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ANALISIS ORGANIZACIONAL o 



El exhen de la estructura, funcionamiento y COG 

texto de una organización, es el propdsito de éste -- 
trabajo de investigación, llevando a cabo a partir de 

la teorfa del análisis organizacional, con ello se -- 
buscan fundamentalmente los siguientes objetivos: a)- 

Cumplir con el trabajo de investigación para obtener- 

el grado de Licenciado en Administración en el Area - 
de Concentración en Empresas Públicas, que requiere - 
la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa: - - 
2) Explicar dentro de un marco teórico metodoldgico - 
algunas perspectivas de análisis, como son: El F.struc 

turai Funcionalismo y el Enfoque ~ialéctico, a d  como 

un Enfoque Alternativo entre las dos teorfas: El En -1 

foque intermedio: 3) Poner en práctica éstos conoci - 
mientos teóricos de análisis organizacional, En este- 

sentido, lo que se busca es articular la teorfa meto- 

doldgica del andlisis organizacional a la práctica. - 
Para cumplir.con este objetivo de estudio en un mode- 

lo, en el cual se describirán básicamente los niveles 

en que estará centrado el análisis empfrico, tales n& 

veles son: Nivel 1) Sistema: Nivel 2) Suprasistema: - 
Nivel 3) Contexto: éstos niveles se describir& y ex- 



plicarán criticamente utilizando e l  Enfoque Interme- 

dio, de t a l  manera que: tanto en los niveles 1 y 2,- 

esto es, l a  Estructura Interna, como en los niveles- 

3 y 4 Estructura Externa serdn utilizadas las  aporta 

ciones de l a  Teoría Estructural Funcionaliata y del- 

Enfoque Dialéctico, Se hace l a  aclaracidn de que al- 

uti l izar las  dos teorias no se peca, en ningun mo -- 
mento, de electicismo, en tanto que l as  dos teorfas- 

son bases diferentes de análisis y ésta investiga -- 
ción no esta en función de conciliarlas, Es evidente 

que ésta investigación servirá como base tedrica pa- 

ra profundizar en el tema en futuras investigaciones 

dadas sus limitantes. 

Esta investigación, aunque dar6 una visión ge- 

neral de l o  que es e l  aparato estatal, se centrará - 
en l a  Dirección General de Talleres de Impresión de- 

Estampillas y Valores, “área que constituye un servi  

cio de l a  Secretaría de Hacienda y Crédito PÚbiic0,- 

que a su vez es un Organo Central del Estado. E l  mo- 

tivo de realizar un análisis en esta organización, - 
utilizando como base tedrica e l  Enfoque Intermedio - 
entre las  teorías Estructural E’uncionalista y Dialéc 

tica, es e l  interpretar, describir, explicar y c r i t l  

car su Estructura ~nterna,  nuicionamiento y Contexto. 

Ademds de verificar que las  relaciones sociales de - 



*... 

produccidn de esta organización, son em dlthna instan, 

cia e l  ref le jo  de l a  situación política, econbica y- 

social de su contexto. 

i 



1,- ANALISIS ORGANIZACIONAL, 

El análisis organizacional, es una disciplina -- 
que se caracteriza por ser U R ~  metodología de invea -- 
tigación capaz de describir y explicar la situación -- 
estructural, técnica, política, social, económica, --- 
etc, de la organización, 

Además del anfiisis organizacional existen otras 

bases de análisis tal es el caso de la auditorfa admi- 

nistrativa, que es un exhen minuchmo de la estructu- 

ra interna organizacional con la finalidad de evaluar- 

y corregir sus actividades, &todos, procedimientos, - 
etc, 

Ahora bien, la solución del por-que se utiliza - 
el análisis organizacional y no la auditoría adminis-- 

trativa ( A,A,) para esta investigación, se explicará 

por si sola al término de las siguientes característi- 

cas : 

La A,A, se aplica únicamente en la estructura -- 
interna de la organización, mientras que el an&lisis - 
0 3  -- 
oraanizacional la A.A. excluye de su exdmen estructu- 

ral las contradicciones sociales, mientras que una de - 
las perspectivas por las cuales puede hacerse anfiisis 

orqanizacionai sf toma en cuenta los coniSlíctos socia- 

les, - 



La A , A ,  es una técnica o herramienta manipula- - 
ble para mantener cierto equilibrio en la estructura - 
organizacional en función del complemento de sus ob- - 
jetivos, el análisis organizacional no sólo es una - - 
técnica, sino un conjunto de conocimientos enfocado s -  

turales como contextuales de la organización, 

Estas diferencias entre la A,A, y el análisis OL 

ganizacional podrdn ser comprendidas más profundamente 

al término del marco k&rico, 

2,- ENFOQUES DE ANALISIS ORGANIZACIONAL, 

El análisis organizacional puede hacerse, basics 

mente, bajo dos enfoques: 

desde un Enfóque Estructural Funciona- 
lista, 

desde un S n f b e  Dialéctico, 

2.1.- ENFOQUE ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA, 

a) UBICACION HISTORICA, 

El Estructural Funcionalismo surge a partir de- 

la fusión de dos teorfas bdsicasz La T66rfa Estructu- 

ral y la Teorfa Funcional, 

LA TEXiIUA ESTRUCTURAL.- Esta teoría, observa a- 

la sociedad como una estructura eocial constituída -- 
por una serie de estructuras gue sirven al gran con-- 

junto cumpliendo cada una de ellas una funcidn especLc _? 
fica, las caracteristicas principales de &ita teoría- 

son: 

( 



- Existe una interdependencia entre 

las  partes que forman e l  todo. 

- Cada una de l as  partes deaempeña- 

una función. 

- E l  todo es una configuración de - 
elementos bien integrada (mili- 
brio),  

- Toda sociedad es un sistema de -- 
elementos relativamente integra - 
dos. 

- Todas l as  partes llevan al equi l i  

brio social, y ninguna tiene ma - 
yor preponderancia que l a  otra. 

Puede concluirser que data teorfa explica la- 

función de las partes en cuanto a l a  situación que- 

guardan con respecto a l a  estructura socialr esto - 
e80 e l  estructuralismo como método de investigación 

de l a  sociedad considera que todo ente social es en 

última instancia una estructura, y que para compren 

derla hay que investigar cada uno de sus elementos- 

relacionados e interdependientes que constituyen su 

totalidad de ta l  manera que de l a  relación e inter- 

dependencia de-una parte estructural con e l  todo de 

penderá l a  función que esta realiza, 

LA TEOF¿IA FUNCIONAL,- Esta teoría es un enfo- 

que que intenta dar una explicación de l as  funcio - 



nes de ciertos fendmenos o instituciones dentro de - 
una sociedad determinada, sus caracterfsticas princk 

pales son: 

- Nocibn de totalidad o Sistema Social. 
- Interdependencia de las partes del -- 
Sistema. 

- ~e integración social, 

- Autoequilibrio del Sistema. 
- Cambio social en determinadas condi - 
ciones, 

- Todas las variables tienen igual im - 
portancia e igual reciprocidad en el- 

sistema. 

Esta teorfa explica la función del sistema den- 

tro de el mismo, no en la sociedad ya que la función- 

es l a  que crea la estructura, esto es, dado que la - 
función cxea la estructura el funcionaiismo como m4tg 

do de investigación de la sociedad, se refiere a la - 
relación, integración e interdependencia que guardan- 

las partes estructurales con el todo social, de tal - 
manera que la función revierte más importancia que la 

estructura: en cuanto a que de la funcibn que realice 

una parte estructural, dependerá su ubicacibn en la - 
totalidad social, 

b) DESARROUO DE SUS POSTULADOS 'IZORICOS METO - 
DOLOGICOS . 



'I Este Hombre Estructurai, tomo i o  r e d ,  

i o  divide, l o  recompone, (,,,,,) no - 
produce sin embargo l o  real:  l o  simu- 

la ,  (I).  

E l  Estructural Funcionalismo, es una síntesis de 

l a  teorfa estructural y l a  teoria funcional, concibe - 
que no puede existir  estructura sin función n i  función 

sin estructura, 

Los Postulados fundamentales a saber de l a  Teo-- 

r f a  Estructural Funcionalista son: La noción de fun -- 
cidn de sistema social, de integración social, de Auto 

equilibrio del sistema y Cambio en determinadas condi- 

ciones , 

"El Funcionalismo comienza a plantearse 

un modelo analítico que, sin acudir a- 

l a  informacidn de etapas anteriores, a 

datos históricos o a procesos de difu- 

sión cultural de raegoe aislados, in  - 
tenta cmprender e l  fendmeno social -- 
según l a  posición que ocupa en una to- 

talidad determinada y de las funciones 

que realiza en ese conjunto complejo - 
( 2 ) -  

Esto @ 8 ,  los estructucrales funcionalistas fi jan- 

su atención en una parte de l a  sociedad y establecen - 
que esa parte se haya funcionalmente relacionada con - 
los demds elementos del conjunto social, y se caracte- 



r iza  por una interdependencia equilibrada con estos - 
elementos, por l o  tanto, 

'I Se entiende a l a  sociedad como un -- 
sistema integrado de partes, las  pa2 

tes están interconectadas, son inter 

dependientes, y no es posible enten- 

derla sino conforme a l a  medida en - 
que entran en l a  coniposicibn de un - 
conjunto mayor en e l  que cobran sig- 

nificado" ( 3 ) .  

Entre los mas f ie les  representantes de este pa- 

radigma se encuentran: T, Parsons y R. Merton, Cabe - 
mencionar que los trabajos de 3ernardo y Simon, res - 
pecto a l  enfoque sistemico, se han realizado bajo l a -  

influencia de esta teorfa estructural funcionalista. 

I' Este Hombre Estructural es e l  hombre 

de l a  técnica y de l a  tecnicidad, -- 
pues l a  técnica sería l a  eeencia de- 

toda creación, l a  actividad estructg 

ra l ista ,  entonces se vincula siempre 

a una thnica  comprende dos operacig 

nes fundamentales: División y -re - 
glo" (4). 

Puede concluirse, hasta ami ,  que, 

'I (,,,) LOS fenómenos que integran e l  - 
sistema se hayan interligados a l  ni - 
vel estructural, La Estructura es un- 



aspecto estático del modo descripti-- 

vo de examinar el sistema desde el -- 
punto de vista del Estructural Funcio - 
nali~mo, el sistema consta de elemen- 

tos, subsistemas que existen indepen- 

dientemente el uno del otro y sus re- 

laciones estructurales" (5 ) .  

Queda por mencionar, que el concepto de función, 

elaborado por el funcionalismo, aparece estrictamente 

ligado con la noción de necesidad. La definición que- 

nos ofrece Durkheim de función, correctamente inter - 
pretada por Radchfe mown, muestra claramente la par- 

ja función-necesidad: 

" La-función de una institución social 

es la correspondencia entre ésta y - 
las necesidades del organismo social" 

Las caracterfsticas fundamentales de ésta teoría 

estructural funcionalista son: 

- Concibe a la organización como un -- 
sistema que mantiene sus limites --- 
frente al medio ambiente. 

- La tensión, en el sistema, es un fa2 

tor perturbador ocasional, la din&& 

ca está ausente, existe constante -- 



equilibrio. 

- Todas las variables tienen igual irn - 
portancia y guardan igual reciprock 

dad en el sistema. 

"Si se trata, pues, como una caracte- 

ristica del funciondismo la concep- 

ción de una interdependencia equiva- 

lente de las partes, la conclusidn es 

que solo puedeehacer estudios de da- 

tos determinados, que le impiden in- 

vestigar los procesos evolutivos, la- 

dindmica interna de los sietemas en - 
el curso del tiempo: ( 6 ) -  

- Su principio de causalidad consiste- 
en 

I' Comprender o expresar un fenheno a= 

tual con referencia en sus consecu- 

cias para la continuidad, la persis- 

tenciar la estabilidad o la supervi- 

vencia del complejo del cual forma - 
parte" ( 7 ) .  

De esta manera, un análisis Estructural Funcio- 

nalista de la organizaci6n.debe basarse en el estudio 

sistemico de cada una de las partes que componen la - 



estructura, funcionamiento y contexto de la organiza- 

ción así como su interdependencia, Así como tanibidn - 
ofrece las tdcnicas, sistemas y herramientas necesa - 
rias manipulables en función del mejor cumplimiento - 
de los objetivos de la organización, 

- El sistema tiene una tendencia a la- 
autorregulación de una manera mecan& 

ca o natural, 

- Otra característica importante es el 
concepto de función el cual muestra- 

la relación función-necesidad, 

La función de una Institución Social- 

es la correspondencia entre esta y las 

necesidades (,,,) del organismo so -- 
cia1 ( 8 ) .  

Algunos otros autores funcionales, como Malinovsky 

E,E,Evans Pritchard, proponen explicaciones de las fun- 

ciones que ejercen unos hechos sociales siempre para -- 
satisfacer necesidades, sean éstas de solidaridad social 

integración, respeto a la autoridad, control de las des 

viaciones individuales de las normas establecidas, es - 
decir, éstas funciones, en \Utima instancia son una ne- 

cesidad en cuanto que hacen a la cohesión social, 

- Este paradigma tiene la peculiaridad,- 
de permitir representar de una manera- 

simbólica y sistemática la estructura, 



funcionamiento y contexto de la orga- 

nización, analizando cada una de las- 

partes por separado así como sus in - 
terrelaciones, 

- También ofrece la posibilidad de -- 
utilizar una serie de mecanismos pg 

ra corregir cualquier desviación aa 

ministrativa y mantener el equili - 
brio en la organización. 

