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Resumen
EI meres fundamental de este articulo es esclarecer 18propuesta anannca ceserrouaca par el MIT (Massachusselts Institute of
Technology), inspirada en 81concepto de "opcones estrategicas" para el esnnio de las encores laborales. De manera introducloria
S8 paoiea Ia problemalica de las reaciones laborales acluales y los hallazgos nnoerremales de las onerentes investigaciones del
eqeipo del Mil En segunda instancia S8 realize una breve prasenacon del enoque de sistemas de Dunlop Que esle equlpo de
lnvesupadores tusca superar. Sequidamena S8 exponen los orlnclpales conceucs y premsas del enocue de las opciones esuale-
gicas de los acores Y, par ultimo. se presemen brevemenle algunas de las debilidades de cicha popuesa.
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tntroduccton

EI nuevo contextode internacionalizaci6n de los mer-
cados y de innovaciones tecnicas y organizativas
ha contribuido a translormar las relaciones labo-

rales en los diversos palses del munoo. En las dos ulti-
mas decadas abundan los estudios orientados a desen-
tranar en que consisten estos cambios y como han
afectado a los diversos aclores empresariales y a las so-
ciedades. Los estudiosos europeos de los parses desa-
rrollados, dada la partlcularidad de sus soc"dades, cen-
traron su alencian en las instiluciones y relaciones
sociales que conlribuyeron a configurar un "sislema na-
clonal de relaciones laborales" de tal magnilud y luerza
que traspasaba la empresa. configurando un orden so-
cial Esludlosos como los del Equipo del MIT, centradas
en el estudlo de los Estados Unidos de America, mostra-
ron mayor inter'es en las estralegias de los actores em-

Este artlculo es el resultado de la retlexi6n le6rica de la investiga-
cion titulada: 'las relaciones laborales en Colombia vistas a
traves de la teo ria de las opclones estrategicas de los actores".
Se recibi6 en marzo y se aprobO delinilivamenle en junio de 2003.
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presariales y en especial las de la ernpresa'. De esta for-
ma, la discusi6n teorica y metodclccica se centro en
estas dos grandes lineas, como 10 explicitan Locke.
Kochan y Piore (1995, 161).

Dos explicaciones opuestasacercadel grado de lrans-
formaci6n regislrado en las relaciones de trabajo. La
primera se inspira en el conceplo de "opciones es-
"tra!egicas"adoplado par el equipo de investigadares
del MIT mientras que la segunda, apoyada por mu-

Pertenecen a esla escuela investigadores como Thomas Kochan.
Michael Piore. Harriz Katz. Roberl MacKersie. Michael Useem.
Paul Osterman, Richard Locke. Russell Lansbury y John Paul
MacDuffie, entre olios, Varlos estudios validan su marco analHi-
co. entre ellos Thesecond industrial Divide-Possibilities lorprosperity
(Piore. Michael y Charles Sabel. 1984). La transformaci6n de las
relaciones laborales en los Eslados Unidos (Kochan, Thomas. Katz
C. Harriz y MacKersie. Rober!, 1993), Employmenl relatioas in a
changing world Economy (Kochan, Thomas. Locke. Richard and
Piore Michael (eds.) (19%) y After lean produclion, envolving
employment practices in Ihe world aula industry (Kochan, Thomas,
Lansbury, Russell D. y MacDultie, John Paul. ed" 1997). Estas
investigaciones aplican y retinan la leo ria en paises
industrializados y de industrializaci6n reclente, como. por un
lado. Estados Unidos, Jap6n. Alemania, Francia. Inglaterra, Italia.
Suecia. Noruega. Esparia, Canada, Australia. Jap6n y, por atro,
BrasH, Corea y Sur Africa.
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chos de los invesligadores europeos que participa-
ron en el proyecto, hace hincapie en la importancia
de la inlluencia reslrlctiva ejercida par las estructuras
establecldas (los mecanismos institucionales, inclui-
dos los 6rganos y normas laborales), que lirnitan la
liberlad de acci6n individual de las empresas y de
los cernas acto res en el campo de las re.aciones de
trabaio Sequn esta hip6lesis, la orientaci6n que ca-
racteriza al MIT exagera la importancia de la empresa
como unidad de anal isis, y POi esa razon descuida
los factores que en palses can sistemas de relacio-
nes de lrabajo mas cenlralizados contribuyen
a mold ear desde aluera las practicas de em-
pleo en los centros de lrabajo. En consecuen-
cia. los parlidarios del segundo enloque con-
sideran que para explicar los cambios
acaecidos en los sistemas mas centralizados
conviene investigar si se esra produciendo a
no una transformaci6n sistematica de los me-
canismos institucionales pertinenles y los efec-
los que estos tiene en las empresas.

