanto humanos como materiales para su desarLollo, en esta fma a-
cercndose ai ideal del pleno pleo

Los paises latinoamericanoS, en ci actual periodo do su histo-

na, so encuentran on una etapa de aceleraCi6fl notable de oste pro-

ceso de integraciôn nacional En osta, ci desarrollo de la auto-
gestiôn y cogosti'n tiene un papei d primera importancia, lo que

justifica un an.lisis detallado dtl significado, alcanco y formas

19/ Do acuerdo al Diccionaria de la Len.ua Es.añol, Real Academia

Española, Madrid 1956 (pp66S), la palabra GESTION significa
acci6n y fecto do gcstionar" a "acci6n y ofecto de adminis-

trar ngocios, iontras que la palabra GSTIONAR signifiça

haccr diligenciaS conducentc al logra do Un nogocioo do iri

desea cualquioa Autogestiôfl tendr ci sigriificado preciso

de sor ia acciôn y efecto' do gestiones hchas par inici'ativa

propia y par cuenta propla do grupos do personas diractamente
intones adas0 /cle autogestion



de autogesti6n dcntro do la vida econôrnica y social do
latinoamericanas, como asitnismo do las cOndicioris bsito de los sistemas de autogostiôn cuando se les aplicafuerzos colectivos pera un desarrollo más arnplio y ms

3. Las nuevas formas do auj5 en los paIses
latirioamerjcanos suetos al intenso roceso

do reformas

las naciones
cas dcl &xi-
en los es-
acel er ado.

25. En los .ltimos aflos, dentro de la intensa corriente renovado-ra de las estructuras socio-econ6rnicas, en varios paIses de AmricaLatina, quo ha surgido tanto on las esferas inteectuales como enl campo politico, un papel muy aprociablo desempeña la bisqueda denuevas formas do autogestiôn, on la enseñanza y la vida econôrnica,
Quizs es significativo para las condiciones latinoamerja.nascue nuevos alementos do autogestiôn, quo no están presentes en Jsistoma cooperativo yen as diversas forrnas do desarrollo de la co-rnunidad, aparecieron on al campo do lreformas universitarjas,Quizás rnás tIpico es ol caso chileno. Como so sabe la reforma uni-versitaria chilena realiza una arnpliaciôn dc la antigua forma de laautonornia universitaria e introduce on los consejos univcrsitarjos,aems do los ruprosontantos dcl parsonal docente, no s6lo representantes do los -ostudjantes sino tarabin del personal administratjvoy demás trabaj adores universitarjos, El papel do estos ltimos, e-videntemente no puode ser vinculado de ninguna manera con ol manLjodo las tareas docontes, Esto papal de los trabajadores universita_rios en los consejos superioras ropresonta una forrna do participa-don dul elernonto do trabajo on la gostiOn administratjva y on laprogramaciOn general do los grandes organisrnos Ufliversitarios cuyasfuncionos sobrepasan do lojos las funcionus estrictamonto docentos,

Mucho más imnportantes parocon en Amrica Latina las nucvastondoncias quo so pueden obsorvar, al iritroducir conceptos do auto-gostiOn en la empresas agrIcolas, iridustrialas y do survicios,Suclo destacar quela importancia do los conceptos señalados aumcn-ta inucho on cuando se trata en este caso de aplicaciOn do autoges-tj6n de los trabajadoros n empresas grande, do propiedad dltad a,

So trata principalmnte de autogostiOn oco-gestiOn do traba-.jadores do empresas sujotas al proceso do nacionalizacjOn las cua-los puoden sor empresas agrIcolas, minoas, industriiles o do servi-cios muy diversos,

Naturalmunte, los concoptos rnismos do prticipaci6n trabaja-dora en la gestiOn do tales urnprosas so rolacionan fundamentalmente
/con las
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con las caracteristicas de los sectores econômicos y las modalida-
des de lossistemas denacionalizaciôn que se propone en las em-
presas respectivas0 Estos rasgos especificos de los sistemas de
autogesiôn, propuestos, para el sector agricola y los otros sec-
tores, se analizar. a continuaciôri0

28, El gran proceso de reforma agraria en varios paIses latino-
americanos ha conducido durante los (iltirnos años, en algunos de
estos palses, a un desarrollo intenso del mo7iniento cooperativo,
con formas especIficas para esta etapa de reforma agra.ria., coino son

en Chile las cooperativas campesinas, cooperativas de colonizaciôn
(asentarnientos) y cooperativas de reforma agraria0

La nueva etapa de la reforma agraria, especialmente en ci Ca-
so recido al chileno, como anunciado por este gobierno ser r&-
pida, masiva y drsticant 2O/impondr. nuevos y muy serios requer'i-
mientos desde el punto de vista estructural como asimismo ec.onômi-
co Este cambio de rumbo de la reforms. agraria como se propone en
Chile,-impiicar la creaciôn e incorporaciôn en la vida jrctica de
nuevas formas de autogestión de los trabaj adores de las propiedades
expropiadas y posteriormente nacionalizadas

29 La nueva tendencia que sa est perfilando dentro del proceso
acelerado de las reforxnas agrari:is Litinoarnericanas de tipo radical,
corresponde a una postura al mismo biempo doctrinal y pragmtica
Se postula, de un lado, a. climinar el poder concentrado sobre la
tierra que de hccho representaba ci monopolio de un grupo pequefio
de personal en ci manejo do la superficie estrictamente limitada de
las tierras aptas para la agricultura Dc otro lado so acepta lo
argumentos tecno-econômicos los cuales son en contra de la divisiôn
do las tierras expropiadas de latifundios, extendiendo ci rea del
rninifundio0 Multiples razons tcnicas vinculadas con las oconomlas
de escala obligan a mantener unida.s la mayor parte de tierras de
1 atifundios expropiados

3O Entre diversos conceptos de nuevas estructuras agrarias se
propane crar un nuevo tipo de unidades reformadas, fundamentalmen-
to diferente de las colonias camposinas, liamadas en Chile 'asenta
dos", las cuales tomrIan la forrna do granjas colectivas o de gran-
jas estatales Se propone constituir estas granjas con un tamao
ôptimo, tornando cn cuenta las condiciones naturaies y cconômicas
de cada zona agricola Sc puede liegar a estos tamaflos mediante la
divisiôn do fundos muy grandes, a por via de integraciôn de fundos
ms pequeños, que no llegan a ser de tamaño óptirno desde el punto
de vista de ia eco6mIa agricola