I' A caso la vida y la Historia pueden 

reducirse al residuo ininteligible- 

e irracional que deja la construc - 
cidn de los simulacros'' ( 9 ) -  

0 (.,-.,) Muchos teóricos funcionalis 

tas se preocupan por borrar el estig 

ma antihistorico que va ligado con la 

teoría que defienden, incluso, algu - 
nos funcionalistas han procurado re - 
cientemente la introducción de postu- 

lados de otras teorias, por el inte - 
rés de convertir al funcionalismo en- 

un enfoque capaz de dar a conocer los 

conflictos, los cambios y de observar 

los sistemas a lo largo de un proceso 

histórico, LO cierto e0 que 10s prim- 



ros tedricos funcionalistas (sobre- - 
saliendo Radcliffe-Brown, entre ellos) 

aportaron una posición muy clara res - 
pecto a esta cuestión: para expresarlo 

llanamente: desde el principio se negg 

ron a tomar en consideración como una- 

variable relevante y necesaria para el 

conocimiento cientjfico de los fenóme- 

nos sociales a la historia, ( , . , . , ) r  

Esta posición de fondo, desde luego no, 

puede ser casual: se encuentra intima- 

mente relacionada con las necesidades- 

ideológicas del colonialism (particu- 

larmente britmco), cuyo proyecto de- 

expansión y explotación era justifica- 

do, ( . r r . . ) o l r  (10). * 

Es por esto, que esta teoría se considera una - 
corriente burguesa, surgida para justificar el estatro 

social, Es de ésta manera, que el pensamiento histdri- 

co se ha dejado atrapar por la ideología burguesa, Por 

consiguiente las-teorías, pues, reflejan, el contexto- 

social en el que fueron creadas, así como las preocupa 

ciones prácticas de sus creadores, muchos autores, tal- 

es el caso de Durkheim, consideran, de una manera acer- 

tada, que el enfoque sistwco es una mera evolucidn del 



paradigma estructural funcionalista, en tanto que sus - 
principios se han realizado bajo la influencia de este, 

Las características principales del enfoque sis - 
témico son las siguientes: 

- Concebir a la Organización como un sig 
tema abierto. 

- Parte de la idea de que para analizar- 
a la organización se debe construir un 

modelo representativo de su situación- 

organizacional, 

- Las variables que componen el sistema- 

tienen diferente-peso especffico. 

- Su método causal es el circuito de re- 
troalimentación, además introduce los- 

conceptos de quifinalidad y multifina- 

lidad, 

- Este enfoque se preocupa por 

It Dilucidar las condiciones que contri - 
buyen a l a  autorregulación, el desarro 

110 o la desintegración en lugar de su - 
poner, sea cual fuere el sistema exami 

nado, regulación automática o mecanis- 

mos de control" ( 11). 

como ya se mencionó anteriormente, los principios 

básicos del enfoque sistwco han sido realizados bajo- 

la influencia del estructural funcional y uno de sus -- 



principales representantes es Chester I. Barnsrd,,el 

cual considera qye la característica mas esencial de 

l a  organización es el sistema de interaccionee. 

"Se& Barnard, lo mas caracterfstico 

de la organización formal es el tipo 

jerarquico, donde la coordinación se 

logra mediante la subordinación de - 
las partes a un poder central único, 

Este tipo de sistema permite a juicio 

de Barnard, a disminuir el n b r o  de- 

disfunciones (desviación de la organ& 

zación que no le permiten cumplir con 

sus objetivos), reducir los roces den 

tro de la organizaci¿n, asf como re - 
forzar y mantener su poderío, aún el- 

precio de la disminución de la liber- 

tadm (123. 

Siendo ésta una de las características que la - 
finalidad del enfoque dialdctico intenta modificar. 

-Critica del Estructural Funcionalis- 

mo (E+) en su utilidad parwlos fi- 

nes de esta investigación. 

Primeramente se criticar& sus postulados y pos 
teriormente se expresará l a  utilidad que tienen para- 

esta investigación, 



- El enfoque Estructural Funcionalista 
describe y representa modelos de do- 

minación donde la técnica y la cien- 

cia sirven como ideologías legitim- 

tes. 

l4 El modelo no se detiene a reflexio - 
nar sobre los conceptos (satisfac -- 
ción, función, niveles de acción, me 

dios): no explica el porque del fun- 

cionamiento: simple y técnicamente - 
lo describe" (13). 

- El Estructural Funcionalismo no lo - 
gra conectar el proceso adminiatrati - 
vo ai proceso político. 

- El E-F describe sistemas, excluyendo 
la lucha de clases, reduciendo los - 
conflictos a problemas administrati- 

vos , 

ID Teniendo la idea de objetivos colec- 

tivos y la jerarquia de poder legiti 

mada" (14). 

- La teoría E-F percibe las cosas con- 
una tendencia al equilibrio; es un - 
mdtodo puramente descriptivo: perci- 

be una visión puramente estática so- 



bre el objeto de andlisis; además de 
. no concebir las relaciones de produs 

cidn desde un punto de vista polfti- 

co, haciendo a un lado las contradic - 
cienes sociales, 

No obstante las limitantes que ofrece la teorfa 

E-F, es de gran utilidad en la realización práctica - 
del presente análisis organizacional en la estructura 

interna como externa de la organización. 

En la estructura interna el E-F se utilizará -- 
para describir la estructura formal de la organiza -- 
cidn así como el desarrollo de las tareas de los sis- 

temas y procedimientos y las caracteristicas particu- 

lares de la organización, En la estructura externa su 

utilidad radicara en describir algunas caracteristi-- 

cas de la Administración Phlica y el funcionamiento- 

del Estado, 

A pesar de que esta teorfa es capaz de descri-- 

bir estas regularidades de la estructura, funciona -- 
miento y contexto de la organización, su esfuerzo des 

criptivo sera integrado a un paradfgma explicativo -- 
más amplio:, el Enf6que Dialéctico de esta manera -- 
el análisis empírico de la organización será llevado- 

a cabo m e d i a n t e  UCL mfóque intermedio entre las dos - 
teorías E8tructurkL Funcionalista Dialéctico. 

2.2,- ENFOQUE DIALECTICO, 

a) UBICACION HISTORICA, 



Antes de discernir l o  que es un punto de vista 

dialéctico para l a  realización de un andlisis en la- 

organización, es una necesidad visualizar cuales son 

los  elementos primordiales de l a  f i losof ía  Marxista, 

ya que de e l los  depende e l  desarrollo de su estudio- 

histórico sobre l a  sociedad, 

La tdsis de Marx sobre l a  sociedad, reforma -- 
los aspectos esenciales de l a  teorfa de dos grandes- 

pensadores de l a  historia: Hegel y Feuerbach, De - - 
Hegel, Marx toma l a  dialéctica y de Feuerbach e l  ma- 

terialismo. 

La Dialéctica de Hegel, 

" Sin embargo, l a  f i losof fa  de l a  h i s  

toria no es otra cosa que l a  consi- 

deración pensante de l a  historia, y 

nosotros no podemos dejar de pensar 

en ningún momento" (15 ) -  

Los elementos de l a  concepcidn Hegeliana de l a  

historia  SO^, en este orden: l a  idea como fuerza mo- 

t r i z  de l a  realidad y l a  dialéctica como evolución,- 

l a  transf6rmación de esa idea, (La dialéctica en - - 
sentido estricto es e l  estudio de l a  contradicción - 
en l a  esencia misma de los objetivos. 

Para Hegel, l a  realidad es l a  proy-ccibn de - 
l as  cosas que solo existen en l a  conciencia, esto es, 

"La razón no es menester, (,.,.,), -- 
condiciones en un material externo:- 



no necesita de medios dados, de los-- 

cuales reciba e l  sustento y los obje- 

tivos de su actividad; se alimenta de 

s i  misma y es e l l a  misma e l  material- 

que elahora" (16). 

No existiendo asf, otra cosa más a l l á  de nues - 
tra conciencia. 

La concepción de Hegel sobre l a  historia puede- 

comprenderse mds ampliamente, s i  se tiene en cuenta - 
que Hegel era un f i e l  seguidor del cristianismo, con- 

sideraba que dada l a  existencia de Dios, éste se co - 
municaba, en l a  naturaleza, en e l  corazón y en e l  sen - 
timiento de los hombres, y esto traía como resultado- 

que e l  hombre pensara a h  sin tener conciencia de - - 
e l lo ,  es de esta manera que Hegel afirma que Dios es- 

e l  ser eterno en s í  y por sí; y i o  que en s í  y por s í  

es universal es objeto del pensamiento y0 ante todo,- 

l a  religión y l a  moralidad deben sin duda estar en e l  

hombre también en l a  forma del sentimiento, y así  em- 

piezan estando en é l :  

"Pero e l  sentimiento no es l a  fuente de 

que este contenido mana para e l  horn - 
bre, sino sólo e l  modo y manera de en 

contrarse en 81; y es l a  forma peorr- 

una forma que e l  hombre tiene en co - 
mún  con e l  animal" (17 ) .  



Así, no existe mds realidad objetiva que la -- 
emitida por nuestra conciencia, 

"Lo verdadero es algo en sf universal, 

esencial, sustancial, y lo que es así, 

sólo existe en y para el pensamiento,. 

pero lo espiritual lo que llamamos - - 
Dios, es precisamente la verdad verda- 

deramente sustancial y en sf esencial- 

mente individual, subjetiva, es el ser 

pensante: y el ser pensante es en sí - 
creador: como tal lo encontramos en la 

historia universal" (18) , 

La obra de Hegel, es un fiel reflejo de la si - 
tuacidn histórica que vivid y que se suscitaba en Ale 

mania: la formación de un estado en esencia hurgues,- 

que trataba de librarse del feudalismo, Para Hegel, - 
&tos cambjos en la polftica y econonifa de la socie - 
dad los atribuía al desarrollo del conocimiento. 

I' Al reducir de ésta manera el desarro 

110 histórico a un desarrollo de la- 

conciencia humana consistente en - - 
esencia es un cambjo de actitud de - 
la conciencia --fxenke a su objeto, - 
al cual consideraba al comienzo ex - 
trafío y que despds asimila progreai - 



vamente, ConcibiQndnlo como de su -- 
misma esencia. Hegel no llega a com- 

prender la realidad como objeto a - 
la realidad concereta y prdctica del 

hombre, y a penetrar a causa eficien- 

te de la transformación del mundo, y 

en esencia sigue siendo, en su evolg 

ción hacia el realismo un idealis -- 
ta" (19). 

Por otro lado, respecto a la administración p3 

biica, el análisis ~egeiiano, la concibe como un - - 
anexo entre el estado y la sociedad, La sociedad - - 
civil comprende las profesiones, las corporaciones - 
que representan los diversos intereses particulares: 

el estado representa el interés general, y entre 

bos Administración Pública, la burocracia estatal - 
aparece como el medio por el cual se hace posible el 

paso del interés particular al interés general, de - 
ésta manera, al representar el estado el interés co- 

lectivo de la Sociedad, el individuo debe cederde -- 
ciertos derechos individuales para que date logre un 

eficiente logro de sus funciones en relación al inte 

res general. Estas nociones posteriormente serían, - 
sustancialmente modificadas por Marx, 

El Materialismo de Feuerbach, 

"La religión enseña resignación y pa- 

ciencia en la vida terrenal a quie - 



ne8 trabajan y pasan necesidades to- 

da la vida consoldndoles con la espg 

ranza de recibir la recompensa en el 

cielo" (20) 

De Feuerbach, Marx tomd fundamentalmente dos - 
coaas: 

1,- La persuacidn de que las ideas no son rea- 

les, afirmando que s1;ihombre es la hica - 
realidad, la única realidad es la materia, 

Y: 

2.- La idea de la alineación religiosa.- 

La esencia del materialismo de FeUerbaCh, sur- 

ge como una contraposición a la teorfa Hegeliana de- 

la historia, Para Feuerbach, las ideas no son reales, 

la única realidad es el hombre, El hombre que se - - 
cree imperfecto, crea a los héroes que simbolizan una 

perfección y al seguir sobre ésta línea crea una fic- 

ción, chulo de todas las perfecciones: Dios, Es aquf 

cuando nace la alienación religiosa, el hombre se ens 

jena, se entrega, adora y pide perdón a esta ficcibn- 

que se& 61 le dd todo conocimiento. 

Es por esto, que la visión de todo filosofo de- 

be estar tendiente a liberar al hombre de toda aliena 

cidn religiosa, El hombre es su verdadero Dios, 

"La religión es el opio del pueblo" - 
(21). 



La verdadera realidad no es l a  idea como dice - 
Hegel, l o  más evidente es l o  que me dan los sentidos, 

l a  realidad verdadera es e l  mundo sensible, es decir, 

todas las  cosas extraconciencia, extrasubjecibn, es - 
pacio temporal l o  sensible, todo l o  que hay en e l  mu- 

do real  y todo l o  captado por los sentidos. 

Puede concluirse l o  siguiente: Hegel está en u 

error, en tanto que l a  realidad no es l a  prnyeccibn de 

las  cosas que solo existen en l a  conciencia, l a  reali -  

dad objetiva, existe independientemente de l a  concien 

cia,esta es captada por los sentidos del hombre. Poste 

riormente, h en in, verificarfa esta misma teorfa, vol-- 

viendo a afirmar: que l a  materia designa l a  realidad - 
objetiva dada a l  hombre en sus sensaciones, 

E l  proceso de l a  teorfa del conodimiento puede - 
describirse de l a  siguiente forma: 

E l  hombre en su proceso del conocimiento, prime- 

ro tiene contacto con l a  materia (mundo exterior) por- 

medio de sus sensaciones (etapa sensorial), después de 

un contfnuo contacto ccm el  mundo exterior (naturaleza) 

surge l a  experiencia, donde puede formular algunos con 

ceptos, aunque no muy bien definidos, no es sino hasta 

después de un contfnuo contacto (etapa empírica) con l a  

materia, donde intenta conocer l a  realidad objetiva, - 
cuando ya puede emitir y formular juicios y razonamien_ 

tos. 



Es por esto que Lenin reitera e l  porque l a  ma- 

teria es l a  categorfa fi losófica para designar l a  -- 
realidad objetiva, Sólo por mencionar a otro pensa - 
dor, fundador de l a  República Popular de China, - -- 
Mao, e l  cual nunca dejó de afirmar durante su exis - 
tencia que e l  conocimiento comienza con l a  experien- 

c ia  y &te es e l  materialismo de l a  teoría del cono- 

cimiento, 

CARLOS MARX. 

"El objeto de l a  dialéctica materia - 
l i s t a  son l as  leyes m á s  generaies -- 
del movimiento y desarrollo de l a  ng 

turaleza de l a  sociedad humana y del 

pensamiento" Egels, en e l  Antiduhring. 