Con miras a esclarecer eslas dos posicio-
nes, en 1995, el Equlpo del MIT adelanto una _
invesligaci6n de orden comparativo que deno-
mind Employment relations in a changing world
Economy. Buscaba, entre olras, volver a poner sabre el
tapele la learra de las relaciones laborales que, a su
enlender, no habra vuelto a ser revisada de manera sis-
tematica desde la propuesta planteada par Dunlop a ti-
nales de la decada del cincuenta del siglo pasado

Entre los hallazgos de dicha invesligacidn se cuen-
lan' 1) Progresiva deseenlralizacidn haeia las empresas;
eslo significa que en lodos los parses esludiados, la em-
presa adquiere Gada vez mayor relevancia como centro
de decisidn y de orientaci6n estrategica en maleria de
recursos humanos y de relaeiones de trabajo, Si en el
pasado los sindicatos promovieron las eoncesiones de
mejores salarios y preslaciones, mientras los empleadores
mantenran una posici6n defensiva 0 inlenlaban ponerse
a1recaudo de su acci6n, ahara han side los empleadores
los prrncipales promotores de los cambios. 2) Mayor
flexlbilldad; la descentrallZaclon colncidlo con la bus-
queda de metodos mas tleXibles de organizaCion del tra-
bajo y de asignacion de mana de obra. 3) Valoraclon
de las cuaillicaciones protesionales y ampliacion de la
polarizaclon entre los trabajadores. 4) Diferenciacion
crecienle de la mana de obra en un marco de condicio-
nes y oportunidades diversas que acrecienlan la polari-
zacion de la tuerza de lrabajo, 5) Disminucion del nu-
mero de trabajadores sindicalizados. Finalmente,
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concluyen que en los parses estudiados se observa el
resurgimienlo de desigualdades, sea en lorna a los in-
gresos a a las oporlunidades de empleo. Esto no solo
amenaza polarizar a estas sociedades entre los que "tie-
nen" y los que "no tlenen". sino que tarnbien mina los
principios de solidaridad de los movimientos obreros
tradicionalmente organizados (Locke et ai" 1995, 163-
164; Locke y Kochan, 1995, 361-364 y 371).

Aunque slgue reconocienco el papellundamental de
las eslrategias de los actores, al eonsiderar los lactores
hist6ricos nacionales, el MIT acepta la existeneia de deter-

minantes institucionales que operan can mas
fuerza en un os parses que en otros. ASI, propo-
nen estsolecer un puente entre las instilueiones
y las estrategias, y lIaman la atencion sabre la
necesidad de adelantar esmcios hist6ricos com-
parativos a nivel inlernacional, sin olvidar a
marginar la esiera micro "si S8 quiere mejorar
los modelos le6rlcos y asumir un papel mas
activo en ei iomenlo de nuevaspoliticas" (Locke
el ai, 1995, 182).

EI peso que el equipo del MIT Ie conliere a
las opciones estrategicas de los aclores respon-
de a una opei6n te6rica y melodoldgica, pera

quizas lambien polftica. Sus investigaciones sue len Ila-
mar la atenei6n sobre el poder material e ideol6gico que
trene hoy el modelo neoliberal sabre las economias de
mercado y los principios que rigen la reestrucluraei6n
econ6miea. Concluyen, en conseeueneia, que no hay una
sola salida (Ia del mercado) srno muilipies camlnos, par
10cuallos actores deben establecer estrategias viables y
proposltivas que impidan que la sociedad sea destruida
por el mercado,

Las variaciones que revelaron los estudios realiza-
dos, tanto en las praclieas aplieadas como en sus
resultados, demuestran que no puede haber una sola
respuesta 0 soluci6n a los problemas que plantea la
inlensificaci6n de la competencia mercanti!, Por otra
parte, esas variaeiones no corresponden a variacio-
nes puramente alealorias respeclo de siluaciones re-
gidas por las fuerzas del mercado, sino todo 10 con~
lrario: las formas que adoptan las relaciones de
emp/eo son e/ resu/rado previsib/e y sistematico de la
acci6n de fos mecanismos insfifucionales que Ii/fran
presiones externas y las estrategias seguidas par los
principales actores. Las pautas observadas en los
parses can una sdlida Iradiei6n de relaciones centra-
lizadas tienden a seguir rumbos negociados y pro-
gresivos con el objelivo de lograr resultados equili-
brados que conlormen a distinlos grupos sociales y
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econornicos.. En cambio, en los Estados Unidos y
en el Reina Unido. las modificaciones y relormas han
lend ida a lograrse par via unilateral, porque los sin-
clcatos, las instiluciones que tradicionalmenle los
apoyan y sus aliados politicos S8 manluvieron a la
celensiva ... Habra que renovar las funciones de los
sindicatos 0 idear nuevas farmas de representar los
intereses de los asalariados en los lugares de tra-
ba]o, en las decisiones de las empresas y en los
6rganos que formulan las pcllticas industriales y
econ6micas (Locke et al., 1995, 181, la cursiva es
nues/ra).

En ese marco de discusiones y cambios en las rela-
ciones laborales en el mundo S8 aborda el presente arti-
culo. Pera su lnteres fundamental es esclarecer la pro-
puesla analiliea desarrollada par el MIT, inspirada en el
concepto de "opciones eslratepicas", A continuaci6n se
hace una breve presentaci6n del enfoque de sistemas de
Dunlop que ei equipo del MIT busea superar Seguida-
mente se exponen los principales conceptos y premisas
dei enloque de ias opciones estrateqicas de ios aetores.
Par ultimo, se presentan brevemente algunas de las debi-
iidades de dlCha propues!a.

EI enfoque de sistemas de
Dunlop
Las relaciones laborales se configuran como un campo
de estudio distinto al econ6mico y al politico como con-
seeueneia de la Gran Depresion y de ia Segunda Guerra
Mundial En sus comienzos fue una preocupaci6n de
la politica pUblica, se enfoc6 en la organizaci6n de los
trabajadores en sindicatos y en la manera como los
trabajadores organizados actuaban para estructurar la
economia y, a traves de ella, la sociedad en que vivian.
Las relaciones laborales intentaban encauzar y conlro-
lar ese proceso mediante la politica pUblica. es decir,
enlender c6mo pod ria ser inslitucionalizado (Locke, Piore
y Kochan, 1995, i).