20/ Deciaraciôn dcl Miriistro de Agricultura, Jacques Chonchol, en
noviembre de l97O /La propiedad
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La propiedad de tales unidades reformadas quedaria en manos
estatales o dentro de una otra forma de propiedad pCiblica0 Las
grandes inversiones, que serian indispensabies para lograr un
pido proceso de modernización de estas granjas, también tendrIan
que aprovechar fuentes de financiamiento pLThlicas
3l De otro lado, en tales granjas de propiedad piiblica, se pro-
pone la creación de un sistema de participaciôn activa, de los mis-
mos trabajadores, tanto en gestiôn, coma en la division de benefiL
dos de las explotaciones0 Para tales prop6sitos se crearán conse-
jos administrativos de las granjas colectivasy estatales, que Se-
r.n el instrumento de cogestiOn de los trabajadores

La parte estrictamente tcnica se piensa solucionar en el
turo mediante la incorporaciOn en los mismos consejos de técnips
.gricolas que surgirn del mismo med.io campesino0 Al mismo tieiio

las granjas contar.n con un conjunto comprensivo de servicios efec-
tivos y de asistencia técnica, provenientes de los diversos orga-
isrnos piThlicos especializados en. activids.des complcinearias a la
agricultura, coma son, por ejemplo, en Chile: INDAP,' CORA, ICIRA,
INAcAP, SAG, SEAM, iCA y ODEPA2l/ tJna situac6n parecida se está
desarrollanclo en Per

La modalidad de funcionamiento de los mecanismos indicados
está todavIa en estado de estudios y eiaboraciOn, no se puede por
lo tanto tener ideas claras sabre los nuevos sistemas de autoges-
tiOn en ci campo de la producciOn agrIcoia, que se introducirá en
Chile en ci futuro prOximo0

Se debe prever, además, que ci primer periodo de introducciOn
de estos nuevos sistemas será de hecho un perIodo de ensayos

La actitud profundamente realista de los gobiernos chileno y
peruano permite suponer que sOlo sabre la base de las prirnras ex-
periencias, se establecer. en ci segundo peIodo, uno o varios sis-
tema de autogestiOn en ci area de las grandes uhidades reformadas
agricolas
32 Simultaneamente con la creaciOn y estructuraciOn en la forma
señalada. de las unidades reformadas grandes, qucdará un area lirni-
tada de unidades agrIcalas rnedianas y pequeñas0 Las mcdianaa

21/ Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP),CorporaciOn de
Reforma Agraria (CORA), Instituto de CapacitaciOn s Inves+-i
gaciOn de Reforma Agraria (ICIRA), Instituto Nacionai d Ca-
pacitaciOn (INACAP), Serviclo AgrIcaia y Ganadera (SAG), 5cr-
vicios AgrIcolas Mecanizados (SEAM), Empresa Comcrciai AgrI-
cola (ECA), Oficina de PlanificaciOn Agricola (ODEPA)

/serân, 'principalmente,
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sern, principalmente, las unidades residuales de los :Eundos expro-
piados, que quedarán en manos de los anteriores dueños o sus here-
deros0 Las unidades pequeñas, representarn ci antiguo minifundio,
corno tambin las parcelas recibidas par los carnpesinos individ.uaies
dentro del proceso do parceiaciôn de fundos, en ci periodo previo, a
la reforrna agraria, que, quizs, seguirá en forma parcial en ci fu-
turo, en las zonas agrIcolas donde las condiciones sean m.s propi-
cias para este tipo de propiedades

Todas estas unidades agricolas medianas y pequeñas tendr.n
quo ser organizadas dentro del sistema cooperativo agrIcola, del
tipo m.s convencional, creando ci sector cooperativo de autogestiôn
de los productores medianos y pequeños, frente al sector de grandes
unidades reformadas de propiedad pbiica con la cogestiôn de los
trabajadores0 Esto seria la caracteristica básica de la nueva es-
tructura agraria tanto de Chile coma de Peri0
33 Simu1tneamente con ci proceso reformista indicado de las es-
tructuras agrIcolas, se est. perfilno, aunque mucho ms ientarnen-
te que en el campo agrario, on varios palses latinoamericanos, una
gran reforma, quizs todavia más trascendental, en ci campö de las
estructuras industriales

El nuevo gobierno chileno so propane nacionaiizar todas a al-
glnas de ics grandes empresas industriales dci pals0 El grupo An-
dma de paIses est preparando un nucvo trato delas existontes y
nuvas industrias creadas con ci aporto dcl capital y de conoci-
mientos tcnicos extranjeos, pretende tner en tales empresas una
participaciôn nacional rnayoritaria par lo menos do 51%, la cual en
aigunos palses podr ser privada pero en otros seria reservada para
ci capital pbiico0

Al mismo tiompó, aiunos gobiernos, en forma alga parecida al
planteamiento chileno sabre las granjas pblicas agricoias, quiere
asegurar una participaciôn do los trabaj adores en la gestiôn y en
ia distribuci6n de ias utilidados do las empresas industriales0 Dc
aqul nace ia idea de nuevas formas do autociesti6n en ci sector in-
dustrial0
34 El probierna de autogestiôn en ci sector industrial es, sin em-
bargo, mucho m&s complejo y dificil do resolver quo en ci sector a-
grlcola8

Intervienen aquI diversos factores quo no
la misma imporancia en ia agricultura0

Prirnero ci sector manufacturero es mucho
que el agricoia, y conforrne con sto, son mucho
las dOiidiiones del trabajo administrativo0 Un

jugaban un papel de

más divorsificado
ms diversificadas
sistema mâs a menos

/uniforme de
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uniforme de autogestiôn es mucho rnás difIcil de aplicar en la in-
dustria, que en la agricultura

Segundo: las grandes empresas manufactureras están en este
momento, mucho ms adelantadas desde los puntos de vista tecnol6-
gico y de organizaciôn, que las grandes unidades agrico1as Por

lo tanto, la participaciôn en la gestiôn industrial exige una me-
jor preparaciôn que en ci carnpo agricola

Aunque en ci futuro las grandes unidades agricolas tendrán
que pasar por un intenso proceso de modernizaci6n, las grandes em-
presas industriales, para mantenerse competitivas dentro del marco
de integraciôn indina y Latinoamericana, tendrán que hacer los
mismos esfuerzos, y quedarin mu adelantadas con respecto al sec-
tbr agricola0