ANTECEDENTES 

Marx se desenvuelve en una época de cambio deb - 
estructuras sociales: en una época l iberal ,  inteiec - 
tual y religiosa: es h i jo  de padires judíos: recibid - 
algunos aires de l a  Revolución Francesa, Viviendo así  

en una e c o d a  de cr is is ,  resultado de l a  explota -- 
cidn de unos por otros, 

Como ya se mencionó anteriormente, Marx basa su 

obra poljtica, económica y social, en l a  dialéctica - 
Hegeliana y el  materialismo de Feuerbach, transform& 

dolas y superdndolas, fundando, de esta manera dos -- 



disciplinas que se relacionan en el desarrollo de la- 

historia: 

*El Materialismo Histórico tiene por - 
objeto el concepto de historia, a tra 

ves del estudio de los diversos modos 

de producción y formaciones sociales, 

de su estructura, de su constitucibn- 

y de su funcionamiento, y de las for- 

mas de transición de una formación so - 
cia1 a otra" (22). 

I* El Materialismo Dialéctico o filoso- 

f í a  Marxista tiene por objeto propio- 

la producción de los conocimientos, - 
es decir, la estructura y el funciona 

miento del proceso del pensamiento, - 
propiamente hablando, el materialismo 

dialéctico tiene por objeto la teorfa- 

de la historia de la producción cien- 

tffica. ( 2 3 ) .  

Puede observarse que en las definiciones, Marx- 

utiliza la relación entre materia y movimiento, o sea 

movimiento o cambio en la materia,  sí como también,- 

referencia al proceso del pensamiento, al definirlo - 
como materialismo dial&tico, nos dice que todo cono- 

cimiento tiene razón de ser cuando es captado por los 

sentidos en el mundo exterior, en la materia, que fi- 

nalmente trae como resultado una producción cientffi- 



ca en l a  sociedad. 

"La producción de ideas, de represen- - 
taciones, de conciencia, Be halla ink - 
cialmente involucrada de modo directo - 
en l a  actividad material y en e l  contac 

to material de las  gentes, en e l  len -- 
guaje de l a  vida real ,  l a  formación de- 

represen@aciones e l  pensamiento, e l  -- 
contacto espiritual del hombre es aquí - 
todavfa un fruto directo de l a  relación 

material de los seres humanos. Lo mismo 

puede afirmarse de-la producción espirk 

tua l ,  de l a  manera como se manifiesta - 
en e l  idioma de l a  política, de las  le- 

yes, de l a  moral, l a  religión, l a  meta- 

f fsica,  etc, de uno y de otro pueblo. - 
Las gentes son los productores de sus - 
propias representaciones, de l as  ideas, 

etc, aquí l a  cuestión hace referencia - 
a las  gentes reales y actuantes, condi- 

cionadas por un desarrollo determinado- 

de sus fuerzas productivas y, en conse- 

cuencia con ese desarrollo, por l a  pro- 

mesa de llegar a l a s  mas avanzadas for- 

mas de ta l  desarrollo, La conciencia -- 



nunca puede ser cosa distinta que la 

conciencia del ser y el ser de las - 
gentes es el proceso real de sus vi- 

das, Si los hombres y su8 cosas se - 
presentan transfDrmados en la camara 

obscura de los ideblogos, todo esto- 

no deja de tener un fundarnento en la 

realidad, como tampoco deja tenerlo- 

el que los objetos del mundo exterior 

aparezcan invertidos en la retina." 1 

(24 ) .  

Esto puede resumirse en las siguientes palabras 

no es la conciencia del hombre la que determina su ser 

sino, por el contrario, el ser social es el que deter- 

mina su conciencia, 

Para ubicar los conceptos vertidos por Marx, se- 

hard una representación de la 

dad, 

Sociedad. 

, 
Superestru! 
tura. 

Estructura 

estructura de 

Conciencia 
Social , 

Relación - 
de Produc- 
ción. 

Fuerzas - 
Productivas, 

la socie - 

Ideologfa- 
Dominante, 

Rel. que se 
dan entre la 
soc, o los - 
hombres en el 
proceso de - 
trabajo. Ejem. 
burguesia-pro 
letariado, 

Conj, de ele- 
mentos que -- 
tiene una so- 
ciedad para - 
extraer de la 
naturaleza los 
necesarios para 



Proceso 
D i  a l é c  ti co 

s a t i s f a c e r  sus n e  
cesidades, para - 
l a  producción ma- 
t e r i a l .  

Naturaleza 
P rác t i ca  
Mater ia l  . 

Hombre 
(Sociedad) 

\ 
En l a  producción s o c i a l  de s u  v ida ,  los hom- 

bres contraen determinadas r e l ac i ones  necesarias e 

independientes de su voluntad, r e l ac i ones  de pro - 
duccidn, que corresponden a una f a s e  de  d e sa r r o l l o  

de sus fuerzas  productivas. 

A1 aparecer e l  hombre sobre l a  t i e r r a ,  éste- 

t i e n e  un contacto  directo con e l  munto exterior. - 
Después de éste contínuo contacto ,  e l  hombre comign 

za  a producir ideas  en su mente, t a l  es l a  Teoría- 

d e l  Conocimiento. Posteriormente, con l a  procrea - 
c i ón  del hombre y l a  reproducción de l a s  ideas ,  e l  

hombre ex t rae  de l a  naturaleza los f a c t o r e s  necesa 

rios para s a t i s f a c e r  sus necesidades, t a l e s  son l a s  

c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  sociedad p r im i t i va ,  en l a  que 

todo l o  que se producía o e x t r a í a  de l a  naturaleza- 

e r a  para e l  autoconsumo, no ex i s t i endo  d i v i s i ó n  de- 

c lases .  No es s i no  hasta que se produce más de lo-- 

que se neces i t a  (producción mater ia l  excedente) ,  - 
cuando surge l a  primera d i v i s i ó n  de c l ases  en l a  so - 



ciedad, éste excedente es apropiado por unas cuantas 

personas (sea por su fuerza f í s ica ,  por su sabiduría, 

etc,) que ya no l a  utilizan para e l  trabajo product& 

vo propiamente, sino para satisfacer sus propios in- 

tereses, mistiendo, por consiguiente, personas que- 

poseen excedente y personas que no. 

E l  carácter de clase de l a  sociedad esclavista 

se manifiesta de tal manera, que puede decirse, que- 

aquí es realmente cuando aparece e l  estado, con l a  - 
primera gran división de clases, ya que no solo los- 

medios de produccidn son propiedad privada del gobeg 

nante (del amo) sino tambib los propios hombres (ea 

clavos), Todo l o  que se producía en esta sociedad -- 
era apropiado de manera integra por e l  sector gober- 

nante. La función del estado (personas que adminis - 
tran los bienes de los gobernantes) era mantener un- 

control político, económico y social que permitiera- 

el  dominio de esta clase sobre las  demás. 

En l a  sociedad feudal, e l  siervo ya no es pro- 

piedad privada del terrateniente, aqui, los campesi- 

nos ya controlan y deciden sobre ciertos medios de - 
trabajo pero no son dueños de los productos de traba 

jo (aunque ya poseen cierto patrimonio productivo -- 
con e l  cual trabajan l a  t ierra )  existe en cambio en- 

la explotacibn, E l  Estado tiene l a  función de mante- 



ner que los dominantes de l a  sociedad se apropien - 
del producto de toda lasociedad, 

En l a  sociedad capitalista, a medida que se - 
impone a los sectores feudales, empeiza a surgir -- 
una nueva clase, Surge l a  ampliaci6n de un mercado- 

mundial que se f ac i l i t a  con e l  descubrimiento de -- 
América, se explota Sl oro y l a  plata que son l a  re 
presentación de l a  riqueza, surge una nueva clase - 
social, l a  buirguesía: por l a  vida de l a  Revoluciórkw 

Industrial surge e l  proletariado (individuo que ven 

de su fuerza de trabajo a cambio de un salario en - 
e l  mercado capitalista,como resultado de no poseer- 

medios de produccidn como e l  burgues. 

Puede concluirse, que es e l  individuo social- 

e l  generador de l a  história, en e l  desarrollo del- 

proceso de l a  producción, 

b),- CATEGORIAS BASICAS DEL ENFOQUE DIALECn- 

C o o  EL ESTADO, 

nSolo ahora podemos apreciar toda l a  

justedad de l a s  observaciones de -- 
Engels a l  burlarse implacablemente- 

de l a  absurda asociación de las  pa- 

labras "Libertad" y "Estado", &en- 

tras existe e l  estado, no hay libeg 

tad, Cuando haya libertad, no habrá 

estado" (25 )  : 



La actual sociedad capitalista está caracteri- 

zada por l a  contradicción existente entre l a  clase - 
burguesa y l a  clase proletaria, ésto es, por l a  con- 

tradicción entre e l  capital y e l  trabajo. Esta con - 
tradicción es controlada por un órgano que funge co- 

mo "mediador" de &tos interéses, Tal órgano es e l  - 
Estado, Pero qué es en s i  e l  Estado2 retomando los  - 
conceptos de Engels, 

"El  Estado no es de ningdn modo un po- 

der impuesto desde fuera a l a  sociedad 

tampoco es l a  realidad de l a  idea mg 

r a l ,  n i  l a  imagen y l a  realidad de - 
l a  razdn, como afirma Hegel, Es más- 

bien un producto de l a  sociedad cuan 

do ésta l lega a un grado de desarro- 

l l o  determinado: es l a  confesidn de - 
que esa sociedad se ha enrredado en- 

una irremediable contradicción con - 
sigo misma y está dividida por anta- 

gonismos irreconciliables, que es ig 

potente para conjurarlos, Pero a f i n  

de que éstos antagonismos, estas c l g  

ses con intereses económicos en pug- 

na no se devoren a s i  mismas y no -- 
consuman a l a  sociedad en una lucha- 



estér i l ,  se ha hecho necesario un pc O91OQ 

der situado aparentemente por encima 

de l a  sociedad y llamado a amorti -- 
guar e l  choque, a mantenerlo en los- 

limites del orden. Y ese poder nacido 

de l a  sociedad, pero que se pone por 

encima de e l l a  y se divorcia de e l l a  

más y más es e l  Estado” (26) .  

Para Marx, éstas relaciones burguesas de pro - 
ducción son l a  Úitima forma antagónica del proceso - 
social, en tanto que las  mismas fuerzas productivas- 

qye se desarrollan en e l  seno de l a  sociedad burgue- 

sa brindan, a l  mismo tiempo, las  condiciones materia 

les  para l a  solución de éste antagonismo, cerrando - 
con ésta forma social, s edn  Marx, l a  Prehistoria de 

l a  sociedad humana. A s f ,  para Marx, es en esta for - 
mación social que se dan las  instancias para una re- 

volución violenta para fulminar ese carácter irrecon_ 

c i l iab le  de las  contra de clase, que traiga con sigo 

un nuevo poder para crear un estado de transición, - 
l a  dictadura del proletariado, e l  cual se i r á  extin- 

guiendo poco a poco,como un paso a un modo de pro- 

ducción socialista, E l  Estado se extingue, en cuanto 

a que ya no es necesar% pues ya no hay clases que - 
suprimir. Cabe decir, que Marx, tiene en cuenta que- 



l a  desigualdad es un mal inevitable en l a  sociedad,- 

capitalista, tanto en los hombres como en los medios 

de produccidn, y que e l  periddo de transformación re 

volucionaria entre e l  capitalismo y l a  sociedad cumg 

nista, no suprime por sf solo los defectos de l a  dis 
tribucidn y l a  desigualdad del derecho burgues, que- 

sigue imperando, por cuanto los- productos se distrk 

buyen se* e l  trabajo, "El que no trabaja no come'*, 

éste principio socialista es ya una realidad; 

"A igual cantidad de trabajo, igual - 
cantidad de productos, ( . r r r r ) ,  pero 

eso no es todavía el coniunismo, no - 
suprime aún "el  derecho burguesla, - 
que por una cantidad desigual (desi- 

gual en l a  práctica) de trabajo dd - 
una cantidad igual de productos a -- 
hombres que BO son iguales, no es -- 
sino hasta que desaparezca" (27)@, 

"La oposición entr& e l  trabajo inte - 
lectual y e l  trabajo manual: cuando- 

e l  trabajo no sdlo sea un medio de - 
vida, sino l a  primera necesidad vita l  

(..,,,) de cada cual, segdn su capa - 
cidad: a cada cual, se& sus necesi- 

dades '* ( 28 ) 



11 . ._- 

LAS CLASES SOCIALES. 

"La contradicción existe en el proce- 

so de desarrollo de cada cosa y e l  - 
movimiento de los contrarios se pre- 

senta desde e l  principio hasta e l  f in"  

Mao. 

Existen básicamente dos clases sociales en el- 

sistema capitalista de producción: Explotadores y -- 
Explotados, l o  que es lo mismo: Burgueses y Proleta- 

r ios 

Para Lenin, las  clases son grupos que se dife- 

rencian entre s í  por e l  lugar que ocupan en un s i s te  

ma de producción históricamente determinado, por las  

relaciones en que se encuentran frente a los medios- 

de producción, por e l  papel que desempeñan en l a  or- 

ganización social del trabajo, y por consiguiente - 
por e l  modo y l a  proporción en que perciben l a  parte 

de l a  riqueza social de que disponen, las  clases so- 

ciales son grupos humanos. Uno de los cuales puede - 
apropiarse del trabajo del otro por ocupar puestos - 
diferentes en un regimiento determinado en economía- 

social 

Para Marx, las  clases sociales son grupos so - 
ciales antagónicos en que uno se apropia del trabaje 

del otro a causa del lugar diferente que ocupan en l a  



estructura económica de un modo de producción deter 

minado fundamentalmente por l a  forma específica en- 

que se relaciona am los  medios de producción, 

Son por l o  tanto, las  relaciones de produc -- 
cidn e l  elemento más importante para definir las -- 
clases sociales: s e g h  sea e l  carácter de éstas re- 

laciones de producción será el carácter que tome l a  

relación entre l a  clase explotadora y l a  clase explo 

tada, 

Es evidente que existen otras categorias,so- 

ciales, t a l  es e l  caso de l a  burocracia administra- 

tiva, que no se consideran como una clase social,-- 

en tanto no participan en una forma directa en e l  - 
proceso de producción, constituyendo grupos inter - 
medios que aunque responden a determinados intere - 
ses, no constituyen realmente un. polo antagónico en 

l a  sociedad. 