Esta disciplina empieza a consolidarse en las deca-
das de los anos cincuenta y sesenta con las obras pione-
ras de John Dunlop, Industrial Relations Sistems (1958)
y el trabajo conjunto de este autor can Kerr, Harbison y
Myers en la obra ellndustriallsmo y el hombre industriat
(1960). Su prineipai interes lue senlar las bases teorieas
de la disciplina de las relaciones laborales 0 industriales2

En su momento represent6 una ruptura con eltradicional

En este articulo se hablara indistintameme de relaciones labora-
les 0 industriales.

empirismo que caracterizaba los estudios sobre las rela-
ciones industriales, rnuchos de enos centrad os en las
negociaciones colectvas. En 1963 Kerr, Dunlop, Harbison
y Myers planleaban

En lugar de concentrarnos tan intensamente en la
protesta, nos volvimos hacia el fen6meno real mente
universal que afeeta a los trabajadores: la inevitable
estrueturaci6n de los administradores y los adminis-
uacos en el Iranscurso de la industrializaci6n. Par
doqulera se desarrolla una compleja trama reglamen-
taria que enlaza al trabajador can el prcceso indus-
trial, con su trabajo, con su comunidad, can los mol-
des de ccnducta LQuien elaoora las normas? Leual
es la naturaleza de elias? EI problema laboral par ex-
celencia en el desarrollo economico no es el como
manejar la protesta, sino el de la estructuraci6n de la
luerza de Irabaio (Kerr et al., 1963, 18)

Estos investigadores se interesaron, y esa fue su con-
lribudor, en rae lamar para las relaciones industriales al
caracter de disciplina can un cbiefvo propio. En su libra
Sistema de relaciones industriales, Dunlop sostiene:

Explicar los motivos par los que se establecen deter-
minadas reg las en delerminados sistemas de relacio-
nes industriales y como y por que cambian en res~
puesta a eambios que afectan al sistema ( .. )

( ... ) La idea de un sistema de relaciones industriales
irnplica una unidad, una interdependeneia y un
equilibria interno que puede ser restaurado si el sis-
tema se tambalea, con tal que no haya cambios lun-
damentales en los acto res, contextos a ideologias.
Los sistemas de relaciones industriales muestran
una gran tenaeidad y persistencia, La unidad esen-
cial de un sistema de relaeiones industriales hace
surgir dudas acerca de la transferencla de reg las,
practicas 0 arreglos de un sistema a olro (Dunlop,
1978, 22 Y 46).

La propues!a de Dunlop Iiene gran ,nlluenCia de la
teo ria de sistemas parsoniana pero, a diferencia de esta,
subdividi6 el sistema social global en Ires subsistemas:
el sistema politico, el sistema econ6mico y el sistema de
relaciones industriales, dislanciandose can ello de la idea
original de Parsons y Smelser, quienes aceptaron la exis-
lencia de cuatro subsistemas: el politico, el econ6mico,
ei integrativo (0 eUitural) y ei de la geslion dei eonllieto y
de man!enimienlo dei patron (0 sistema legai) (Espina,
1999,375). Esla opeion permile a Dunlop situar todas
las disputas industriales, y la forma en que se manejan,
dentro de un "sistema de relaciones industriales" cuya
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dimension, a su vez, puede variar de una empresa a un
sector 0 al conjunto del pals. Pero, aunque varle su di-
mension, un sistema de relaciones industriales poseecier-
tas propiedades y estructuras comunes, y responde a in-
fluencias especificas

Para Kerr, Dunlop, Harbison y Myers (1963) todo
sistema de relaciones industriales, independienlemente
de su forma, eumple por 10menos tres fun-
ciones fundamentales en las sociedades
induslrlallzadas 1) Define los deberes y
responsabilidades correspondienles a los
trabajadores, los gerenles y el Eslado; deti-
ne y establece las relaciones de poder y au-
ioricao. 2) Conlrola y mantlene dentro de
limites tolerables las reacciones de los tra-
bajadores industriales y los directores fren-
te a las dislocaciones, fruslraciones e incer-
tldumbres inherentes al proceso de
lndusrlahzacior. 3) Establece el comple-
jo de normas, practicas y reglamenlos,
tanto suslantivos como de procedimien-
to, necesario para el lugar y la comuni-
dad de lrabalo, Eslas tres son tunciones
inlerdependientes pero no necesariamen-
te se realizan de la misma manera, ni se-
gun las mismas disposiciones, en los di-
lerentes sistemas de relaciones industriales
(Kerr el aI., 1963, 245), Paraeslos autores,
la instilucionalizacion de las relaciones la-
borales, es decir, su crislalizacion en un sistema tripartito,
es inherente a todo proeeso de industrializaei6n (Kerret
aI., 1971,590),

En resumen, para Kerr (el al.,,) el problema central
de las relaciones laborales en todo el mundo no es la
confrontacion entre el capital y la mano de obra, sino la
estructuraei6n misma de la fuerza de trabajo, la forma
como se contrata, desarrolla y mantiene. Esla es la larea
cotidiana de las relaciones laborales en todas partes
(Kerrel.al., 1971, p, 591 Y Kerrela/.., 1963,175),