Tercero: las calificaciones del personal en ci sector manu-
facturero, y especialmene en las grándes industrias, siempre Se-
ran de rnucho. m.s alto nivel promedio y mucho más diversificadas,
que dentro d las empresas agrIcolas

Esta situaci6n hace mas difIcil y complejo ci disño de los
sistemas de autogestiôn que serian satisfactorlos para las grandes
empresas industriles; no perjudicarIa la eficicncia administrati-
va y no produciria trastornos indescables en la esfera de las re-
laciones profesionales, untre los trabajadors que pertenecen a
muy diversos niveles de ca1ificacions0

Cuarto: la movilidad dci trabajo es un factor muy importante
en ci proceso de seiecciôn dci major elemento trabajador que cxi-
gen empresas de alto nivel tcnico Por esta misma y otras razo-
nes obvias la movilidad del trabajo es siempre mucho más pronun-
ciada en ci sector industrial que en ci agricola, y es especial-
mente intensa en as grandes industrias, con oxccpciôn dc aigunas
ramas

En conformidad con este fonômeno natural, es indispcnsabie
pensar en la cogestiôn dc los trabaj adores de las empresas indus-
triales en trminos del factor de su movilidad lo que p'esenta la
necesidad de diseñar sistemas de autogestiôn que tomon en cuenta
este factor Esto mismo no tiene mayor importancia en ci campo a-
grIcola, donde ci trabajo permanente Co sea no ostacional), es
normalmente muy estable, y coincide con i'a estabilidad dcl lugar
de permanencia, que siempre es ci caso de trabajadores industriales0

Quinto: la importancia econômica pira toda ia naci6n de las
grandes empresas industriales individuales, las hacen poco suscep-
tibies al manejo por un grupo relativamente reducido de personas,

/cuya relaciôn
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cuya relaciôn con esta emprsa, aunque trabajan en ella, conla
excepciôn do los rabajadors muy antiguoS, resulta en menor a. ma-
yor grado casual0

Los elementos de cogestiôn de taics personas, por lo tanto,
deben sor reducidos mucho ms, quo cuanç5o se trata del grado do
influencia de los trabaj adores del campo on la gustiôn de la gran-.
ja coloctiva o estatal quo representa al misrno tiompo su taller de
trabajo, su hogar pormanente y el patrimonio de la tierra0

35 Estas cinco diferenciaS bsicas ontre las condiciones que de-
ben enfrentar los conceptos do autogestiôn on ci campo agricola e
industrial no cubron todos los aspoctos quc so suele analizar y to
mar en cuenta en las soluciones prcticas0 Se puede mencionar, co-
mo ejemplo, ci problema do contabilidad que debe ser la base de la
politica de distribuciôfl de la utilidades en las diversas empre-
sas0 Este problema sara, evidenternento, mucho ms dificil do re-
solver en dna forma satisfactoria y con la comprensi6fl de parte do
los trabajadores, en las grandes industrias qu en las granjas a-
grIcolas 0

Otros puntos de diferencia puoden referirso a las polIticas
do comrcializaCiôn do productos, do expansiôn y diversificaCiôn,
do financiamiontO do nuevas inversionos productivas, de inversio-
nes sociaios propias do la ompresa, y a una gran variedad do otros
problemas, que fundamentalmtntC difieronentre los qrandcs centros
industrialos y las areas ruralus, donde on su inmonsa mayoria se
encontraran las granjas do propicdad pblica, que utilizaran la au-
togostiôn 0

36 El proceso do nacionalizaciôfl en Chile y Puri. no se limita a
los sectores agricola, rninero y manufacturero, sin' oxiste tambian
en algunos paisos, ol prop6sito do oxpandir la propiedad pb1ica a
diversos tipos de scrvicios0 Fucra do la prioridad dada a la na-
cionalizaciôn do los servicios basicos, empezando con los suminis-
tros do agua, gas y enorgIa, las comunicaciofles y aigunas ramas de
transporte, en Chile se propone nacionalizar los bancos y e] corner-
cia externo0 Sc estudia la nacionalizaCin do algunas grandes em
presas comerciales

En algunas do tales empresaS sujetas
menciona la cogostiôn do los trabajadoreS
gua dcfinici6n do las formas de cogestin
en vista do la gran diversidad de los servi
quo las formas do autogestiôn aplicadas en
bambian resultarân divorsas, adaptandose a
los servicios respcctivoS

a la nacionalizaciôfl so
TodavIa no se hace nm-

quo so propondra, pero
CioS se puede suponer
las empresas respectivas
las caracterIsticaS do;

/37 Las
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37 Ias tendencias señaladas respectivas a la introducciôn del e-
lernento de autogestiôn en empresasde propiedad p1ica, no son i5ni
carnente laconsecuencia dc Un int?nso proceso de naçionalizaciôn y
del deseo de las autoridades p.b1icas paz'a obtener -el apoyomkimo
de lasmasas trabajadoras para este proceso y una mejorposiblé coo
peraciôn posterior de los trabaj adores dentro dc las empresas nacio-
nalizadas, aceptando las diversas clases cle restricciones ysacrifi-
çios que va a exigir la aceleraciôn dcl desarrollo nacionalo

En la formulaci6n de las formas de autogestiôn en las .ernpreas
chilenas tambin intervienen conceptos doctrinarios respectiVos al
papel dcl factor trabajo en las empresas del Luturo, sin hacer mayor
distinciôn entre los diversos tipos de empresas0

La tendencias doctrinarias respectivas surgen simultneamente
de diversos campos, pero como es tipico para ideas que nacen en una
cierta poca y una cierta regin del mundo, tienen los rasgo prin-
cipales parecidos0 Estds rasgbs omunes significan una cierta sim-
plificaciôn de lo que es posible en la vida real, para la cual est&n
diseflando un tipo de modelo estructural cjue puede servir como gua
general para una aplicaciôn prctica, aceptand.que la realidadde
la vida obligari a introducir miltip1es modificaciones del modelo i-
deal0

38. Lina de las corrientes doctrinarias de la autogestiôn en Mnri-
ca Latina está surgiendo d1 mismo movimionto coope.rativo0 Dentro
de las empresas. cooperativas, y especialmente en las empresas gran-
des, toles coma' son en Chile UNICOOP y la Cooperativa ODINAG, se
encuentran rnuchas emplèados y obreros quo no son sus usua.rios 0 SO-
dos que las dirigen, sino trabaj adores asalariados0 "Cambiar esto
significarla. crear otro tipo de empresa, la liamada "ernpresa de tra-
baj adores" 22/