Cabe señalar quer 

"De acuerdo con l a  tradición Marxis 

tar  existen dos situaciones de c l g  

se: l a  que se refiere a i  fenómeno- 

de las  clases en sf: basado en las  

relaciones de explotación de un -- 
grupo de hombres por otro, y l a  -- 
que apunta a l  caso de las  clases - 



para sí, fundado en l a  acción cons- 

ciente y organizada de las  clases - 
, sociales" , (29 )  , 

C )  DESARROLLO DE LOS POSTULADOS TEORICOS ME - 
TODOLOGICOS DEL ENFOQUE DIALRCTICO, 

"La Lucha debe ser e l  centro de todo 

andlisis" (30) , 

"La cuestión básica ckl análisis - - 
Marxista del capitalismo es que la-  

Sociedad no se compone de una masa- 

de individuos iguales, Lad.sociedad- 

est'a compuesta por dos clases fun- 

damentales y antagónicas, una de las  

cuales vive de l a  explotación de l a  

otra. Una clase domina a l a  otra. - 
Esta relación básica de explotación 

no solo estructura l a  organización 

de l a  fdbrica sino también l a  distgi 

bucidn de l a  riqueza y l a  totalidad 

de l a  organización social y polít i -  

ca de l a  sociedad," (31). 

Estos se& éste enfoque, debe analizarse a - 
l as  organizaciones desde e l  punto de vista de las - 
contradicciones en que se sustenta l a  actual socie- 



dad. Se observa, además, que el enfoque dialéctico 

está en función de una nueva forma de lucha y orgg 

nizacidn de la clase desposeída de los medios de - 
producci$b. 

" ~ 1  Enfoque Dialéctico contribuye 8 - 
en parte, a éste proceso al definir 

de nuevo los modelos y las estruc- 

turas sociales establecidas, señala 

su carácter arbitrario, debilita su 

sentido de inevitarlidad, descubre- 

las contradicciones y límites del - 
orden actual, y revela los mecanis- 

mos de transformación", (32) . 
~e dsta manera, éste enfoque, visuaiiza que - 

las organizaciones corresponden a una estructura--- 

ción clasista de la ~OCkdad, y por tantq, 

"Las organizaciones son instrumento- 

de dominacidn en las sociedades - - 
(...) cuya función principal es ei- 

sobrevivir como tales, manteniendo- 

el modo de produccidn vigente y - - 
amortiguando las posibles subleva - 
ciones de las clases subalternas. - 
Este enfoque nos permite Ubicar a - 
la organizacidn en un modo de pro - 



ducción determinado". (33). 

"E l  Análisis Dialéctico no debe ser 

restringido a l a  realidad conven - 
cional estrucha y limitada, prom@ 

gada por los administradores, Su - 
punto central es la organización - 
total de l a  que ha sido arrancado- 

éste limitado segmento, Analizar'- 

las  formas intrincadas mediante -- 
las  cuales l a  organización, como - 
una estructura racionalmente arti- 

culada se relaciona con su contex- 

to no racionalizado; explora y des 

lumbre los procesos sociales y poki 

ticos mediante los cuales un punto 

de vista parcial se torna dominan- 

te  y se impone y anticipa e l  surg& 

miento de nuevos arreglos basados- 

en las  cambiantes relaciones de po 

der en esta forma, e l  punto de v i s  

ta dialéctico considera a l a  orga- 

nización racionalizada como un mo- 

delo arbitrario impuesto irregular 

mente sobre los acontecimientos, e 

1 

inseguro en su dominio", (34).  

. 



lisis 

Los Postulados básicos a considerar en un and - 
desde un enfoque dialéctico son: 

- Construcción social, o sea, la es- 
tructura econdmics y política de - 
la sociedad, 

- La totalidad, el estudio abarca to 
dos los fenbmenos sociales y sus - 
multiples interconecciones. 

- La contradicción, principalmente - 
entre el trabajo y el capital, 

- La praxis, la construcción de nue - 
vas relaciones sociales , 

Esta perspectiva, para realizar análisis orga- 

nizacional, es esencialmente crítica y explicativa - 
de las condiciones político-económicas y sociales en 

que se desenvuelven las organizaciones, Es por esto, 

que dicho enfoque es de gran utilidad para ubicar y 

criticar tanto la estructura interna como el contex- 

to en que se desenvuelve la organización, 

Es importante hacer mención, que éste pensa -- 
miento histórico setha estaddi perdiendo o está sien- 

do absorbido por la ideología Sruguesa de la socie - 
dad, la cual no pretende tener más historia que la - 
de su técnica, imponiéndole nombres a la sociedad, - 



tales como: Sociedad Industrial, Sociedad de Con - 
sumo etc., es aquí donde radica la importancia del 

enfoque dialéctico, 

''En un andlisis dialéctico, la orgg 

nizacidn debe ser estudiada como - 
un todo, con multiples niveles, -- 
sectores interpenetrantes, Esto -- 
significa que la organización se - 
conceptualiza como un fenómeno to- 

tal y concreto teniendo en cuenta- 

las formas intrincadas que se uti- 

lizan para reaccionar a sus compo- 

nentes entre sí *'. (35)- 

INCIDENCIA DE LA CONTRADICCION EN EL CAMBIO- 

SOCIAL, J.K. BENSOUS 

- Las contradicciones constituyen - 
una continua fuente de tensiones,- 

conflictos, etc,, que, bajo cier - 
tas circunstancias, pueden mover - 
a la conciencia y la acción para - 
cambiar el orden establecido: Esto 

, es, los conflictos existentes en la 

sociedad entre la burguesia y las- 

clases subalternas pueden llegar a- 

agudisarse, de tal manera que se - 



llegan a enfrascar en una lucha, -- 
donde las clases subalternas luchen 

por mejores condiciones de..vida y - 
por una sociedad no basada enla -- 
explotación sino en la producción - 
social y es de ésta formaitque las- 

contradicciones sociales concienti- 

zan a la sociedad, en función de un 

medio en el orden establecido, 

- Las contradicciones establecen liy 
mites y posibilidades para la re - 
construcción en cualquier momento- 

dado, 

Las contradicciones en la sociedad logran es- 

tablecer limites de acción fundamentalmente a una - 
determinada clase social, en tanto que no permiten- 

determinadas actividades y las que permiten son ma- 

nipuladas políticamente determinando, a s í  la imposi 

bilidad de reconstrucción social, ésto es, cada una 

de las organizaciones políticas subjetivamente de 

las clases populares, tales como Sindicatos, Parti- 

dos, etc., forman parte de un engranaje político -- 
del poder estatal, y por consiguiente, en ningh -- 
momento permiten un campo mayor de acción revolucig 

naria para una reconstruckión social. 



- Las contradicciones pueden ocasio- 
nar crisis que realizan las posibg 

lidades de reconstrucción. 

Esto, es, al agudizarse, las contradicciones- 

en la sociedad, entre la burguesia y el proletaria- 

do, via una mayor explotación, inflación, desempleo, 

etc,, se reabren las posibilidades para que, el pro 

letariado luche por una reconstruccidn de las estguc 

turas políticas y económicas de la sociedad. 

- Finalmente, las contradicciones son 
importantes en tanto que definen los 

limites del sistema. 

~e tal manera, que los conflictos sociales, - 
influyen en gran medida en el crecimiento o en el - 
desarrollo de la sociedad. 

Algunas contradicciones pueden ser variables- 

cruciales de un orden organizacional particular, -- 
otras de menor importancia pueden ser corroídas sin 

que cambie el carácter fundamental de la organiza - 
ción, 

d) CRITICA AL ENFOQUE DIALECTIC0 EN SU UTILI- 

DAD PARA LOS FINES DE ESTA INVESTIGACION, 

Dada la noción de totalidad, el Enfoque Dia- 

ldctico, es incapaz de describir los aspectos esp- 

cíficos de la estructura y contexto organizacional 



. 

éstos aspectos serán cubiertos por el mfoque ES -- 
tructural Funcionalista, Esto es, mientras que el - 
Enfoque Estructural Funcionalista describirá los as - 
pectos que se requieran en el análisis, el enfoque- 

Dialéctico los explicará y criticará desde un punto 

de vista histdrico, 

De ésta manera, el Enfoque Dialéctico se uti- 

lizard para analizar desde una perspectiva total e- 

histórica algunos aspectos en la estructura interna 

de la organización, como son: las relaciones socia- 

les deTlOproducción, En la estructura externa, se uti 

lizard para analizar el contexto en que se desen - 
vuelve la organización, esto es, el Estado, la Ad-- 

ministración pública, etc. 

3,- ENFOQUE TEORICO-METODOLOGIC0 A UTILIZAR EN 

ESTA INVESTIGACION, 

a) NECESIDAD DE UN ENFOQUE ALTERNATIVO, 

El enfoque intermedio como ya se mencionó con 

anterioridad, una de las principales limitantes del 

f 

Enfoque Estructural Funcionalista es la de concebir 

una realidad estática y por ende la de considerar a 

la organización siempre en equilibrio, resultado de 

no concebir en su seno las contradicciones sociales, 

considerándose asf un Enfoque Histórico. Y es aquf- 

donde surge el Enfoque Dialéctico como una teoría - 
capaz de cubrir éstas deficiencias, Pero es redpro 



ya que dada l a  noción de totalidad del Enfoque Dia- 

ldctico, no se ocupa de describir aspectos especlf j  

cos tanto de l a  estructura como del contexto de la-  

organización y es aquí donde emerge e l  Enfoque Es - 
tructural Funcionalista para cubrir éstas deficien- 

cias, todo esto, nos l leva a l a  necesidad de u t i l i -  

zar un Enfoque Inkermedio en l a  realización del and - 
i i s i s  empírico en l a  organización, 

Ahora bien, l a  necesidad de uti l izar un Enfo- 

que Intermedio entre estas teorías, no está en fun- 

ción de conciliarlas, en tanto que las  dos son di fg  

rentes bases de análisis solo se trata de adecuar - 
una a l a  otra, sin pecar en ningún momento de ecleg 

ticismo. 

Existen varjos autores, que se han significa- 

do por tratar de coadyuvar estas teorías, tal es e l  

caso de: David Lockwood, e l  cual trata de darle una 

noción de contradiccidn a l  Enfoque Estructural Fun- 

cionalista, Esto aunque es de gran significación se 

considera un intento fa l l ido,  en cuanto a l a  termi- 

nación erronea de su terminologfa, Interpreta l a  -- 
contradicción estructural como algo específico de - 
una sociedad como l o  es l a  capitalista;, noción que 

se& e l  Marx concibe: no visualiza que l o  que - - 
Marx hace es analizar a l a  contradiccibn-estructu - 
r a l  como una característica de toda sociedad antago 

nica y no particularmente de l a  capitalista. La im -  



portancia de los trabajos de Lockwood radica en la - 
introducción del concepto de la contradicción estruc 

tural, un intento significativo de adecuar la teoría 

estructural funcionalista al análisis Marxista. Cabe 

mencionar, que así como Lockwood, otros autores como 

Parson y R, Merton han intentado introducir concep - 
tos inovadores a la teoría estructural funcionalista, 

con la finalidad de mantenerla vigente, tal es el cg 

so del Enfoque Sistemático cuyos estudios no son sino 

una continuidad de ésta Teoría Estructural Funciona- 

lista, pero quedaría por decir, hasta que punto 6s - 
tos autores se mantienen dentro de la esféra de ésta 

teoría Funcional o sí se está rompiendo con ella, Lo 

que es cierto es que el\enfoque Dialéctico se hace - 
cada vez más indispensable para hacer análisis orga- 

nizacional 

EN RESUMEN, 

La importancia de establecer un Enfoque Inter- 

medio, en la realización de un análisis organizacio- 

nal, radica en la utilización de las aportaciones -- 
tanto de la Teoría Estructural Funcionalista como -- 
Dialéctica cubriendo de una manera recíproca sus de- 

f iciencias , 

b) POSTULADOS TEORICOS MFLPODOLOGICOS DEL ENFO- 

QUE INTERMGDIO, 

-LA NOCION DE SISTEMA ABIERTO, 



Todo conjunto de elementos interrelacionados- 

y encaminados a un fin determinado que interactivan 

con el medio ambiente, es considerado como un siste 

ma abierto, es un Sistema Social: es un conjunto de 

elementos y funciones administrativas que conforman 

una Estructura Social Organizacional y que guardan- 

un comportamiento detéminado por el meüio ambiente 

(Sociedad), En éstas nociones radica ladmportancia 

de establecer un Enfoque intermedio, Entre las teo- 

rías Estructural Rulcionalista y Dial&tica, en el- 

análisis de una organización, 

- 

- EL SISTEMA ESTA EN P0SPBILII)ADBS DE CAMBIO- 

SOCIAL, 

Dado que en la organización no hay posibilidad 

de Sistema Cerrado, en tanto que esta en constante - 
interaccibn de cambio, o sea, en condiciones de adaE 

tarse, de crecer, de desarrollarse, de acuerdo a las 

situaciones que se susciten en su contexto. 

- EL SISTEMA NO ESTA EN CONSTANTE EQUILIBRIO - 
DEBIDO A LOS CONF’LICTOS SOCIALES, 

Es muy subjetivo de hablar de equilibrio cons- 

tante en la organizacibn, dadas las contradicciones- 

sociales en que se sustenta el actual modo de produc 

ción. 159 por esto, que la organización solo se en -- 
cuentra en equilibrio dewna manera aparente cuando- 

recibe las contribuciones suficientes para dar a sus 

- 



participantes las compensaciones necesarias para que 

permanezcan en la organizacidn y procuren su sobrevi - 
vencia. Se habla de equilibrjo aparente ya que en -- 
ningún momento puede proveerse una lucha social. 

- LA NOCION DE CONnICTO SOCIAL (CONTRADICCION) 
Dado que la organización está en constante re- 

lación con su medio ambiente, debe tener presente la 

lucha de clases en la sociedad ya que de ella depen- 

de en gran medida su funcionamiento. 

-LA DESCRIPCION Y REPRESENTACION DEL SISTEMA. 

La descripcidn y representación de la situa -- 
cidn de una organizacidn en un modelo, facilita con- 

siderablemente establecer el objetivo de nuestro es- 

tudio, ya que un modelo parte del objetivo que se ha 

planeado para de ah1 representar las situaciones in- 

ternas de la organización y de su contexto. 