Umites de! modelo de Dunlop
A pesar de las crfticas hechas a este enfoque, una de las
virtudes que se Ie reconoce es su voluntad de abarcar el
conjunlo de relaciones industriales y explicitar una base
teorica, 5, miramos hacia alras, par ejemplo, F,W. Taylor
no queria formular un modelo teorieo, hablaba en lermi-
nos de metoda y rechazaba la nocion de sistema; de
hecho, fue uno de los prime res en plan lear la posibili-
dad de un analisis cienlffico de la organizacion indus-
Irial, Porsu parte, Elton Mayo cueslionaba el pensamienlo
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individualizador y tecnicista de Taylor e lnsisua en el tra-
bajo como aclividad de grupo; concedia gran impartan-
cia a las motivaeiones psicol6gicas y sociales de los
uabajacores. No obstants, ambos autores partian de los
rnlsrnos supuestos: 1) Encontrar los tactores que inllu-
yen en la proouccion y como se la puede aurnentat. 2)
Concebir la empresa como una unidad cerrada de la que

se excluyen los elementos extenores, 3) La
orqaoizacon es vista como una suma de
individuos que pueden tener inlereses in-
dividuales y diversos pero nunca antag6-
nicos y que colaboran "16gicamente" par
un engrandecimiento de la empresa (Eslivill,
1978,16)

Dunlop se distancia de esta nocion
eticlentista y de la noclon de la empresa
como una unidad cenada. Segun Eslivill
(1978), uno de los rneritos del Sistema de
relaeiones industriales de Dunlop es que,
siendo fiel a los supueslos ideol6gieos de
los anteriores pensadores, los desborda. En
primer lugar porque al atirrnar que el ele-
menta sustantivo de las relaciones sociales
en el Irabalo es su cuerpo de reglas de con-
duela, rebasa la insistencia tecnol6giea y
psicologlCa propias de Taylor y de Mayo,
Amplfa la perspecliva y se sitUaen una ver-
tiente mas soeiol6gica y juridiea. Ensegun-
do lugar porque, allener en cuenta los im-

perativos teenieos, de mercado y presupueslario y la
distribuci6n del poder, rompe las fronteras del terri Iorio
exclusivo de la empresa, 10eual se refuerza con su pro-
puesla sobre la eomposici6n de los actores que intervie-
nen en las relaCiones induslrrales (Eslado, Irabajadores y
empresarios). En este sentido, Dunlop da un paso ade-
lanle al ineorparar a su modelo las diversas organizacio-
nes que pueden agrupar a los aclores como instaneias
eoleclivas diferenciadas, esto es, el sindicalismo obrero y
los organlSmos palronales (Eslivill, 1978, 10),

ParaWalson (1994), esle enloque, que se enmarca
dentm de la leorfa estructural fUllcionalisla parsoniana,
supera la metafora clasica de la direccion que concibe la
organizaci6n como una maquina raeionalmente concebi-
da y construida para cumplir de forma eficiente los obje-
tivos de sus disenadores. Dunlop sustiluye esta concep-
cion por la metafora de la organizacion como un
organismo vivo y en constante adaptacion parasupervivir
en un entomo polencialmenle amenazador, En primer lu-
gar, reconoce que las estructuras ofieiales eslablecidas
por los fundadores son mas bien pautas de relaciones
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Qlo:8sufren un proceso constante de adapts-
cion para permitir Que la ernpresa S8 rnanten-
gao En segundo lugar, resalta las eslrechas
interrelaciones entre las diferentes partes 0
"subsisternas" de la organizaci6n y la tenden-
ciaa Que los cambios en una parte del sistema
inlluyan en las olras (Walson, 1994).

No obstante, 81valor del pensamiento de
sistemas radica en 81prolagonismo Que con-
fiere a las estructuras y pautas de la vida so-
cial, corrigiendo 3s110$ enfoques excesiva-
mente individualistas Que suelen Ilamarse
"psicolcqisrno". Sin embargo, el enloque de
Dunlop Ileva a reificar las normas, las estruc-
turas terminan sustituyenda a los actores
como foco de atenci6n: este no pareee reco-
nacer Que 81 mundo social es creaci6n de
los lndividuos y grupos que nteractuan asiq-
nando significados y hacienda inlerpretacio-
nes de sus snuaciones.

La postura le6rica estructural-funcionalista
que subyace a esle enfoque lIeva a sus auto-
res a asumir una constante preocupacion por
la eslabllidad del slslema de relaelones Indus-
tnales. En esla propuesla la Ideologia y las
normas lienen un papel relevanle como
reguladoras y garanles del orden. En esle pun-
to se centran las crfticas hechas a esle enlo-
que (lueena, 199B) Hyman euesllona el pa-
pel que cumplen las normas como reguladoras y
eslabilizadaras del sistema y, en general, la importancia
que adqulere el problema del "orden": a Dunlop Ie inle-
resa mas saber como se eslabilizan las paulas de relacion
social, Que averiguar los efectos Que tienen sobre elias
los desalios a la eslruelura social Imperanle (Hyman,
19B1,21).