Aparentmente la participaciôn de los trabaj adores cmo socios
tampoco garantizala "paz de trabajo" dentro de la empresa coopera-
tiva, porque en la mayorIa de las cooperativas los trabaj adores notienen un representante propio ante el consejo 0 la gerenca, sino
deben sorneterse a las autoridades dlegidas por la mayorIa de los
socios p23/

22/ La funciôn de la coo erativa en elroceso de desarrollo par
Dieter W0 Benecke0 Cuadernos de Economia, ?ñq 5, NQ15, Agosto
1968, PPo l9-33 Tniversidad Catôlida de Chi1, Santiago0

23/ Ibid0 o 28

PodrIan existir
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"PodrIan existi.r choques entro los socios y los trabaj adores

de la coopera±iva0 Por esto flQ es aconsejable transformar la coope-
rativa en una empesa de autogestiôn de trabajadores Sin embargo,
no hay incoriveniente en que los trabajadores como tals, tengan una
participaci5n en ci consejoG Esto e solo un paso ms hacia la de-
mocracia econmica, respetada y sustontada por las cooperatives des-
de un principio/

Sc ye que dentro del mismo movimiento cooporativo se realiza
una bsqueda de nuevos caminos de autogostiôn, aunque la logisiación
cooperativa vigente se opone a ciertas innovacioncs (por ejemplo, la
Ley General die Cooperativas de Chile Se opone a la represcntaciôn de
los trabaj adores asalariados, no socios die la cooperativa, en ci
Consejb25/

39 Con fuerza especial surgen nuevas ideas de autogesti6n del me-
dio intelectual que sirve de apoyo al movimicnto ooperativo campe
sino Estas ideas son igualmente ci producto dci adelanto dcl pro-
c de la reforma agraria en ci pals y de las porspectivas del de
s.rroilo del sisterna agrario reformado para ci futuro cercano0

Sc postula que la reforma agraria no so termina con la crea-
ciôn de unidades agrIcolas reformadas de primer grado, sino que Con-
duce hacia una organizaciôn cooperativa do segundo grado y a la
creaci6n de una variedad de ompresas especializadas de propiedad del
sistema cooperativo do campesinos, que pueden ser empresas indus.
triales o de servicio0

En tales empresas encontrarn empico Un gran nt5.mero de traba-
jadores entre empleados y obroros, que no sern miembros de coopera-
tiva de base del nuevo sistema ompresarial0 La integraciôn die e-
lbs en este sistema. se podria bograr mediante la aplicaciôn de los
principios de la autogestiôn de los trabajadores0 Evidentemente ci
planteamiento indicado impone la exigencia dc crear un modelo espe-
cifico de autogestiôn correspondiente al tipo señalado de empresas,
cuyo tamaño en mayor parte serla el mediano, y cuyos duefios princi-
pales serlan los agricultores organizados on forma cooperativa026/

4O Otra corriente reformista relacionada con ci desarrollo de la
autogestiôn, está surgiendo en Chile, cjue tiene sus bases en las si-
tuaciones prcticas en quo se encuontran empresas amenazadas con

24/ Ibid0 p 28

25/ La Ley General die Cooporativas de Chile, RRA-20 do i963, Art0
19

26/ Para mayores detalles
sobre la or anizaciôn
gariaChilena2
go 1970, pp0 37-68

dc esta forma die autogestiôn ver Notas
cajsina por Plinio Sampaio0 Roforma

eisEnsayosde±ntrpretacion, ICIRA, Santia-

/quiobra, por



quiebra, po las discrepanciaS entre las aizas d.c costos y la disr

nuciôn o las pocaS aizas de entradas.,

Se trata, principalh'eflte, de empresas de tamaiio mediano0 En-

tre los circulôs empresarialeS de esta categorIa de empreSas. empie

zan a surgir ideas d.c solucioneS pricticaS mediarite una incoxpora-

ciôn parcial de los trabajadores a las rosponsa.biiidades ompreSa-

riales, ofrociendo al mimo tiempo una partiipaCi6fl en las utilida

des0

4l Todas las nuevas ideas de autogestiôfl señaiadas, cualquiera

que sea ci curso tornado para ilevarla a la pr.ctiCa, todavia ten -

drn que ser probadas coma realIsticas y prcticaS0 El criterio de-

cisivo, m.s que cualquier otro, tendrá que ser ci de la eficiencia

de los sistemas de autogesti6fl propuestoS

En esta etapa dcl desarroilo chileno, enfrentando la necesi-

dad de dar una soiuciôn viid.a y a corto plazo a los grandes males

socio-econômicoS del desernpieo, d.c la miseria y de las otras mani-
festaciofleS del marginalisrflo, la directiva chilena no puede perder

d.c vista quo en la actualidad ci objetivo principal de la autoges-

tiôn debe ser su valor econômico, con metas socials, y no ci obje-

tivo social con metas econômicas como secundarias0 No servir de

nada un sistema que aprovechando ci valor social de la autogesti6n,

aceptaria un estancamiento econômico o que conclucirla la economia a

la quiebra0 Lo econ6mico y lo social deben complementarse dentro

de sistemas de autogestiôfl pero la primacia debe guardar los prin-

cipios d.c la eficicncia econ6mica

Para que la autogestiôn sea econômicamente factibie, deben
ser cumplidas las condiCioneS bsicas d.c autogestiôfl exitosa, que
se discute a continuaciôfl

4., El Si nificado estrocho
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ci am ho de ha auto.estiôfl

hablar d.c las condiciones bsicas de autogestiôfl cxi-
aclarar todavIa ms ci significado p.eciso del mismo

autogosti6n

Autogestiôn es ci elernento fundamental do toda formas d.c

desarrollo d.c la comunidad con la utilizaciôh d.c iniciativas y es-
fuerzos prcpios do los miambros de las colectiviciades correspondien-

tes, quienes pueden ser trabajadores indepcndienteS3O asalariados,
pequeñoS erupresarioS, consumidores, a pobladores interesados en la

elevaci6n d. su nivel medianto iniciativasy esfueraos propios0 En

todas las actividades do este tipo ci elemento de autogestiôn, aun-
que no es ci nico, representa ci elemento, quiz.s ms csencial0