- LA EXPLICACION CRITICA DEL SISTEMA- 
El análisis de la organizacidn no termina con- 

la descripcidn y representación de los elementos y - 
funciones de la;organizacidn, deben explicarse de una 

manera crítica estas situaciones, considerando las --- 
contradicciones sociales que corresponden a un modo- 

de produccidn determinado histdricamente, esto es, - 
debe! de preguntarse el porque de las organizaciones, 



su evolución histórica y el papel que juegan en su - 
modo de producción, 

- LA TENDENCIA DEL SISTEMA A LA ESTABILIDAD, - 
NO DE UNA MANERA MECANICA SINO POR MEDIO DE- 

LAS NEGOCIACIONES. 

Como ya se mencionó con anterioridad, la ten - 
dencia al equilibrio en la organización no es constan - 
te y por ende su estabilidad no se logra deiuna mane 

ra mecánica,sino por las negociaciones que se esta - 
blecen por las relaciones sociales de producción en- 

un sistema’ipolftico determinado, 

- LA NOCION DE TOTALIDAD- 
La organización no debe analizarse de una mane 

ra aislada, debe tomar en cuenta sus multiples inter- 

conexiones con el contexto social del cual forma paz 

te. 

El motivo de adecuar las teorías Estructural - 
híncionalista y Dialéctica en un Enfoque Intermedio, 

es que cada teorfa es indispensable para la realiza- 

ción de un análisis en la organización. La teorfa -- 
Estructural Funcionalista es un método descriptivo - 
mientras que la Teoría Dialdctica es un método exp1L 

cativo y crítico. Las dos se adecuan en pos de la -- 
realización de un análisis más completo, Se ha visua 

lizado que la Teoría Estructural Funcional posee la- 

deficiencia de ser un m&odo Ahistórico por naturale 



za y es aquf donde surge el Enfoque Dialéctico para 

cubrir éstas deficiencias y explicar a la organiza- 

ción desde una perspectiva histórica, teniendo en - 
cuenta las contradicciones en que se sustenta la as 

tual sociedad y explicar su real funcionamiento. 



11,- ANALISIS ORGANIZACIONAL A PARTIR 

DE UN ENFOQUE INTERMEDIO, 



1.- OBJETIVO, 

Realizar un análisis organizacional, utilizan- 

do como base teórica: un Enfoque Intermedjo entre -- 
las  teorías Estructural Funcional y Dialéctica, con- 

e l  afán de poner en practica los conocimientos teórf 

cos del análisis organizacional para interpretar, ex_ 

plicar y criticar: l a  Estructura, e l  funcionamiento- 

y contexto de l a  Dirección General de Talleres de -- 
Impresión de Estampillas y Valores (D,G,T,I,E,V,) y- 

de esta manera, además de establecer e l  objetivo y - 
funcionamiento de ésta organización verificar s i  sus 

relaciones sociales de producción san, en”ú1tima i n s  

tancia, e l  ref le jo  de l a  situación polftica, econdmi 

n 

ca y social de su contexto. Para cumplir con e l  ob& 

tivo se presentará e l  objeto de estudio en un modelo, 

en e l  cual se describirán básicamente los niveles en 
I 

que estará centrado éste análisis, tales niveles son 

tres y parte de lo-Específico a l o  General, e l  Nivel 

1) Representa l a  Estructura hterna y su Funciona -- 
miento y los Niveles 2 )  y 3 )  La Estrwtura Externa - 
y Funcionamiento. 

DETERMINAOZQN DEL OBJETO DE ESTUDIO, 

E l  estudio, aunque será una visión general de- 

l o  que es e l  aparato estatal, se centrará en l a  ui - 
rección General de Talleres de Impresión de Estampi- 

l l a s  y Valores, area que constituyó un servicio de - 



la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a 

su vez es un órgano central del Estado, 

a) HIPOTESIS. 

- La Dirección General de Talleres -- 
de Impresiones, Estampillas y Val- 

8 res cumple funciones de acumulación 

y legitimación en función de los o& 

jetivos del Estado. 

- Las Relaciones Sociales de produc - 
cidn de ésta organización son, en - 
última instancia, el reflejo de la- 

situación política, económica y so- 

cial de su contexto, 

b) TEORIA. 

La teoría en que se sentarh las bases de - 
éste análisis organizacional, será un Enfoque Inter- 

medio entre las teorías Estructural huicionalista y- 

Dialéctica, 

c) VARIABLES: 

SISTEMA: Estructura Interna y Funcionamie~ 

t0". 

SUPERSISTEMA: Administración Pública. 

CONTEXTO: Política, Economía y Sociedad. 

2,- REPRESENTACION DEL OBJETO DE ESTUDIO: 



AIMINISTRACION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE T,I,E,V, 

SOCIEDAD 

AIMINISTRACION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE T,I,E,V, 

La construcción del objeto de estudio estd in- 

tegrado por tres niveles que parten de lo específico 

a lo general. 

Nivel 1,- Sistema.- Estructura Interna y Funcig 

namiento de la Organización, 

Nivel 2,- Supersistema. 

Nivel 3,- Contexto. Funcionamiento de la 
Estructura Externa y- 

Organización. 

La representación del objeto de estudio se hace 

con la intención de aplicar.los puntos en que estard- 

centrado el análisis, ahora se dará una explicación - 
de lo que éstos significan, 

NIVEL 1.- Este Nivel representa a la Dirección- 

General de Talleres de Impresión de Estampillas y Va- 

lores como un sistema abierto. En este nivel se anal& 



I 

I 

zard l a  Estructura y Funcionamiento Organizacional: 

"La estructura se refiere a l a  manera 

en que estdn divididas las  tareas de 

l a  organización (diferenciación) y - 
Coordinadas (integración). En e l  sen - 
tido formal, l a  estructura se esta-- 

blece mediante los organigramas de - 
las  organizaciones por l a  descripción 

de las  posiciones y de trabajo y por- 

las  reglas y procedimientos, También- 

tiene que ver con los patrones de au- 

toridad, comunicacjdn y f lu jo  de tra- 

ba joii. ( 36 ) . 
E l  funcionamiento se refiere a l  desarrollo de - 

las  tareas de los sistemas y procedimientos de traba- 

jo para cumplir con e l  proceso productivo que tiene - 
como objetivo de organización. 

En este nivel, también se hard incapie en las  - 
características particulares de l a  organización, ta - 
l es  como: Desarrollo Histórico, tipos de insumo que-- 

demanda, sistema de producción y productos slue elabo- 

ran a las  relaciones internas de producción, a l a  ef& 

ciencia del sistema, 

NIVEL 2.- Representa e l  supersistema, a l a  Admk 

nistración Pública. En éste nivel se hard incapid en- 

l o  que es y l o  que significa l a  Administración Pública 

como un "Instrumento' del Estado: a l  papel que juega - 

i 



nuestro sistema 

NIVEL 3.- 

dentro de ella. 

Representa el contexto, a la socie-- 

dad, El contexto se refiere a la Estructura y Funcig 

namiento político y Económico de la Sociedad, del -- 
Estado y las relaciones que producción existentes. 

i 



DESARROLLO DEL ANALISIS. 



ANALISIS ORGANIZACIONRL DE LA DIRECCION GENEXAL DE 

TALLERES DE IMPRESION DE ESTAMPILLAS Y VALORES - - 

3.1.) NIVEL 1 D-G,T,I,E,V, 

a) ANTECEDENTES- 

Los antecedentes de la D.G.T,I,G,V., se re - 
montan al año de 1856 al publicarse el decreto que 

dispuso el establecimiento de un departamento espe - 
cia1 para la impresión del sello dependiente de la 

Administración General del Papel Sellado (14 de Oc - 
tubre del mismo año) . h 

Pero fué hasta el año de 1871, al expedirse- 

la primera Ley del Timbre en México, cuando fué -- 
creada la Oficina Impresora de Estampillas como -- 
una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crg 

dito PÚblico, En su fase inicial, en el año de - - 
1937 cambio su nombre por el de Talleres de Impre- 

síibfi de Estampillas y Valores y tuvo como única -- 
función la de producir el papel sellado y posterigr 

mente, los Timbres Fiscales. Conforme fueron cre - 
ciendo las necesidades de financiamiento del país, 

los requerimientos en la Impresión de Valores se - 
incrementó el número y tipo, lo que propició la -- 
ampliación deh capacidad instalada y la incorpora 

ción de nuevas técnicas para la impresión, De esta 



forma, además de las estampillas Fiscales, de mane- 

ra gradual fueron agregdndose a las tareas de los - 
talleres, las siguientes responsabilidades: 

- Producir especies Postales y Mar - 
betes , 

- Construír los sellos para las ofi- 
cinas de Hacienda, 

- El gran sello para las oficinas de 
Haci enda , 

- Emitir los Certificados de Ferrocg 
rriles, 

- Sellos y Resellos para todas las - 
Administracinnes del Timbre en la- 

República. 

- Grabar en los Pergaminos destina - 
dos a Patentes Civiles y Militares 

el Escudo de las Armas Nacionales, 

- Timbrar todos los Billetes del Ban_ 
co de Circulación 

- Legalizar por medio del timbre, las 
acciones, bonos, cupones de las so- 

ciedades, compañías, bancos y nego- 

ciaciones mineras. 

- Construír los sellos para las fábri 
cas de tejido y las Etiquetas de m e  
tal , 



- Sellos de Plomo y sellos de Impre- 

sión para e l  Servicio de Aduanas, 

- En 1982 aborda l a  tarea editorial, 

en éste año aparece l a  primera me 
moria de l a  Secretaría de Hacien- 

da y Crédito P6blico impresa por- 

l a  propia oficina, 

E l  2 de Octubre de 1946 se expidió e l  primer- 

reglamento General Interno de l a  Secretaría de Ha - 
cienda y Crédito Público, en donde se l e  confería - 
a los Talleres de Impresión como atribución exclusi 

va: l a  impresión de las  Estampillas Fiscales y Pos- 

tales, los bonos# certificados y cualesquiera otra- 

clase de valores o de forma valoradas del Gobierno- 

Federal, as í  como e l  Resello de los bi l letes del -- 
Banco de México. A s í  también se l e  confieren atribg 

ciones para imprimir pasaportes,formas no valoradas 

y las  publicaciones de l a  propia Secretaría. 

b )  OBJETIVO DE LA D.G,T,I.E,V, 

E l  objetivo de dicha dirección es dar servi-- 

cio en materia de impresión de valores y formas no- 

valoradas (fundamentando sus actividades en las  - - 
atribuciones que l e  confiere e l  Reglamento Interior 

de l a  Secretaría de Hacienda y Crédito Pizlblico), -- 
que requiera l a  propia Secretaría y otras dependen- 

cias y entidades del Gobierno Federal. También cum- 

ple con las  funciones de legitimación que l e  han -- 



sido encomendadas por el Poder Estatal. 

c) ESTRUCTURA ORGANICA. 

La Estructura Orgánica de ésta organización -- 
está constituída por una Dirección General de la --- 
cual dependen a su vez: 

- Una unidad de Asesoría, la cual reg 
liza tres funciones fundamentales:- 

Programar las solicitudes de impre- 

sión supervisar y controlar la pro- 

duccibn de Impresos y llevar el c o ~  

trol de los Recursos Humanos, mate- 

riales y presupuestales. 

- Una Subdirección General. 
- Una Oficina Técnica, dependiente de 

la Subdirección General, la cual -- 
está encargada de elaborar los pre- 

supuestos y de formular las ordenes 

de trabajo. 

- Trece talleres con funciones especí 
ficas en el proceso de impresión -- 
los cuales dependen también de la - 
Subdirección General. 

- El Departamento de Contabilidad, de 
pendiente directamente de la Direc- 

ción General, encargado de registrar 

la producción obtenida. 



- E l  Area de Intendencia, también de - 
pendiente directo de l a  Dirección Ge - 
neral, encargada de l a  limpieza y VA 

gilancia de los talleres. 

En cuanto a las  instalaciones en que están ubi- 

cados actualmente los Talleres de Impresión de Estam- 

p i l las  y Valores, éstas fueron constufdas en e l  año - 
de 1952 a semejanza de un Centro de Impresión de For- 

mas, instalado en los  Estados Unidos, Cabe mencionar, 

que l a  incorporación de nuevas máquinas y equipos de 

impresión fue realizándose en los lugares libres que 

existían dentro de cada ta l ler ,  

Dicha situación ha propiciado que l o s  flujos - 
productivos quedarán interrumpidos por l a  ubicación- 

circunstancial de l a  maquinaria, l a  que por sus ca-- 

racterísticas en muchas ocasiones debía quedar perma 

nentemente f i j a  a las  instalaciones impidiendo su re 
ubicación conforme a l  orden determinado por los f l u -  

jos productivos. 

Por otro lado, l a  falta de espacio para almace - 
nar los productos terminados (sobre todo formas no - 
valoradas), obliga a concentrar los impresos en los- 

pasillos y los  talleres dificultando de esta manera e l  

tránsito de éstos productos, además de que se corre 

el -r iesgo de que los materiales almacenados se dañen 

o se extravien. 



En l o -  que se refiere a l  Sistema Interno de - 
Información, ésta Dirección no cuenta con uno ade - 
cuado, que l e  permita conocer en un momento dado e l  

volhen y tipo de impresos que se produce, l a  canti - 
dad de materiakes que se utilizan en su elaboración 

y los costos de producción de los impresos, además, 

los talleres llevan registros inconstantes e irregu - 
lares de su producción, no existiendo un procedi -- 
miento uniforme para presentarlos. Por l o  que e l  -- 
área de Contabilidad integra sus reporetes con i n  - 
formación que en l a  mayoría de los casos es incom - 
pleta e inoportuna. 

d) EL CONTROL DENTRO DE LA D,G,T,I,E.V. 

Dado que los talleresmo cuentan con un proqra 

ma de trabajo que determine las  metas de produc -- 
cidn que deben alcanzar, &to impide que se aplique 

un sistema de control efectivo orientado a garanti- 

zar e l  cumplimiento de los compromisos de impresión, 

ya que no existen metas predeterminadas con l as  - - 
cuales se pueda comparar l a  producción real obtenida 

contra l a  producción programada dando por resultado- 

que no se pueda determinar elagrado de productiVidad 

de los talleres. 