Baja las prem;sas de la eslabilidad del Slslema y de
la unldad de Intereses, es muy dlfieillmaginar como po-
drla apliearse ei modelo de Dunlop a los momenlos de
ruplura hislorica (lase revolucionaria, guerras), a las so-
ciedades en via de desarrollo 0 a las que estan atravesa-
das por graves contradicciones anlagonicas. Las d ificul-
lades para aplicar este modelo teo rico a las siluaciones
mas distanles del mundo norteamericano representan los
Ilmiles mas elaros de esle Irabalo. Dunlop supone que
empresarios y Irabajadores disfrutan de la misma situa-
cion de partida y, aunque reconoce que tienen inlereses
distinlos, cree que la presion que ejercen puede inclinar
la balanza a lavor de uno u olro, EI Eslado inlerviene
desde aluera. Para Esllvlll (1978), las delleleneias de la

posicion de Dunlop en 10que respecla al
pocer estan en la laiacla de la Igualdad
de onqen y de la neulralldad de la di-

• mension polilica. Esta teorla considsra
Que toda sociedad induslrializada tiene un
sistema de relaciones laborales Inlegrado
por aciores que gozan de poder de ne-
qociacon (empresarlos y Irabajadores)
bajo la regulaei6n del Eslado. Pero esta
siluacion es poco Irecuenle en muchos
paises en via de desarrollo donde la legl-
timaci6n de los actores sindicales 0 la re-
gulaci6n 0 intermediacien del Estado en
las relaciones laborales no han side pa-
ralelas al proceso de lndusmalizacion.

En 1971, Kerr, Dunlop, Harbison y
Myers reconsideraron su poslura y plan- c:;;;

tearon que los parses en "lase de desa- 6:i
rrollarse" presentan una serie de particu- ~

- <1landades que impiden la aplcarlnn ;:; l
complela de su modele: reconocieron, I.I..J

ademas, Que en eslas sociedades la falta ~ t
de consenso es mas generalizada. Entre ~ I

ias especilleldades clladas eslan: 1) el ::; C
eslancamlenlo rural, 2) el crecimienlo ~ =:J
desordenado de subelases urbanas, 3) ~ ill
la enseFlanza no esla orienlada hacia las a _
neeesidades dei desarrollo, 4) lallas en g: ill
la organlzaclon burocralica y corrupci6n ~

y 5) alias lasas de ereCimiento demograllCo y de la luer- is, !
za de Irabalo (Kerr 81 al., 1971,594).

La influencia del pensamienlo de sistemas en las
relaciones industriales ha sido men os duradera en Eu-
ropa, especialmente en aquellos paises que adoplaran
una vision del confliclo industrial. Los invesligadores
del MIT que proponen el enloque de las opelones eslra-
legleas de los aclores parten de la leoria de Dunlop pero
buscan superarla. De ahl que presente continuidades y
discontinuidades, como se observara enseguida.

Perspectiva de las opciones
estrategicas de los acto res en
las relaciones laborales

Distanciamiento de los postulados
del enfoque de Dunlop
La escuela de las opciones eslrategicas de los acto res
reeoge varlas de las crilleas heehas a Dunlop. locke,
Piore y Kochan (1995) sosll8nen que ei enloque de las
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relaciones laborales era en exceso /uncionalista, tecno-
16gicamenle determinista y einocenulco Era funcionalista
porque explicaba las practicas en iuncion de su contri-
bucion a la elicacia economica ya la estabilidad social;
determinista porque entendia la evoluci6n de las relacio-
nes laborales como resultado de un singular dinamismo
lecnol6gico; emocenmco porque al ver a Estados Uni-
dos como el Ifder tecnol6gico, presentaba sus institu-
ciones y pracucas como los modelos para ser emulados
par otras naciones. Las relaciones laborales en ouos
paises, enlonces, se concibieran como derivaciones 0
desviaciones del model a norteamericano (Locke, Piore y
Kochan, 1995, xVii),

Pem tambien reconocen que Dunlop o/reci6 el marco
tee rico utilizado por los investigadores de los ail as se-
senta y setenta para etaborar model os Que explicaran las
diferencias en las relaciones labarales entre empresas y
sindicatos. De hecho, como aflrman locke (et at, 1995),
el modelo de Dunlop tuncionaba bastante bien siempre y
cuando el entoma y las praclicas de las partes implicadas
se mantuvieran eslables, No obstante, era cada vez mas
claro Que el marco de los sistemas, con su insislencia en
la estabilidad y en el consenso de los protagonistas en
sus respectivos papeles, encontraba grandes di/icullades
para explicar los aspectos dinamicos de las relaciones
laborales. A su entender, si se deseaba interpretar las
trans formaciones de las relaciones laborales, justamente
eran estos rasgos dinamicos 10Que habia que compren-
der (Kochan, Katz y MacKersie, 1993, 28).
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EI en/oque de las opctones esratec.cas de los acto-
res se distancia del de sistemas de Dunlop en dos aspec-
tos fundamentales. En primer lugar, en la idea del con-
senso. La concepcion original de Dunlop admite la
posinilidad de que no haya una Ideologia com partida enlre
empresarios y irabalacores. sin embargo, esto fue pasa-
do par alto en las investigaciones posteriores. La gran
mayoria de los estudlos, incluyendo el de Dunlop para el
caso esiadounidense, se apoya en el supuesto implfcito
de que en la epoca del New Deal hubo una ideologia
cornun en Estados Unidos. Pero, como demuestran
Kochan, Katz y MacKersie (1993), es preclsamente la
ausencia de una ideologfa conun 10que permite explicar,
en parte, los cambios ocurridos en las relaciones labora-
les norteamericanas.