/Autogesti6n SC
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Autogestiôn se debe comprender como la gesti6n, o sea de ma-
nejarniento, de una ernpresa a cuaiquier otro tipo de actividad or-
ganizada, siendo esta gestión desernpeñada por ips propios partici-
pantes en esta actividad, quienes pueden ser trabajadores indepen-
dientes, trabajadores asalariados, a simples usuarios del frutode
estas actividades, como par ejemplo, son los consumidores a po1la-

res de una reducida camunidath
43 Cuando se trata sôlo de una participaciôn limitada de los
trabajadores en la gestiôn, y no de una responsabilidad completa
de ellas para la empresa, se debe hablar de la co-gestiôn0 SerIa
esto una definiciôn rns precisa de.las situaciones que prevalecen
en la vida real0 Sin embargo la cogestiôn, desde ci punto de vista
cualitativo, como clase de problerna, no es un concepto distinto del
de la gestiôn, y por lo tanto se puede considerar coma una de las
formas especificas del concepto general de la autogestiôn0

Como es evidente que no es posible la participaci6n directa
dc todos los miembros de cualquiera colectividad, grande o pequeña,
en las tareas administrativas propiamente dichas; que en tales ta-
reas participarán solo un grupo seleccionado de los miembros del
grupo0 Además, las tareas de direcciOri tcnica en la nmensa ma-
yoria de los casos, tienen que ser desempeñadas, principalmente,
par tcnicos especializados los cuales deben, par ic' menos, aseso-
rar cualquier tipo de actividades t&cnicas colectivas0 Por todasestas razones los conceptos de autogesti6ny co-gesti6n se confun-
den todavIa m&s, porque en la vida real es muy difIcil encontrar e-
jemplos donde netamente so presenten los casos de una. pura "auto
gesti6n"0
44 Lo anterior indica que al concepto de "autogesti6n" para que
sea i.til para @1 desarrollo econOmico y social se debe dr un sig-
nificado muy amplia, que cubre toda la gama de formas y de grados
de participaciOn de los rniembros de una colectividad reducida en 1gestión., a seatoda la gamade co-gestiones0

De otro lado se debe integrar al concepto de autogestiOnT?los elementos, que aunque no se refieren a las funciones de orden
têcnico directivo, tienen una rclaciôn estrecha con ella0 Se trat
de la participaciOn do los miembros de la colectividad en decisio-
nes de importancia con respecto a la actividad que se estn desem-
peñando con los esfuerzos colectivos0

:45o El problema bsico que se presenta en relaciOn con Ia parti-
cipaciôn en decisionos es el de responsabilidad de tales ecisione
-dc parte de todos los que las toman, que en la práctica significa
dc todos los miembros de las colectividades que son envueltas en
acciones comunes0

/Dos elemento
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Dos elementos fundamentaleS condicitDflafl la toma responsable
cle las decisioneS una, es la p.reparaciôfl adecuada de las perSOflas

respectivS y otra, es el conocimiento suficiente de la realidath
Como se demostrará en adelant, esto dos elementoS estii vincula-
dos estrechameflte entre s10 Se analiará hasta qué punto la éduca-
ciôn y Ia preparaciôfl de la gente para accioneS colectiVaS deorden
econômico, mediante la comprenSiôfl aecuada de tales fenômenOS, de-

pende de la inforrnaCiôfl e interpretaCiôfl continua- de l.s hechos
Al misrno tiempo debe ser bien comprendido que: ci funcioflamiento e-
ficiente de un sistema cibernético de recoleCCiôfi, transrniSiôfl y
digesti6n de los datos depende de una educaciófl y prepa.raCiôfl ade-
cuada de todos los que participafl en los proceSOS que originan los
datos y en recolecciôfl y trarnitaCiôfl de e1los

Las decisiOneS irresponsableS tieren su raIz en ignorancia y
la fala de conocimientq y comprenSi6fl de los iiechos verdadoróS
En tales condiCiOfleS sugen toda clase de opinioneS que no teniendo
suficienteS bases reales, se estén basando, principairflflt, sobre
argurnentoS verbales solo con aparienCiaS de lOgica, pore, qua por
estar dosviflCUladOs de los heçhos,, resultan en buena parte eqiivo-
cados0 No son estas las condiciOfleS que prmitefl ilegar a gestio-
nar en foma eficiente y oxitosa las actividades que son ci produc-
to de esfaerzos y sacrifiCiOS omunes do todos los miombros de las
rnisrnas colectividadeS que participan en decisioneSe

470 Conviene moncionar en este punto do la discUSiOfl que la iiisma
clase de defectos puede perjudicar profundameflte el otro tipo b&si-

co de organizaciOn y actividad colectiVa, quo es la actividad sin-
dical: En eta las docisioneS principaleS, tales como los pedidos
dealzas de salarioS, también tienen su origen en los juicioS mdi-
vivales, de los miombros asociacloS a los gromioso Estos miembros
no siempre est.n preparado adccuadameflte e informadoS suficiente-
monte acerca del estado real de las actividades econOrnicas en que
participfl, para imponer sus exigenciaS en forma enterarnente res-
ponsabie

Esta iitima area do deciSiones so vincula muy estrechamente
con las decisioneS que forman parte do los sistomas de autogeStiOno
En todas ellas debe er tornado en cuonta la compatibilidad indis-
pensable que debe existir entre las decisiOfleS rspectiVaS al uso
de los factores de producciOn y las decisiones que responden a las
exigenCiaS y los derechoS de los factoreS do prodCCiOn, con res-
pecto a-i aproveCharflionto de los frutos de los esfuerzos y sacrifi-
cios0

aniisis previo faciiita la licgada a la conclusiOn con
al aicance del campo do problemaS que debe cubrir ci con-
autogestiOn en su sontido ms amplio TambiOn permite de-
las condiCiOfleS btsicas para quo i uso intenso de la

/autogestiOn en
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autogeStiO31 en la vida econômica y social tonga Exito en los e-
fuerzos colectivOS para el desarrollo y en la lucha contra los ma-
les de desornpleo y mrginaliSmO9

Se cie, quo ol concepto amplio do autogestiôfl no coincide con
su definiciôfl estrecha, como do la adminiStr.piôfl do empreSaS por
los rnismos trabajadoreS, sino que debe ser incluida tambin la fun-
ciôn do participaciôfl do los individuoS en la direcciôfl de las ac-
tividades desempeñadaS en forma colctiva0