A esta inexistencia de los programas de produs 

ción deben agregarse las  fa l las  del sistema de infog 

macidn las  cuales impiden conocer cual es l a  situa - 



cidn productiva real de los talleres, ya que como - 
se ha mencionado con anterioridad, los reportes de- 

producción son presentados en una forma irregular - 
debido a que éstos se integran en la mayoría de los 

cas- de información incompleta e inoportuna. LO an 
terior se debe principalmente a que no existe corn-- 

promiso por parte de los jefes de los talleres para 

informar a las autoridades acerca del funcionamien- 

to de sus áreas, así como tampoco existe obligación 

de registrar la producción obtenida en cada uno de- 

los talleres, existiendo así una mala Delegación de 

Autoridad, ya que el personal no sabe hasta dónde - 
abarcan sus responsabilidades, resolviendo lospro- 

blemas de una manera informal en el momento en que- 

se le presentan, 

Debe considerarse el problema, ya comentado,- 

relativo a la inexistencia de un criterio uniforme- 

para contabilizar la producción de impresos, situa- 

ción que impide conocer con precisión la trayecto - 
ria productiva que guardan los productos valorados- 

y los no valorados y que como en el caso anterior - 
impiden a las autoridades contar con elementos con- 

fiables para apoyar la toma de decisiones. 

De esta misma manera, la imposibilidad de co- 

nocer la situación que guarda la dependencia en re- 

lación con su produccibn, provoca que no puedan de- 

terminarse las fallas que impiden el cumplimiento - 



de los compromisos adquiridos y que en consecuencia, 

no puedan adoptarse con l a  oportunidad debida las me_ 

didas correctivas para superar las  deficiencias en - 
contradas, Además del deficiente control de los pro- 

gramas de produccibn, también e l  control f ís ico de los 

productos terminados y semi-terminados presenta de - 
ficiencia ya que estos no son almacenados en instala 

clones especiales o de acceso restringido, sino que- 

se depositan en los pasillos de los talleres hasta - 
que son entregados a las  áreas usuarias o son termi- 

nados definitivamente, sin que durante éste lapso -- 
exista vigilancia sobre los mismos, ocasionando que- 

e l  acceso de personal por las  instalaciones y e l  de 

ficiente control de entradas y salidas de personal a 

los talleres, haga propicias las  condiciones para que 

sean realizadas sustracciones indebidas, particular - 
mente de productos valorados, as í  mismo, los pocos -- 
controles existentes se aplican en forma generalizada 

a los productos valorados como a los  no valorados,-- 

l o  cual entorpece e l  f lujo de l a  producción de estos 

últimos, 

e ) FUNCIONAMI ENTO. 

En cuanto a l  proceso productivo de los talleres 

este coincide con e l  drden determinado por las  acti - 
vidades básicas de un proceso de impresión a saber: - 
diseño,composicibn, corte, acabado, cuenta y revisión 

propiciando que los recorridos no tengan una secuen - 



cia adecuada, repitiéndose en algunos casos e l  paso 

de materiales par un mismo ta l ler ,  o bien que éstos 

tengan que ser desplazados por largos recorridos -- 
trayendo como consecuencia un incremento en los - - 
tiempos de producción, además de general e l  riesgo- 

de que los materiales en proceso se deterioren o se 

extravien durante los recorridos, 

Para e l  almacenaje, no existiendo un lugar e s  

pecffico para almacenar los productos: estos se cog 

centran en los pasillos y en los mismos talleres d& 

ficultando su funcionamiento. 

En cuanto a las  demandas de los impresos por- 

parte de los usuarios externos (Secretaría de Comu- 

nicaciones y Transpgrtes y Secretaría de Relaciones 

Exteriores) como de los usuarios internos (Direc- - 
cidn de Adquisiciones principalmente) plantean sus- 

necesidades de impresión sin apego a normas genera- 

les ,  l o  cual impide a l a  dirección conocer oportuna 

mente e l  volhen, tipos y fechas de entrega de los- 

impresos, l o  que a su vez obstaculiza adecuar l a  cg 

pacidad productiva de los talleres a las  caracteris 

ticas de las  solicitudes, De esta manera, no existe 

un programa de trabajo que determine las  metas de - 
producción que deben alcanzar los talleres. Lo ant2 

rior trae como resultado que durante e l  proceso de- 

impresión ocurran frecuentes cambios de tipo origi- 

nados por l a  asignacidn de trabajos contingentes -- 

I 



con mayor prioridad, que desplazan los trabajos que 

en ese momento se estuvieran desarrollando. 

En lo que se refiere a la Administración de - 
Recursos Humanos, ésta se ve afectada esencialmente 

por las deficiencias que existen en el sistema de - 
personal, así como en las problemas de actitud y -- 
aptitud de sus Recursos Humanos. Ambos aspectos pro 

votan que la institución no pueda ejercer una auto- 

ridad plena sobre el personal operativo a fin de -- 

- 

realizar satisfactoriamente su volúmen y tiempo los 

trabajos de impresión que le son solicitados, El -- 
mal funcionamiento de ésta dirección se debe funda- 

mentalmente a los siguientes problemass 

El reclutamiento del personal, de esta enti-- 

dad, se basa principalmente en propuestas realiza-- 

das por loa empleados de esa dependencia; general-- 

mente los candidatos son familiares de los trabaja- 

dores, cabe decir, que esta situación ha propiciado 

la formación de grupos informales dentro de los ta-’ 

lleres, mostrando actitudes contrarias al cumplimien - 
to de los programas de trabajo, obstaculizando de - 
manera importante la adecuada operación de la ins-- 

titución , Adicionalmente debe señalarse que tanto- 

el reclutamiento como la selección están orientadas 

únicamente a la ocupación de plazas de intendencia. 

Esta situación se deriva de que la rotación de per- 



sonal en los niveles medios es mínima y en los aisla- 

dos casos en que se presenta algúna vacante ésta in-- 

mediatamente es cubierta por el personal ya existente 

de conformidad con el escalafon interno, siendo la -- 
antiguedad (no por experiencia o por capacidad) el -- 
factor determinante para ascender en la estructura de 

puestos. Lo anterior redunda en que no siempre le co- 

rresponde un ascenso a la persona más calificada, -- 
sino a la de mayor antiguedad. 

Debido a que la inducción al puesto, no se ape 

ga a un programa específico, los empleados de nuevo- 

ingreso aprenden el oficio sobre la marcha, trayendo 

aparejadas fallas en la preparación y utilización de 

la maquinaria que generalmente redundan en desperdi- 

cio de recursos y en un freno a la productividad, 

Por lo que se refiere al personal con mas ant& 

guedad no se le proporciona capacitación alguna que- 

le permita mejorar sus métodos de trabajo y lo que - 
también podría constituír un elementos útil para los 

efectos promocionales, Lo que actualmente se observa 

es un seguimiento fiel a determinadas rutinas de - - 
trabajo, que considerando las características que -- 
asume el reclutamiento, podría afirmarse, que éstas- 

se transmiten de padres a hijos, A lo-anterior puede 

agregarse que en esta organizacibn, los efectos de - 
excesiva expecializacibn del personal impiden una mg 



vilidad horizontal reduciendo a h  más las posibili- 

dades de promocionar al personal, Esto es, la real& 

zación por parte del personal de actividades muy es- 

pecíficas impide que haya Slexibilidad en la asigna 

cidn de los trabajos, ya que el personal que ocupa- 

un puesto determinado no tiene los conocimientos ne 

cesarios para realizar tareas distintas a las de'su 

labor cotidiana, provocando que frecuentemente se - 
detenga la producción por falta de personal disponi 

ble y capacitado para desarrollar las funciones que 

la operación requiere. 

En lo que se refiere a los recursos presupues - 
tales existen una serie de problemas que obstaculi- 

zan el buen funcionamiento de los talleres, esto se 

debe en parte a la insuficiencia del presupuesto -- 
autorizado para la compra de materias primas y Úti- 

les de impresión, a la carencia de recursos destina - 
dos a la adquisición de refacciones y accesorios ma - 
yores así como, para el pago de la mano de obra COG 

tratada para proporcianar el mantenimiento de la md - 
quinaria y equipo. 

Con objeto de superar las insuficiencias pre- 

supuestales que se han mencionado anterjormente, la 

Dirección General de Talleres de Impresión de E s t e  

pillas y Valores tiene asignado un fondo revolvente 

el cual está destinado, a solventar las necesidades 

contingentes de los talleres, 



Segh la reglamentación para el manejo de fon- 

dos revolventes en las dependencias de la Secretaría, 

éstas no pueden efectuar compras unitarias cuyo monto 

sea superior a un mil pesos: en el caso de la Direc - 
ción General de Talleres de Impresión de Estampillas- 

y Valores éstas restricciones no operan dado que lo - 
reducido de sus recursos autorizados obligan a la de- 

pendencia a utilizar el fondo revolvente como un com- 

plemento de presupuesto. 

En lo que se refiere a los recursos materiales 

el apoyo técnico y servicios que deben ser proporcio- 

nados a la maquinaria y equipo es deficiente toda vez 

que no les es proporcionado un mantenimiento preventi - 
vo atendiéndose únicamente a las descomposturas que - 
se generan durante la operación, lo cual es frecuen - 
te en razón de la antiguedad de buena parte de la ma- 

quinaria, cuya fabricación está además obsoleta por - 
lo que resulta difícil obtener aún en el extranjero - 
las refacciones necesarias para su funcionamiento. -- 
Pero no solo esto ha provocado interrupciones en los- 

trabajos de impresión, éstas también son debido a la- 

falta de materiales (papel, tinta, etc.,), ésta situa - 
cidn es atribuible principalmente al desconocimiento- 

de volúmenes de impresión que deben ser realizados y- 

consecuentemente, de la cantidad de materiales que se 

requieren para su elaboración. A esto debe reiterarse 



que una buena parte de los trabajos no responden a 

una programación anual sino que constituyen deman- 

das contingentes, por l o  que es d i f í c i l  que Bstos- 

trabajos cuenten con una previsión suficiente de - 
materiales para su elaboración. 

Hasta aquí, de una manera genérica se ha des 

crito e l  mal funcionamiento de l a  Dirección Gene - 
r a l  de Talleres de Impresión de Ekmpi l l as -y  Valo - 
res, para dar por terminado e l  análisis en cuanto a 

su funcionamiento se refiere y se analizaran las xa 

riables de poder y conflicto de l a  organización: 

- 

E l  poder, l a  principal-fuente de poder de ésta 

organización está determinada por l a  estructura je- 

rarquica, aunque en menor instancia por l a  informa- 

ción. 

Esto es, l a  estructura organizativa asigna e l  

puesto y e l  poder en tanto que algunos tienen un ma - 
yor nivel jerarquico poseen más poder de decisión,- 

ya que tienen más información y más contacto con e l  

medio ambiente. 

La Administración PiÚilica reviste una#-.impor&an 

cia e l  tomar en cuenta a l  mencionado medio ambiente- 

u suprasistema, que e l  aspecto político también jue- 

ga un papel muy importante en esta organización y en 

toda l a  Administración PiZblica. 

~i poder político está determinado, también por 



l a  posición jerarquica que se guarde en l a  organiza- 

ción, teniendo más poder político quien a nivel de - 
dirección se encuentre más alto en l a  escala organi- 

zativa u organigrama, 

En esta organización e l  poder l o  tienen en un- 

orden de menor a mayor: l a  Dirección, l a  Oficialia - 
Mayor, los Subsecretarios y e l  Secretario de Hacien- 

da y Crédito Público. 

Por l o  general, e l  proceso de decisión en l o  - 
que se refiere a l a  estructura 9 funcionamiento de - 
ésta organización se da en l a  Oficialfa Mayor. Por - 
otra parte, l o  que se refiere a l  conflicto en l a  or- 

ganización éste es debido a l a s  siguientes causas o- 

aspectos : 

- A l a  antiguedad del personal, a la- 

poca rotación interna del mismo, a- 

l a  contratación de individuos que - 
son familiares de miembros @e per- 

tenecen a l a  organización, l o  que ha 

provocado grupos informales renuen- 

tes a l  trabajo, poca responsabilidad 

ausentismo, excesivos tiempos muer- 

tos durante l a  jornada de trabajo, 

f )  RECOMENDACIONES PARA HN MEJOR FUNCIONAMIEN- 

TO DE LA ORGANIZACIbN, 

Las medidas propuestas están orientadas a mejo- 

rar los aspectos de planeación, organización, direc - 



ción y control además de la Administración de Re -- 
cursos Humanos y Materiales de la Dirección General 

de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores, 

Sin embargo, se considera pertinente hacer la acla- 

racidn, en el sentido de que de acuerdo a las limi- 

taciones observadas durante la investigación y a la 

poca variedad en las técnicas de investigación em - 
pleadas (se utilizó solamente la investigación doc2 

mental, estadísticas, registros, etc,) así como la- 

observación de las recomendaciones no se puede afir 

mar son las bptimas, pero ésto no quiere decir que- 

no son válidas o improvisadas: 

- Establecer un mecanismo de partick 
pación en lo que se refiere a la - 
programación, organización,y presu - 
puesto , 

- Establecer programas de producción 
de acuerdo a las características - 
de sus técnicas y maquinaria en re 

lacidn con la satisfacción de las- 

demandas delas áreas usuarias. 

- Tratar de homogenizar las caracte- 
rísticas de los formatos (diseños, 

dimensiones, etc,), 

- Establecer un programa de trabajo- 
donde tanto directivos como opera- 

rios conozcan las metas de la orgg 



nizacidn y se establezcan las dele- 

gaciones y responsabilidades de trg 

bajo, 

- Establecer un sistema de información 
que permita a los directivos conocer 

el funcionamiento de la organización, 

- Dar de baja maquinaria y equipo ob - 
soleto para habilitar espacios, 

- Establecer mecanismos racionales de- 
elección, 

9) EFICIENCIA DE SISTEMA, 

La D,G.T,I.EIVI, a pesar de ser una área de - 
producción, no puede evaluar su eficiencia producti- 

va: Maximización de bienes o servicios al mínimo cog 

to, En tanto que no existen programas de producción, 

no hay una uniformidad en e1 trabajo del personal, y 

no existe un programa para satisfacer la demanda de- 

producción, Esto trae como resultado que no exista - 
un flujo interno de producción, donde los productos- 

al ser terminados vayan al lugar donde son demandados 

ya que al no existir un programa de trabajo a veces 

no se produce lo que se necesita con mas urgencia. 