EI modelo de relac.ones laborales del New Deal se
convirlio en la forma dominante de negociaci6n colectiva
cespues de la Segunda Guerra Mund,,1 y hasta los anos
setenta, Marc6 la paula en la gesti6n de los recursos
humanos, incluso en los lugares donde los sindicatos
no habfan adqu irido todavra derechos de representacion.
Varios tueran los rasgos de nivel estral8gico del sistema
de relaciones labarales del New Deal, Primero, la previ-
sion de que los empresarios aceptarfan pragmaticamenle
la negociaci6n colectiva. Segundo, el principio de Que a
cambio de la aceptaclon del papel de los sindicatos en la
determinacion de los salarios, horarios y condiciones de
trabajo, los empresarios mantendrian la inicialiva en las
decisiones empresariales y en las acciones a nivel de
fabrica. Tercero, la farmacion de un sindicalismo in/ere-
sado por el "control de las condICiones laborales" que
permilirfa el establecimiento de convenios y procedimien-
tos, muy estructurados, para resolver judicial mente las
di/erencias surgidas durante la vigencia de los contratos.
De acuerdo con este sistema, los derechos y obligacio-
nes de los trabajadores eslaban vinculados a puestos de
lrabajo rigurosamenle desarrollados y can una con/igu-
raclon muy detallada (Kochan el at., 1993).

No obslante, para Kochan (et al., 1993), el con-
senso entre empresarios, trabajadores y gobierno no
siempre supuso el abandono de una ideologia poco
favorable a la presencia de los sindicatos en los ambi-
tos empresariales, Este consenso fue el resullado de
una estrategia pragmatica de los empresarios Que tue
bien recibida par los trabajadores y que cont6 con el
respaldo de las entldades gubernamentales. Este mode-
10 fue replanteado a finales de la decada del sesenta y
comienzos del setenta. Las presiones del entomo, con-
centradas en la mayor competencia exigida par la
internalizaci6n creciente de la actividad econ6mica y la
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desreqlarnentaclon de la industria americana, Ilevaron a
una creciente incertidumbre del ambiente comerclal. a
la cual S8 sumaron las fluctuaciones de los prectos del
petroleo, de los tipos de cambia y de intlacinn, y las
transformaciones del mercado laboral que lerminaron
contribuyendo a modiflear las relaciones laborales en
los Estados Unidos. Las nuevas estrategias empresaria-
les combinaron medidas contradictorias de reduccicn
de costas de mana de obra y valorzaclon de las califi-
cacicnes; enfatizaron en calidad del prnducto, innova-
cion, Ilexibiiidad producliva y politicas de rnotivacion
orientadas a establecer relaciones de cocperaclcn y de
confianza entre los trabajadores y la direcci6n ernpresa-
rial. En este marco la demanda pOblica de los empresa-
rlos american as de un entorno laboral "sin sindicato"
se considera social y pnliticarnente aceplable. Par ella
Kochan et aI, afirman: "indudablemente, el supuesto de
que existe un conlliclo legilimo de lnteres en la relaci6n
de empleo no es comparlido par la mayorfa de ernpre-
sarios americanos, aunque encuenlre expresi6n en las
polilicas publicas" (Kochan elal., 1993, 31).

Laanlerior sugiere que una estralegia de "consenso"
no necesariamente se sustenla en princfpios consensua-
les que suponen el reconocimienlo del olro como actor
valido para la negociaci6n. A largo plazo una eslrategia
de consenso genera acuerdos fragiles entre las partes.

EIsegundo aspeclo en el cualla teoria de las opcio-
nes estrategicas se distanda, de manera explfcila, de la
leorla tradicional es sobre qUien, 0 qUienes, promueven
a sulren los cambios. Hasla la decada de los ochenta, un
importante numero de esludios cenlraba los cambios de
las relaciones laborales en la negociaci6n colecliva cuyo
principal objetivo era lograr unas relaciones laborales pa-
cfficas y eslables, Pueslo que los cambios solian alribulr-
se a los gestores de la negociaci6n colecliva a de las
polfticas de recursos humanos, los esludios se enfoca-
ban en la negociacion colecliva; se consideraba que los
empresarios se Iimitaban a reaccionar ante las reivindica-
ciones, presiones e iniciativas sindicales.

Segun Kochan (el ai" 1993), en ios ullimos anos
hubo numerosos indicios de que esla reladon causal se
habra invertido. En Estados Unidos las innovaciones en
las practicas de'"gesti6n de los recursos humanos inicia-
das en las empresas no sindicalizadas se extendieron cada
vez mas a las sindicalizadas. La alIa direcci6n, no el pro-
lesional lradlCional de gestion de personal, promovla
cambios que no siempre eran una respuesta de choque a
la presion slndica;, Esle hallazgo obiigo a abordar los
niveles superiores de la eslruclura empresarial para con-
siderar una serie de decisiones estrategicas que, aunque

reperculian en los intereses basicos de los lrabajadores
en relacion can la seguridad en el empleo, eran tomadas
muy por encima del alcance de los trabajadores, de sus
represeotantes sincicales a del proceso de negociaci6n
colectiva tradicional

resis de la teoria de las ope/ones
estrategieas de los aetores
La teorta de las opciones eslrateqicas de los acto res se
ha ido construyendo de manera colectiva a traves de
diversas investigaciones, de ah! que hasta el momenta
esta tenga un caracter basicarnente analftico pues los
autores en sus escrilos no desarrallan can amplitud
los conceptos en los Que se apoyan. La incorporacion
de conceptos determinantes en la configuraci6n de las
relaciones laborales ha sido el resultado, en parte, de
estudios cornparativos de Investigadores del MIT y de
otros parses del mundo que, acemas de las eslrategias
de los acto res, han enlatlzado en el papel de las instl-
tuciones como reguladoras y constIlutivas de las re.a-
clones laborales.