En este ltimo se debe ver la autogestiôn no como reducida a
la participaCiôfl en decisiofles a un solo nivel de la direcciôn-eje-
cutiva de las actividades, sino como una participaCi6fl en activida-
des directivaS simult&neameflte a distintos niveles d orientaci6fl
general, de direccón ejecutiva y de control de la ejocuciôn

Adems, Se debe ver la autogestiôn no como una prohlemtica
csttica, corno un conjunto de asuntps de tipo reglarnentariO, do In-
dole de una corresponsabilidad legal, sino ms que todo, coma un
problema dinmico Autogestiôn debe toner el significdo de parti-
cipaciôn activa do muchos individuoS on un encadenarnifltO de proce-
sos, dentro do los cuales las actividadeS tcnicas propiamente ta-
les y las actividades de informaCiôfl y control, se intercalany es-
t&n desempcñadaS con la participaCiôfl más activa posible de los
rniornbros do las colectividadeS respectivaS

49 Todo lo anterior da a la autogostiôn ol significado de la
creación o existoncia de un sisterna do dirocciôfl ms complojo de 1
que est prosente una simple obra colectiva centralmente dirigi
da a una empresa do propiodad o de dirccciôn individual Un siste
ma de trabajo colectivo con autogestiôn tione la tendencia de
transformarSe en un complojo en miniatura, on un micro-Orgaflismo d
un grado do complojidad superior a 10 que reprosenta un organismo
de direcciôn estrictamcnte individual del mismo rarcto y tamaño0

sta mayor complojidad impone mayores exigencias, tanto sobr
las clulas individuales do este organismO, como sabre sus sistema
do sentidos, su sistema nerviosO y su sistema directivo0 Se prose
ta una evidento similaritud con un organismo viva, do constituciôn
biol6giCa, y esto implica quo ci problema de rnxima importancia es
el perfecciOflamionto do su sisterna directivo0

/5, Las



- 23 -

5 Las tres condiciones bsicas dci &xito clelos sistemas
de auto estion en los esfuerzoS colectivospara

- el desarrollo

5O Todos los 'sistemas de la autogestiôfl dentro del movirniento

cooperatiVo, en las empresas con participaCiôfl de los trahaj adores,

y en los diversos campos del desarrollo comunal, cuando fracasan,

estb es causado, ms que por: cuaiquier otra razôn, por la falta de

preparaciôfl y de cooperaciôfl adecuada de parte de los miembrOS de

la colectividad, quienas son los participanteS en cada actividad,
y por las fallas de los dirigentes y administradOreS de esta misma0

Esto claramente indica que las prirneras dos condicioneS bási-

cas del &xito de los esquemas de autogestiôfl son de Indole educa-

cional y de capacitaciôfl, de un lado de los participantes, y de a-

tro de los dirigentes de las actividades quo cucntan con el siste-

ma do autogestiôfl

51 La tercera condiciôn bsica es de Indole de la informaciófl y

comunicaciôn de masas Aunque los clementos de informaciSfl y comu-

nicaciôfl masiva para un sistema de direcciôn con participaciôn co-s

lectiva son s6lo factores compicrnantariOS a los factores humanos,

que definen las dos primeras condiciofleS, corresponden elios a un

campo autónomo do probimas do carcter t&cnico, altamcnte ospecia-

lizado0 La importancia de tales elementos para ci sistema de, di-

recciôn con autogesti6n doscrito es de orden bsico Tal sistema

directivo no puede funcionar adecuodaminiC si no existe una inter-
comunicaci6n directa do los miembros de la colectividad con s di-

rcctiva, a si no existe un sistema tcnico eficinte quo incula en

forma continua los hechos en medida quo ocurren dantro del'dado or-
ganismo a trav&s de sus clulas con su cerebro, que on tomb so co-
munica con todas las clulas participanteS Tal sistoma tcnico s.
llama la cibemntica dal sisttma0 La existencia de un sistema. ci-

bemntico adocuado, aunquc en algunos casos puede scm muy primiti-
vo, es la torcera condición bsica del funcionamientO exitoso de

cualquier sistma do autogestiôn0 A continuaciôn se precisarfl las

tres condicionos do autogestiôn con ms clotalles0

5l La primera condiciôn dcl funcionamiefltO fciente de la auto-

gestiôn la educaciôn y pmeparaciôfl ad?cuada de Eodos los partici-
pantes do acciones co1ectivas, representa ci postulado ms antiguo
y ci ms conocido desde los comienzos dcl cooperatiViSmo, cuando e

ha establecido como uno de los principios b.sicos de este movimieri-

to la educaci6n cooperativa Posturiormente so ha hablado.de la
educaci6ngrerniai y de la educaciôn cbmunitaria0 Todas ellas sir-

Von para prparar cada miembro do una colectividd ativa, para que
sea capaz dc participar en fomma solidaria en las tareas do esta

colectividad y cspecialmente de participar en forma onsciente en

ha toma
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la toma de decisiones
No h.y ninguna nocesidad de rpotir que la base de esba pre-

paración debe ser la educaciôn general por lo menos de un nival
primario mInima de todos los ciudadanos, pero liegando, ci es posi
ble, a un nivel correspondiente a 8 años de escolaridad
52 Todos están deacuerdo,que si la educaci6n goneral es un e-
lernento indispensable, par si misrna, no es suficiente para crear la
conciencia y ci sentido de solidaridad de acci6n colectiva y dar a-
decuada preparaci&n para participar, aunque en forma, indirecta, en
la autogesti6n Por esto sirve la prc±viarnente citada cducaci6n
cooperativa, educaci6ncomunitaria, etc0, etc0 No es lugar a-

-quI de discutir este amplisimo tema, que as gnuraiment.e conocido.
Conviene sin arnbargo apuntar la -forma en qua Se puede mejorar toda-
vIa ms la ducaci6n para el trabajo coiectivo0