A pesar de éstas consideraciones, esto no implica -- 
que la Diacción sea eficiente en relación a las full 

ciones básicas de gestión del poder estatal, tales - 
como: sostener cierto control o equilibrio en la co- 



rrelacidn de las fuerzas sociales. 

Resulta inadecuado evaluar (la mayorfa de las- 

veces), la eficiencia de alguna entidad publica, vía 

su producción o rentabilidad, en cuanto que no toda- 

Entidad Estatal orienta sus objetivos a la lucrativi 

dad, Existen entidades organizativas que trabajan con 

números rojos y que a pesar de ello se consideran -- 
eficientes, en tanto que cumplen funciones de benefk 

cio social, o de legitimación del poder estatal, - - 
(subordinación de la Economía Política). 

La eficiencia en el sextos público va más allá 

de tomar en cuenta aspectos específicos de gestión,- 

se es eficiente cuando se logra cumplir con dos obje 

tivos fundamentales: Acumulación y Legitimación,por- 

tanto la D.GoToI ,E ,V , ,  es eficiente en éstos térmi - 
nos: la eficiencia se mide en términos de los objetf 

vos; para esta organización el lucro no es el objeti - 
vo perseguido por tanto su eficiencia es medida no en 

la satisfacción de los servicios que ofrece, porque- 

como ya se mencionó en el funcionamiento de la orga- 

nización ésta ofrece un mal servicio, es por esto -- 
que su eficiencia se mide en relación a la legitima- 

ción de que es objeto, una legitimación del  poder eg 

tata1 , 

h) LAS RELACIONES SOCIALES DE PROWCCION DEN - 
TRO DE LA D.G,TaI,E-V- 

El problema aunque es más complicado para esta 



investigación, tratará de sintetizarse de la siguieg- 

te manera: Tomando en cuenta que el objetivo de la -- 
organización no es el lucro y que es una organización 

del estado, Las relaciones de producción qge se dan - 
en el seno de ésta organización, como en cualquier -- 
otra bajo este sistema de producción capitalista, son 

entre el capital y el trabajo. Esto es Relaciones Ca- 

pitalistas de Producción, Particularmente el nivel jg 

rarquico más alto de ésta organización, la dirección- 

ejerce un tipo de dominación racional-legal, esto es, 

burocrática sobre el personal operativo a fin de que- 

este realice satisfactoriamente en volumen y tiempo - 
los trabajos de impresión que le son solicitados. De- 

esta manera, se visualiza que los problemas que se -- 
presentan en su estructura orgánica, son en primera - 
instancia, entre el capital y el trabajo. 

Pero por que entre el capital y el trabajo, por 

la razón de que el nivel burocrático de ésta organiza 

ción responde a los intereses de la ideología burgue- 

sa del estado, Así, la D,G,T,I,E,V,, no está compues- 

ta por individuos iguales, sino por dos clases funda- 

mentales y antagónicas una de las cuales vive de la - 
explotación de la otra, 

En resben las relaciones de producción que se- 

llevan a cabo dentro de esta organización, están de - 
terminadas y son el reflejo de la Estructura Política 



y Económica de su contexto social. En tanto que las 

relaciones de producción en la sociedad están deter 

minadas por un poseedor de los medios de producción 

(capitalista) y un vendedor de su fuerza de trabajo. 

En esta organización en particular la relación se - 
dd entre un representante de los medios de produc - 
ción, que responde a l os  intereses de un grupo de - 
terminado, y un vendedor de su fuerza de trabajo -- 
que responde a los interéses de la sociedad. 

El problema que se le presenta a la organiza- 

ción a sabiendas del conflicto social-derivado de - 
las relaciones de producción que existen en la so - 
ciedad y que se reflejan en ella, es mantener cier- 

to equilibrio y eficiencia para lograr su sobrevi - 
venci a. 



3.2. NIVEL 2 ADMINISTRACION PUBLICA. 

El Estado está conformado por una serie de me- 

dios o instancias que le hacen posible cumplir sus - 
funciones de legitimación y acumulación. Tal es el - 
caso de la Administración Pública como un instrumen- 

to de dominación del estado, se define como el dmbi- 

to y la esfera de realizaciones de las actividades - 
que se desarrollan dentro de las competencias del PO - 
der Ejecutivo. Para cumplir con éstas actividades la 

Administración Pública está representada por los si- 

guientes organismos: 

- Poder Ejecutiv o. 
- Secretarfas de Estado. 
- Departamento de Estado. 
- Procuraduría General de la Repúbli- 
ca. 

- Organismos Descentralizados. 
- Empresas de Participación Estatal - 
Mayor1 tar1 a. 

- Empresas de Participación Estatal - 
- Fideicomisos. 

La Dirección General de Talleres de Impresión - 
de Estampillas y Valores, es una instancia de la Ad - 
ministración Pública y est& ubicada como dependencia- 

de un'brgano central, la Secretaría de Hacienda y C& 



dito Público, De esta manera, ésta Dirección Gene - 
ral forma parte de un engranaje que le permiten al- 

Estado cumplir sus funciones, 

Las bases jurídicas en que se fundamenta la - 
Administración Pública son las siguientes: 

- Ley Orgánica de la Administración- 
Pública Federal, 

- Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público. 

- Reformas a la Ley de la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Estas bases jurídicas, dentro de la fuerza del 

ejecutivo mexicano "buscan un reagrupamiento de las- 

facultades juroidicas y el poder de influencia polí- 

tica y econdmica entre las diversas Secretarías y -- 
Departamento de Estado". 

Esto es, la Dirección General de Impresión de- 

Estampillas y Valores, forma parte de la Administra- 

ción del Estado, esto es, una fracción del grupo bu- 

rocrático de México el cual por su falta de organiza 

ción política y conciencia para sí ha permitido que- 

el grupo gobernante legitime su permanencia al fren- 

te del estado por medio de mecanismos que resuelven- 

el conflicto social sin violencia manteniéndolos pa- 

sivos , 



En cuanto a los interéses de la Administra- 

ción Pública en relación con los de la Sociedad - 
Civil, aunque estos no son los mismos tampoco son 

contradictorios, incluso como dice Gramci podrían 

llegar a confundirse, Por ejemplo, la empresa pri- 

vada Televisa difunde insignias del Estado, pero- 

en ningún momento tienen los mismos interéses que 

éste, Aunque en última instancia su ideología es- 

la misma, Para establecer las diferencias entre - 
la Administración Pública y los interéses de la - 
Sociedad Civil indicaremos las funcjones potencia 

les de estas organizaciones, 

ADMINISTRACION PUBLICA. 

- Función de Acumulación y Legiti- 
mación. 

- Obtención de Plusvalía, 
- Reistribución de la Plusvalfa -- 
vía subsidios a otras organizacig 

nes 

SOCIEDAD CIVIL , 

- Función de Acumulación esencialmp 
te, 

- Obtención de Plusvalía. 
- No subsidfa a nadie, por el contra 
rio, cuando se encuentra en situa- 



A N A L I S I C  O R G A N I Z A C I O N A L  DE LA D I R E C C I O N  GENERAL 
DE TALLERES DE IMPRESION DE ESTAMPILLAS Y V A L O -  
RES DE LA S E C R E T A R I A  DE H A C I E N D A  Y CREDIT0 PU--  
E L I C O .  

La e laborac ión  de u n  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ó n  sobre  a n á l i s i s  
o r g a n i z a c i o n a l ,  tomando como r e f e r e n c i a  a l a  Dirección Gene- 
r a l  de T a l l e r e s  de Impresión de Es tampi l las  y V a l o r e s ,  á rea-  
que c o n s t i t u y e  u n  s e r v i c i o  de l a  S e c r e t a r í a  de Hacienda y -- 
Crédito  P ú b l i c o .  E l  t r a b a j o  c o n s i s t e  en s u  primera f a s e ,  en- 
e l  a n á l i s i s  t e ó r i c o  desde d o s  p e r s p e c t i v a s  fundamentales que 
s o n  e l  E s t r u c t u r a l  Funcinalismo y e l  enfoque D i a l é c t i c o ,  pa- 
r a  l l e v a r  a cabo a n á l i s i s  organizac ional  de l a  ya c i t a d a  o r -  

ganización.  

Para t r a b a j a r  con l o o  d o s  enfaques en u n  p r i n c i p i o  p a r t i r e - -  
mos p o r  e s t a b l e c e r  s u  ubicación h i s t ó r i c a  de cada u n o  de l o s  
enfoquesasí  - como,  d a r l e s  e l  t ra tamiento  n e c e s a r i o  para obte-  
ner u n  seguimiento en la i n v e s t i g a c i ó n ,  analizando cada u n o -  

d e  l o s  postulados  con l o s  que cuenta  cada u n o  de l o s  enfoques 
y determinar l a s  d e f i c i e n c i a s  de É s t o s  para poder coadyuvar- 
l o s  y obtener  una i n v e s t i g a c i ó n ,  , s i n o  d e l  t o d o  completa,  t r a  - 
tarernos que contenga u n  buen n i v e l  en s u  metodología. 

i 

E n  s u  segunda f a s e ,  será  l a  u t i l i z a c i ó n  de u n  enfoque i n t e r -  
medio e n t r e  l a s  d o s  t e o r i a s  ya c i t a d a s  para a n a l i z a r  Ó 11e-- 
var a cabo e l  a n á l i s i s  empírico en l a  organización.  

E l  o b j e t i v o  de r e a l i z a r  una a n á l i s i s  organizac ional  desde u n  

enfoque intermedio de l a s  t e o r í a s  E s t r u c t u r a l  F u n c i o n a l i s t a -  
y l a  D i a l e c t i c a ,  e s  c o n  e l  f i n  de poner en p r á c t i c a  los c o n o  

c imientos  t e ó r i c o s  d e l  a n á l i s i s  organizac ional  para i n t e r p r e  
t a r ,  e x p l i c a r  y c r i t i c a r  l a  e s t r u c t u r a ,  e l  funcionamiento y -  

e l  contexto  d e  l a  organización que s e  va a a n a l i z a r .  



-_ . 
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E l  d e s a r r o l l o  d e l  a n á l i s i s  l o  comenzaremos c o n  l o s  anteceden - 
t e s  h i s t ó r i c o s  de l a  organización y v i s u a l i z a r  e l  o b j e t i v o , -  
l a  e s t r u c t u r a  o r g á n i c a ,  e l  c o n t r o l  y funcionamiento dentro - 
d e l  contexto  en donde e s t á  ubicada dicha organización.  

E n  o t r o  n i v e l  analizaremos como e s t á  conformado e l  Estado y-  

p o r  ende l a  Administración PUblica dado que nues t ra  organiza - 
ciÓn a a n a l i z a r  forma p a r t e  de é s t a .  P o r  Ú l t i m o  analizaremos 
e l  ámbito y funciones  d e l  Estada C a p i t a l i s t a  en l o s  n i v e l e s -  
que s e  consideran más s o b r e s a l i e n t e s  para e l  d e s a r r o l l o  de - 
l a  i n v e s t i g a c i ó n .  



ciones críticas recibe subsidios 

por parte del Estado. 

La D.GITII IE.V. ,  como Dependencia Estatal - 
cumple con l a  finalidad que l e  ha encomendado el -  

Estado en cuanto que produce una serie de impre - 
sos, sean formas valoradas o no valoradas que le- 

permiten cumplir con las  funciones de legitimación 

y Acumulación en función de los objetivos del Es- 

tado. 



3.3. NIVEL 3 LA SOCIEDAD. 

El contexto en que se desenvuelve la D.G.T. 

I.E.V., como cualquier otra organización, sea es- 

ta dependencia Estatal o Privada es el siguiente: 

un modo de producción capitalista, que determina- 

un tipo de estado también capitalista que a su -- 
vez trae como resultado relaciones de producción- 

capitalistas: uira crisis económica que vive el -- 
país reflejo principalmente de la salida de divi- 

sas al extranjero, causa que provocó además de -- 
cubrir una maka Administración Sexenal, la Nacio- 

nalización dela Banca, ddndole mayor legitimidad- 

al Estado Mexicano; una política de austeridad to 

mada por el estado para tratar de solventar la -- 
crisis: y las negociaciones con el Fondo Moneta - 
rio Internacjonal, para intentar superar la exce- 

siva reducción del gasto público, Esto es a gran- 

des rasgos el contexto en que se desarrolla la -- 
D.G,T,I.E.V,, y todas las, organizaciones del país. 

El Estado, producto del carácter irreconci- 

liable de clases, es la organización que se da la 

clase burguesa para sostener las condiciones gene 

rales del modo de producción capitalista contra - 
ataques de los trabajadores o de los capitalistas 

individuales, Siendo así el objetivo primordial - 



del Estado, instrumento de dominación, mantenerse 

vigente por encima de l a  sociedad. Hasta ahora, - 
cabe decir, l o  ha logrado por un lago gracias a - 
los síntomas bien marcados que posee e l  país de? 

Capitalismo tardío, esto es, sectores de l a  socis 

dad que no se han desarrollado a l a  par con e l  -- 
crecimiento del Estado y esto l e  ha permitido te- 

ner un mayor control sobre los  ingresos sociales, 

Y por otro lado, a l a  creación de organismos tri- 

partitas donde e l  Estado es e l  principal decisor, 

as í  como a l a  serie de reformas que ha estableci- 

do para darle una mayor eficiencia a l  aparato pro 

ductivo y así-con esto obtener más credibilidad y 

legitimidad por parte de l a  sociedad y cumplir su 

función general de cohesión social. La D,G,T.I,E.V, 

como dependencia estatal, se ha desarrollado a l a  

par con e l  estado y por ende ha logrado cumplir l a  

función de legitimidad que l e  ha encomendado e l  Es 
tado. Ahora bien, las  relaciones de producción en- 

l a  Estructura Económica y Política de l a  sociedad- 

están determinadas por dos clases fundamentales a- 

saber: una clase poseedora de los medios de produs 

ción (caputalista) y un desposeído de medios de -- 
producción (proletario) vendedor de su fuerza de - 
trabajo, En eliiproceso de producción e l  capitalis- 

ta  vive de l a  explotación delp fuerza de trabajo - 



del proletario, Cabe mencionar que existen capas- 

intermedias, tal es el caso de la burocracia la - 
cual se considera una categoría social en tanto - 
que no tiene una relación directa con los medios- 

de producción. 