En la invesligaci6n sabre "La Iransformaci6n de las
relaciones laborales en los Eslados Unldos" (Kochan el
ai" 1993), porejemplo, los autores lueron mas alia de la
descripcion e interpretaci6n de los aconlecimientos co-
yunlurales y presentaron una perspectiva mas estrategica
sabre las relaciones laborales en los Estados Unidas; de-
moslraron que las estructuras del futuro no estan inaltera-
blemente predeterminadas par fuerzas ecan6micas a
tecnologicas, a de alguna olra indole, exislentes en el
entomo americano. La argumenlaci6n basica es que las
practicas y resuitados de las relaciones laborales se con-
liguran en las inleracciones de las fuerzas ambienlales,
aSI como en las decisiones eslralegicas y la escala de
valores de los empresarias, dirigentes sindicales, traba-
jadores y autorldades publlcas (Kochan, 1993, 25). IVer
ligura 1).

EIequlpo del MIT considera las historias nacionales
y locales, en especial las menlalidades de los empresa-
rios construidas hist6ricamente. como elementos funda-
mentales de su analisis. Desde esla perspec(iva las eslra-
legias de los empresarios eslan permeadas par su opini6n
sabre las organizaciones sindicales. Los direclivos em-
presariales respond en al entomo exterior orientados par
esle sislema de valores (Kochan, 1993, 37),

Su planteamiento se alina y enriQuece can estudios
comparativos. En su investigaci6n sabre Employment
relalions in a changing world Economy (1995), sugiere
que ia naturalezade las practicas de empleo y las relaClo-
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nes laborales se deriva de la interacci6n entre los cam-
bios en ias condiciones del entorno empresarial y las
eslralegias de los empresarios, de los irabajasores y de
los aclores gubernamenlales (Locke, Kochan y Piore,
1995,373) Iarnbien resalla la necesidao de realizar una
propuesla teorlca que, primero, integre acciones
institucionales y opciones eslrategicas de los actores en
un solo armaz6n predictivo y, segundo, que preste ma-
yor atencion a los facto res nistoricos que crean puntos de
partida -oiierentes- 0 condiciones de fonda para gene-
rar, obslruir a propugnar el cambia (Locke y Kochan,
1995,379). A smllares conclusiones Ilegan en el estu-
dioAher lean production, envolving employmen! practices
in Ihe world aula industry (Kochan, Lansbury y MacDutt!e,
1997,7)

En el presente articulo nos detendremos en la consi-
deraci6n de los tres delerminantes a categorias analfticas:
contexto externo, estrategias e instituciones, considera-
dos hilos conduclores de la teoria de las opciones estra-
tegicas de los aclores. No obstante su importancia en las
diversas investigaciones, estos conceplos no han sido

explicitadas teoricanenle. Este vaclo obliga a hacer una
pesquisa mas alia de las obras del grupo del MIT, loman-
do en consideraci6n, brevemente, la ciscusion de la teo-
rfa de la accion racional y el institucionalismo y el
neoinstitucionalismo.

Las opciones estrategicas

Kochan, Kalz y MacKersie (1993), en su invesuqacon
"La transformacion de las relaciones laboraJes en los
Estadas Unidas", se apoyan en la obra de Allred
Chandler, Sirategy and Siructure (1966), para explica.
las relaclones entre estralegia y estructura, y entre es-
Irucluras de geslion y paliticas de re'aciones labarales
de las empresas. Para el anal isis del concepto de estra-
legra se retoma dlcha texto y The visible Hand (1977)
del rnisrno autor, La tests planleada par Chandler en La
mana visibte (1988) es:

La empresa moderna reemplazo a los mecanismos
de mercado en la coordinaci6n de las aclividades de
la economra y en la asignaci6n de sus recursos. En

Marco analilleo propuesto pot atequlpo daI MIT para la _at6n y oxpt_ de los_los
en las r&laciones laboralea
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muchas seclores, la mana visible de la dtrecclon
sustituy6 a 10 que Adam Smith denomin6 la mana
invisible de las luerzas del mercado. EI mercado
continuo siendo el generador de la demanda de bie-
nes y servicios, pero la empresa asumi6 las funcio-
nes de coordnar el lIujo de mercancias a traves de
los procesos de producci6n y de nlstrbuclon exis-
tenles y de asignar el capital y la mana de obra para
la prnrluccion y la distribucion futuras, A medida en
que la empresa moderna adquiri6 las funciones rea-
lizadas hasta entonces per el mercado, S8 convirti6
en la institucinn mas poderosa de la economia nor-
teamericana, y sus directives. en el grupo mas in-
fluyente de los responsables de la lorna de decisio-
nes economicas. Por consiguiente, la aparici6n de
la empresa moderna de Estados Unidos trajo con-
slgo el capilalismo qerencia' (p 15).