El propósito as de ilegar a la optimalizaciôn de la educaciôr
para ci trabajo dentro y para la colectividad, y de lograr una par-
ticipaci6n creativa y no obstaculizadora en la gestiôn0 Esta opti-
malizaciôn, de un lado Se puede alcanzar mediante la alfabetiza-
ciôn econom(trica"0 La alfabetizaciôn economtrica implica de un
lado, la capacitaciôn dc todos los miembros de una c:olectividad cor,
un grado mInimo de cultura para la participaciôn en.larecolecci6rj
dc datos numricos sabre los hechos significativos para la colect&-
vidad respective y las actividades que desempeia4 Dc otro lado, e
necesaria una capacitación para la comprensi6n de los datos numéri
cos acerca dc los hechos, conjuntamente con su correcta interpreta-
ci6n, aunque en forma generalizada0 De esta manera la "alfabettze-
ción ecohomêtrica est creando la base pare formular opirtiones m-
duras acerca de los asuntos dc as colectividadesy la toma. dc de
siones que involucran la mejor comprensión dc una realidad complejE
Todo esto requiere la introducción de tcnicas especificas, una
instrucciôn especial para ella y el fomento dc nuevas costumbres,
que conducen a la creaciôn dc actitudes ms dinámicas con respecto
a los asuntos de inters comiin y a una mejor preparación para par-
ticipar en la gesti6n027/
53 La segunda condiciôn del funcionamiento eficiente d la auto.-
gestión - la capacitación de los dirigentes de acciones colectivas,
está plenamente reconocida, y en todos los campos del movimien10
cooperativo y en diversos sectores del desarrollo dc la. comunidad

27/ Para mts detalles ver Laaricipaci6n de la comunidad en la.
mediciôn de los fenôrnenos econ6micos (la econometria) y en
planificacion dc desarrollo reqional0 Documento dc Trabajo.
PREALC, Santiago 1969, preparado por Z0 Slawinski0

/se estn
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se est-ári hacienda grandes esfuerzos para resolver el problema cru-
cial desuministro de administradores y dirigentes capaces.de mane-
jar adecuadarnente los problemas tcnicos, administra±ivos, económi-
cos y sociales ue se presentan en forma muy diversa en estos cam.
pos de actividades colectivas

tin análisis detallado de las funciones directjvas de indole
tcnica, administrativa y social, permite determinar en cada campode acciôn dada, los requerirnientos cuantitatjvos y cualita-bivôs de
ersona1 califjcdo directivo

54 Aparéntemente, los mêtodos de determinación de tales requeri-
-mientos pra las actividade con au-hogestiôn no difieren mucho de
la metodologla. general usda para el estudio de los reuerimientos
-de personal tcnico y diretivo dentro de cualqera :o±ra forma de
ac-bividad económica, que np aprovecha al sistemade.'.Autagestjón0

Se debe, sin embargo, inlroducir una regla adicional, que
p.etmite la opima1izacj6n de los efectos positivos, en trminos eco-nónicos como sociales, de los sistemas de autogestiôn0 Es la regla
de compatibjlidad entre la direccj6n tcnico-administr3tiva y ladirección social den-bra de las colectividadesdirigidas con siste-thes de autogèsti6n0

55 CUando entren en juego las condiciones en que los individuos
dehen participar activatnente en la dirección de acciones comunes,
especialmente cuando éstas implican esfuerzos intensos y sacrificiostodos, es esencial quelospuntos de vista de lcs riiembros de la co-lectividad Sean Compatibles con los de la directiva tcnico-admjnjs_trativa0

El logro de es çlase de compatibilidad, normalmente, rio esproblema fcil, porque lo ms frecuentemente se presentan divergen-cs de puntos de vista a de ijitereses entre los miembros de u ac-c6n colectiva y la gerencia, todavIa ms, entre la gerencia y lostabajadores asalariados0 -

La reconciliaciôn de tales puntos de vista e intereses debecorresponder a la directiva social del grupo involucrado, y la im-portancia de es-ba funciôn crece de acuerclo con el crecirnjento deltarnaño del grupo0 Para desempenar exitosamente es-ba importante ta-rea, los dirigentes sociales del grupo deben teneruna preparaciônadecuada0

Es evidente que los dirigentes sociales, en conbraposicjón conlos dirigenbes técnicos y adminis-brativos Contratados, o suministrados de afuera baja el concepto de asistencia técnica, surgen normal-men-be en forrna espontnea, de dentro del grupo social a qu
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pertenecefl8 En este proceso, la comprensiófl de los p.roblernas admi-

nistratiVOS y el conocimientO profundo de los problemaS tcniCOS

involucradoS en el esfuerzO comCn, está en ci segundo piano compa-

rado con la importancia relativa de los factores que ies aseguran

la confianza del grupo Entre tales factorés pueden dominar cier-

tos elementoS y valores personales, (capacidad de liderazgo) o los

elementoS de carcter ms general, como lo es ei factor polItico0

La rnayoria de los miemb'os de cua1quie grupo social tiene

la. tendencia natural de suponer que los dirigentes sociales cue e-

lbs mismos eligen tienen como deber primordial defender sus inte-

reses, y en esto no estn equivocadose En conformidad con este

papel básico el verdadero problema ccue se plantea para que los di

rigentes sociales puedan cooperar en forrna creativa con las dire-

tivas tcnicas de las actividadeS productivas, es c6mo estos din-

gentes pueden mejor comprsnder los intereses de la colectividad0

Esta comprensiôfl puede resultar estrecha a amplia, solo a corto, 0

sino tambifl a más largq plazo. Para ilegar a una comprensiôfl ade-

cuada de los verdade'os intereses de las colectividadeS ciue repre-.

sentan, los dinigenteS sociales deben sen apropiadamente capacita-

dos0

56 La dicha capacitaciôfl de dinigentes sociles los debe facilt-

tar a acercar sus puntoS de vista a los de los :iniqentes tcniCQ
administratiVos, permitiendo el entendimienbo mutuo y una colabora-
ciôn ms estrecha para el logno lo ms eficiente posible de los fi-

nes comuneS

El requeniminto de este tipo de capacitación perfila el re-
cuerimietO de un nuevo tipo de profesionales Serlan ellos los

tcnicos sociales en asuntos de accioneS colectivas: coopenativas,
de desarrollo de la comunidad, gremiales etc Tales profesionale