Una representación de éstas relaciones de - 
producción quedaría de la siguiente manera: 

CAPITALISTA Poseedor de medios de 
producción. 

ADMINISTRACION Administrador de esos 
( BUROCRACIA) medios de producción, 

creador de servicios, 

PROLETARIO Desposeído de medios de 
producción y trabajador 
de los mismos a cambio- 
de un salario. 

Estas relaciones de producción que se dan en- 

la Estructura Externa Política y Económica de la s o  

ciedad esta reflejada en toda organización, existken 

do siempre un explotador y un explotado, 

Solo quedaría por decir, que México es un país 

capitalista dependiente, que está siguiendo una po-- 

lftica de austeridad para solventar una aguda crisis 

que lo aqueja, tratanto de alguna manera de cargar - 
los costos sobre las masas. Agudizando, de esta ma-- 

nera aún mas las contradicciones sociales entre el - 
capital y el trabajo. Como es sabido, la política de 

austeridad seguida por el Estado trajo como resulta- 



do, principalmente, l a  disminución radical del gas - 
to público, l a  liberación de precjos, l a  restric - 
cidn salarial  y l a  necesidad de pedir préstamos a l  

Fondo Monetario Internacinnal para sa l i r  de l a  cr i  - 
sis.  Pero l a  salida a l a  cr is is  no solo exige negg 

ciaclones con e l  Fondo Monetarjo Internacional o - 
con Trasnacionales,&no cambjos en l a  Estructura - 
Poljtica y Económica del pals que traigan como re- 

sultado mayor producción, mejores condjciones de - 
vida y una adecuación de las  inovaclones tecnológi- 

cas a las  necesidades de las organizaciones y de - 
l a  sociedad, 

Este cambio en l a  Estructura de l a  Sociedad- 

puede lograrse, en buena medida, mediante l a  part& 

cipacidn activa de partidos Pólíticos, Shdicatos, 

etc., que abrán cauces a l a  incorporación de toma 

de decisiones a los trabajadores, en l a  lucha por 

un gobierno popular, Esto es, tomar conciencia de 

las  contradicciones entre e l  capital y e l  trabajo 

en pos de reconstruir una Estructura para un desa 

r ro l lo  igual de l a  sociedad. 



AMBIT0 Y FVNCNONES DEL ESTADO CAPITALISTA, 

EN LOS SIGUIENTES NIVELES: 

NIVEL POLITICO,- En este nivel se cumplen - - 
las funciones más importantes del Estado, ya que de 

ellas depende la preservación del modo de produc- 

ción. Para cumplir éstas funciones de acumulación y 

de legitimación, el estado se vale de-,varias instaE 

cias tales como: La Administración Pública: las Ca- 

maras: el Poder Legislativo, Judicial y de una se - 
rie de organismos tripartitas donde el es el princi - 
pal decisor. Este nivel es el mas importante, ya que 

todas las decisiones que se tomen en algh otro ni- 

vel tienen trascendencia política, Este nivel, se - 
ocupa de la lucha política de clases, estando por - 
tanto, en función de conservar el orden político,-- 

"La acción Pública Directa cumple funciones de Acu- 

mulación de capital y funcjones de legitimación del 

orden vigente. Entre las empresas y los organismos- 

pilblicos que desempeñan un importante papel legiti- 

mador, están aquellos que se ocupan de la atención- 

médica, la seguridad social, la educación, la vi -- 
vienda, el consumo y la alimentación populares, TA1 

es el caso de la D,G,T,I,E.V,, la cual se ocupa de- 

dar un servicio, sin tener como objetivo la lucratk 

vidad, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi- 



co, y otras áreas en l o  que se refiere a materiales 

valorados o no valorados para que tanto ésta organ& 

zacidn como las  áreas que demandan sus servicios -- 
cumplan sus funciones de legitimación. 

Aunque l a  dialéctica de l a  legitimacidn es -- 
harto compleja, puede decirse que las  empresas y -- 
organismos p a l i c o s  que se encargan de e l l a ,  cum -- 
plen dos propdsitos simultáneos, a saber: 

"1) Producir, reproducir y capaci - 
tar en todos sus niveles a l a  fueg 

za de trabajo: l o  cual .signif ica - 
transferir indirectamente una serie 

de recursos del Estado a los capita 

l i s tas ,  y 2.) Consolidar lavepaz so - 
cia1 mediante dicha transferencia que 

justamente por ser indirecta y por 

pasar por e l  propio f í s ico  de las  - 
personas, hace las  veces de calei - 
doscopio, cuyas imagenes ideoldgi - 
cas se componen y descomponen una y 

otra vez, legitimando a l  orden esta 

blecido, He aquí e l  secrito de l a  - 
eficacia del llamado gasto social, 

O,  también inversión social", (37). 

- 

NIVEL ECONOMICO.- Este nivel se ocupa de regu- 

l a r  l a  economía en l a  Sociedad, en tanto que e l  esta - 



do necesita crear las condiciones generales de pro- 

ducción del sistema- Ahora bien, dado que el Estado 

responde a determinados intereses, la producción.-- 

está basada en la explotación, aunque se afirme lo- 

contrario, de que el Estado, por medio dgla Adminis 

tración Piiblica, regula la economía de la sociedad. 

Solo disfraza su verdadera función de explotación - 
social. Como ya se mencionó con anterioridad la - - 
D.GIT.I.E.VI, no tiene como objetivo la lucrativi - 
dad, sin embargo los servicios que ofrece sin estar 

basados en la explotación, dado que realmente la -- 
mayoría de ~~~personal recibe más de lo que aporta- 

si permiten cumplir con una función legitimadora, 

- 

NIVEL TECNIC0.- El Estado Capitalista, tiene- 

tendencia a incrementar e introducir lasdnovacio - 
nes tecnológicas al proceso productivo en el país,- 

con la finalidad de que las decjsiones políticas -- 
sean tomadas bajo una racionalidad técnicaam menos 

indice de error. Esto es, tomar decisiones políticas 

en función de resultados predeterminados. ¿Pero las 

costumbres y las creencias de la sociedad qué?. Es- 

ta pregunta, cabe decir, la contestará en un futuro 

el propio desarrollo político, económico y social - 
de M6xico. En lo que se refiere a la D-G.T.I,E-V,,- 

existe en esta organización la tendencia a introdu- 

cir nueva maquinaria a los talles de producción, el 



problema está en que no existe un programa de capa- 

citación del personal y además no se sabe que hacer 

con la maquinaria obsoleta, De esta manera sin ser- 

motivo, las inovaciones en la organización acarrean 

problemas, 

N I V E L  BUROCRATIC0,- La burocracia, producto - 
de la Administración Pública, es la encargada de -- 
realizar las funciones administrativas del Estado,- 

pero no es un ente neutro, responde a los interdses 

del Estado, La burocracia, en la Administración Pú- 

blica, cabe mencionar, no es escogida por medios -- 
técnicos racionales de elección, sino por adhesión- 

política, por designación, esto trae como resultado 

una tremenda corrupción. Es decir, que exista co -- 
rrupcidn en la Administración Pública no es proble- 

ma externo sino interno de la misma administración, 

A manera de ejemplificar lo anterior, tenemos: el - 
puesto a Presidente de la República es puesto de -- 
elección, pero solo formalmente. Es bien sabido --- 
que existen demasiados intereses políticos. Ya al - 
ocupar su lugar el presisente, éste designa a su ga - 
binete, no existiendo un proceso electoral ni siquie 

ra formalmente, Los puestos por designación tienen- 

una gran importancia para que dentro del periddo de 

gobierno de un presidente no existan problemas inter 



nos que afecten la Administración que se esté lle- 

vando a cabo. En el sistema polftico mexicano exis 

ten más puestos políticos por designación que por- 

elección, Respecto a los puestos por elección, son 

realmente muy pocos losque son electos por un vo- 

to, Tal es el caso de los presidentes municipales- 

que, hasta donde se sabe,son electos realmente me- 

diante el sufragio Efectivo. Puede concluirse- que 

al asignar puestos por designación se tiene una me - 
jor armonía política dentro de la Administración - 
Pública, En lo que se refiere a la D.GIT,I.EIV., - 
como ya se dijo con anterioridad es una fracción - 
del grupo burocrático de México, siendo una área - 
de servicio de la Secretaría de Hacienda y Credit0 

Público, cabe decir, que en cuanto a corrupción no 

es la excepción ya que al no existir mecanismos rg 

cionales de elección, la mayoría del personal que- 

se contrata son familiares de los miembros de la - 
organización, en cuanto a los niveles de dirección 

estos son designados por autoridades de alto nivel 

jerárquico, Oficialia Mayor, por ejemplo. En sí, - 
todo esto trae como resultado, además de no exis - 
tir programas de trabajo ni una buena delegación- 

de autoridad y responsabilidad, que existan grupos 

informales, renuentes ai trabajo y a sus obliga - 



ciones, que además, muchos desconocen provocando - 
como ya se d i jo ,  negligencia y ausentismo en e l  -- 
trabajo, 

Por l o  que respecta a l a  autonoda del Poder 

Estatal, para explicarla, hay que ubicarlo dentro- 

de un modo de producción capitalista en una forma- 

ción social determinada: ya que son las  estructu - 
ras políticas de esta sociedad l as  que en última - 
instancia traen como resultado que e l  poder esta - 
ta l  tengahna tendencia a l a  eutonornízación. Es de_ 

c i r ,  en una sociedad capitalista, set-concibe a l  PO - 
der estatal como e l  decisor político, e l  promotor- 

de l a  economía, etc., pero no sólo es e l  poder es- 

tatal  e l  que reina, e l  que tiene poder en l a  socis 

dad, existen otros grupos burgueses y pequeño bur- 

gues,.,,, La iniciativa privada, que hacen que el -  

poder estatal emprenda una competencia capitalista 

con el los  (es importante no soslayar que estos f ac  

tores hacen que se preserve y promueva e l  modo de- 

producción capitalista).  S i  bien e l  poder estatal- 

adquiere una tendencia a l a  autonomizacibn, solo - 
adquiere en primera instancia un grado de autono - 
mía, ya que ésta es relativa, Esto es, e l  capital- 

privado tiene una intervención muy significativa - 
e n h  economfa, y esto trae como resultado que e l  - 



poder e s t a t a l  a l  tomar una dec i s i ón  política, vea 

de una manera pr imordial  que  es l o  que  pasa con - 
los in t e r éses  competitivos en c o n f l i c t o  de los cg 

p i t a l i s t a s ,  

Así pues, l a  tendencia a l a  autonomizacibn- 

del poder e s t a t a l  t i e n e  una f ina l i dad ,  que  no es- 

s i no  l a  de salvaguardar los in t e r éses  d e l  modo de 

producción c a p i t a l i s t a ,  s i n  importar e l  c o n f l i c t o  

competitivo, que existe con los muchos cap i t a l e s -  

e x i s t en t e s  en éste, 

Es por esto, que e l  poder e s t a t a l  no obtie- 

ne una autonoda  absoluta en e l  modo de produc -- 
c i ón  c a p i t a l i s t a ,  ya  que neces i ta  e s t a r  en a r t i cu  

l a d ó n  con l a  sociedad c i v i l  para una buena pre - 
servacidn del modo de producción. A@ e l  Estado - 
ha tomado falsamente e l  papel de mediador en t r e  - 
l a  burguesia y l a s  c l a s e s  subalternas, ya  que es- 

t á  en a r t í cu i a c i ón  con l a  primera para impedir e l  

c o n f l i c t o  político en e s t a  formación s o c i a l  capi- 

t a l i s t a .  

Para comprender e l  papel de l a  D.G.T.1.E-V., 

hay que ub icar la  como una pa r t e  del poder e s t a t a l  

y darse cuenta que no depende solo de e l l a ,  sino- 

de todas l a s  ins tanc ias  de que se v a l e :  sean par- 

tidos políticos, cámaras, etc., para cumplir con- 

sus funciones de acumulación y l eg i t imac jbn ,  ya - 
se mencionó que  su poder es r e l a t i v o  y que además 



de contar con éstas instancias debe estar en l a  - 
articulación y sociedad c i v i l  as í  de ésta manera- 

preservar e l  sistema. 



4.- CONCLUSIONES- 

De una manera general puede establecerse que 

la D.G.T.IIEIV., es una fracción de la administra- 

ción Pública Mexicana y que a pesar de no ser efi- 

ciente en su Estructura interna,sí lo es en reia - 
ción a su contexto, en cuanto a que cumple funcio- 

nes de legitimación que le ha encomendado el Esta- 

do. Cabe decir, que éstas funcjones se derivan del 

modo de producción en el cual juega una parte im - 
portante la organización, 

La D.G.T.I.E.V., dado que no tiene como objg 

tivo la lucratividad y puesto que forma parte del- 

Poder Estatal su función es cumplir decisiones PO- 

lfticas que ayuden a preservar el orden social, -- 
funciones que ha logrado al aportar un servicio, - 
(aunque deficiente) a distintas áreas del poder -- 
Estatal. En lo que se refiere a la Estructura Inter 

na la D.G.T-I.E.V., posee gravísimos problemas de- 

rivados principalmente de b s  siguientes factores: 

No existen programas de trabajo,mecanismos 

racionales de elección de personal, delegación de- 

autoridad y responsabilidad, etc,, al combatir 4s- 

tos problemas principalmente ofrecerá un mejor ser 

vicio a sus áreas demandantes y por ende cumplirá 

de una manera mds óptima sus funciones de legiti- 

mación. Ahora bien, desde el punto de..vista social 



- -  

no sólo debe buscarse que las organizaciones sean 

eficientes tanto interna como externamente, debe- 

buscarse que tengan cambios en la Estructura, Eco 

nomía y Política del País, y por ende una mayor - 
producción mejores condiciones sociales de vida,- 

una adecuación de las inovaciones tecnólogicas a- 

las necesidades de la organización asf como de la 

sociedad. 

Este cambjo en la Estructura de la Sociedad 

puede lograrse en buena medida, mediante la parti- 

cipación activa de partidos políticos, sindicatos, 

etc., que abran cauces a la incorporación de toma 

de decisiones a los trabajadores, en la, lucha -- 
por un gobierno popular. Esto es, tomar concien - 
cia de las contradicciones entre el capital y el- 

trabajo en pos de construfr una estructura para - 
el desarrollo igual de la sociedad. 
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