no necesaniamente dehen sen fonmados en escuelas univensitaniaS,

auncue esto serla deseable0/ Pueden igualmente salir de las f-

las de simples trahaj adores a quieneS se debe postenionmente faci-

litEr todos los medios dc tipo extra-escolar para darles una cap-

citación profesional dc tipo se?ialado

Frente a la colectvidad, los dinigenteS sociaJ.es, aunque

siempre siguiendo desempefaido ci papel de la defensa do los int

reses de los miembros del grupo, deben transfonmanSa en intenpre-

adores t&cnicamente capaces de dompnenden los intereses más am-

plios y a más largo plaza dc esta colectividad, y dc sen interme-

dianios eficientes entre la colectividad y sus dinigentes tcnicO-

administratiVOSe En esta forma debe nealizanse la capacitaciófl d

28/ Ver articulo Los recursos humanos de nivel superior para e

desarrollo socio-econômiCO, par Zygmunt lawins:i or pubi-

canse en nevista PLNDESe
/los dinigentes
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los dirigentes sociale y de los tcnico_admifliStrativ0s y el logro

de la compatibilizaCiôfl entre elios

De esta compaibilidad depencle en grn medida el xito de to-

'da clase de actividades con autoq.stiôn especialmente en los casos

de actividades complejaS y de magnitud significatiVa

57,, La tercera condición del financiamiento eficiente dela auto-

gesti6n es La existericia dentro dcl Organismo diriido con ci uso
de ia autogestiófl, de un sistema ciberntiCQ adecuado al grado de

compiejidadde dicho organismo

Cuando se trata de una dirección inteligente de los asuntos de
una coiectivdad que se rige con un sistema. d.c autogest:Lôn, tal di-

recciôrr implica ci equerimiento que.todas Las decisiofleS y posi-

clones tornadas, tantb al nivel d.c los ôrganos directivos, coma ci

nivel d.c las c1ula inferiores de dicho organismo y d.c los pa.rtici-

pants individuales, sean conscientes e involucran plena responsabi-

lidad de todas las actuaciOneS

Las cctuacioneS conscintes y responsables requieren: primero,

el onocimiento. suficiente d.c los hechos; segundo, una rápida eva-
luaciôn de las situaciones que se interponen y una capacidad d.c
reaccionar en forma racional y d.c pianear ios pasos posteriores;
tercero, un intercambio y una confrontación de opiniones dentro dei
colectivo, a través de un diiogo continua entre los ôrganos direc-
tivos y las ciulas inferiores dcl organismo coiectivo0

58 Todo esto irnplica una serie de problemas de brden práctico,
cuya solucin recuiere ci usa de tcnicas apropiadas para cada caso9

El punto de partida es ci establecimiento de una inforrntica
bien concebida y desarrollada., ciue sirv& coma base para una cônta-
bilid.ad amplia y continua y una computación d.c datos d.c toda ciase0

La recolecci6n de datos y La captación de opiniones de los in-
divid.uoS pueden y deben ser realizadas con têcnicas idénticas, me-

.
diante una red especial d.c cornunicacioneS, que involucran sin embar-
go un mismo nivel minimo d.c cultura y d.c preparación del medio so-j

cial contrihuyente

La transmiSiôfl posterior d.c los datos y opiniones d.c las recO-
gid.aS aprovecha las mismas redes de intcrconexión entre los órga-

nos de recolecciôn d.c datos y los centros primarios y secundarios
d.c cómputoo

Los análisis intermedios y ci cómputo final d.c los datos y d.é
las opiniones del pblico debe realizarse en los mismos ôrganos

/centraliza.dores de
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centralizadores de las informaciones y con los raismos equipos compu-.
tadores que estarian disponibles
59 En esta forma los mismos canales de información, servirlan pa-
ra el estbleciiento de un sislema perfeccionado de "comunicación
de mas&1, capaz de actuar en arnhs direcciones de arriba abajo, por
divulgación de 'coda clase de informaciones rnediante :La imprenta, la
radio y la television; y de abajoarriba, modiante la recolecciOn
continua de las oiniones, la transrnisiOn, conjuntamente con una
sintetizaciOn de estas, a los Organos centrales, r e:L aniisis de
estas informaciones y opiniones mediante los sistemas centrales de
cOmputo

6O El funcionarniento de 'code este sisterna es muy pareciclo al fun
clonamiento de los senUdos dentro de un organismo vivo, los cuales
captn todo tipo de sensaciones, agradables o desagradables del mun
do exterior o, en parto, del funcionamieñto interior de este rnismo
organisrno0 Tales sensaciones, están transrnitidas a travs de la re
de nervios, inmediatamente al Organo suprerno de control, el cerebro
El cerebro analiza las sensaciones, planea las reacciones y transm
te sus Ordenes a los Organos de acciOn del organismo0 il sistem
descrito de captaciOn y transmisiOn de sensaciones, de evaluaciOn c
estas, de reacciofles espontáneas y de transrnisiOn de los mandos y
control sobre las actuaciones del orgtnisrno, representa la esencia
de ui sistema ciberntico0

De su grado de desarrollo depende la ampiitud de informacion
y sensaciones que el sistema puede captar, la rapidez de transmisi
y de reacciOn del sistema, ci grado de racionalidad y Ia agilidad
de las reacciones del centro de control, y de su sis-Edma de mandas

6l Un sisterna cibern&tico creado en esta forma, para servir a u
na colectividad humana, siempre representa una combinaciOn de las
t&cnicas aplicaclas y de los individuos cue lo manejan0

De nuevo so preserta, entonces, ci problema de cornpicrnenta-
ciOn y de compatibilizaciOn de las t6cnicas disponihies, con la pr
paraciOn para tales tcnicas de las personasG El problema fundarn
'cal para ci éxito de los sisternas de autogestiOn dentro de los pal
ses ue no lograron todavia un alto nivel de desarrollo, como es e
caso de los paises latinoamericanos es do encontrar tcnicas sufi-
cientemente sencilias y baratas, para que puedan ser aplicadas en
una forma universal, y poder penetrar lo más profundamonte posibi
en 'codo tipo de colectivic3ades oue so encuentran en nuestro cont:1-
nente

Lras tcnica-s cihernticas que cumpon tales condicionas, solu
cionan los prohiemas de orclen prc'cico, -Jfuncion'nUo de manora ind
pendiente dc las posturas y prcdisposicionos do los micrnbros dc

/colectividades, a
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co1ectividds, a -:juines sirven como un instrumento en forma obje-
tiva0 Siempre so impondr la primCra condición, que la colectivi--
dad tenga un nivol minimo de cultura y es adecuadamente acondiclo-
nada y capacitada para aprovechar este valioso instrumento bsico
que lo ofrece la tecnologia moderna, para lograr que su propio corn-
portamiento sea lo rns racional y eficient