EIcapilalismo gerencial apareci6 cuando la jerarqufa
directiva asalariada pudo controlar y coordinar las aclivi-
dades de un determinado nurnero de unidades operativas
de modo mas eficiente que los mecanismos de mercado.
Sigui6 creciendo bajo una jerarqufa constfluida por di-
rectivos cada vez mas profesionales. Lamana visible de
la gerencia direct iva suslituy6 a la mana invisible de las
fuerzas del mercado alii y en el momento en que la nueva
tecnologla y los mercados en expansi6n permitieron la
circulacion, sin precedentes hist6ricos, de un elevado
volumen de mercancfas a una gran velocidad, a traves de
los procesos de producci6n y de dislribuci6n.

La empresa se convierte en una inslituci6n s6lida,
capaz de transformarse internamente y de modificar, in-
cluso, su enlomo, Ya no esta lotalmente sujela a los vai-
venes del mercado sino que puede, a Iraves de las eslra-
tegias de sus aclores, moldearlo, e incluso redefinirlo.
Mas que la empresa en abslraclo, Chandler se retlere ala
gran empresa, especfalmenle a la empresa oligop6lica, la
cual, desde el siglo pasada, posee un basta poder en los
Eslados Unidos y en el munda. Enel capllallsmo gerencial
la empresa se convierte en una inslituci6n consoli dada,
cuya salud presente y crecimiento futuro dependen de
los Individuos que guian sus acllvldades. Sabre los alios
ejecutivos y sus mandos medios recae la responsabili-
dad fundamenlal de la forluna de las empresas porque
son ellos quienes asumen e implemenlan decisiones es-
Iralegicas orientadas a garanlizar la permanencia y renta-
bilidad de laempresa (Chandler, 1987, 8).

ParaChandler, incluso para el grupo del MIT, el prin-
cipal aclar que propulsa el cambia empresanal es la alia
gerencia; ella debe lormular, promaver y coordinar la
materializaci6n de las pollticas y estralegias empresaria-

les. Aunque el MIT no desestlma el papel que pueden, y
deben, cumplir las organizaciones sindicales y el Estado,
les resta imporlancia porcue, hist6ricamente, en los Esta-
dos Unidos estos dos actcres han tenido un papel me-
nos preponderante en el desarrollo empresarial yen la
economia en su conjunlo (Chandler, 1988,672) Las
decisiones estraleqicas buscan la conlinuidad y renlabili-
dad de la ccrnpanla a largo plazo; aunque pueden ser
formuladas por niveles inferiores a la alta direccion, su
implementaci6n requiere recursos materiales 0 poder que
solo ella puede proporcionar.

La estrategia puede definirse no s610 como la deter-
minacion de las metas basicas y objetivos a largo plaza
de una empresa, sino como la adopci6n de cursos de
accion y la asiqnacion de recursos necesarios para Ilevar
a cabo estas metas (Chandler, 1987, 13) La tests de
Chandler es que la asuncion de estralegias supone cam-
bios en la eslruclura de la empresa; una eslruclura com-
pleja es el resultado del encadenamiento de varlas eslra-
tegias basicas. Paraque una estrategia de diversiticacion,
de fusi6n a de integraci6n vertical pueda cristalizar de
forma eficiente y eficaz, par ejemplo, hay que transformar
la estructura inlerna de la empresa. Un corolarfo impor-
tante de esta tesis es que el crecimiento sin ajusle estruc-
tural solo puede Ilevar a la ineficacia econ6mica,

Aunque elequipo de MIT no reflexiona explicitamen-
fe sabre el conceplo de esfralegia, del analisis de sus
invesligaciones se deduce e infiere una concepcion de
estrategia y de actor mas compleja que la planleada par
Chandler. Esle aulor Interprela la eslruclura empresarial
como luncional y no como la crislalizaci6n de relaciones
sociales. Sus investigaciones se cenlran en las estrate-
gias de los empresarios y direclivos gerenciales, y no
consideran las estralegias ni de los Irabajadores ni de las
organizaciones sindicales. Sin embargo, este enfoque no
invalida su aporte fundamental: hacer visible la ';mano"
de la direccion empresarial en la gestion economica, res-
lando fuerzaexplicalivaal mercado. Esnecesario clarificar
aun mas el concepto de estrategia, raz6n por la cual se
abordara brevemente la leoria de la acci6n racfonal para,
a conlinuacion, entrelazar las acciones estralegicas de los
aclares can las instiluciones.

La acci6n racional y el concepto de
estrategia
A diferencia de la economfa neoclasica, para la escuela
de las opciones estralegicas el actor no es ahistorico ni
alomizado, ni esla provisto de una supuesla soberania
absolula a la hora de elegir personalmenle su proplo
camporlamienla, lampoco esla "inlencianalmente

113INNOVAR, revista de tieneias adminislrativas y satiates. No. 21. enero . junio de 2003



INNO\lAR, revlsta de ciencias acmhlstrauves V sccteles

autodeterminado", es decir, no es dueFlo de sus actos,
no decide su cesuno. no elige su conducta ni seleccio-
na personalmente su comportamiento. Tampoco signifi-
ca Que no este revestido necesariamente de algun
volumarlsrno 0 intencionalismo; adernas su cnrnporta-
miento racional no implica Queactce en funci6n de sus
preterencias, como supone la teorla microecon6mica
neoclasica

Bajo las anteriores premisas, paraentender la accion
eslraleqica tendriamos Queconsiderar, entonces, que el
actor interaclua con ouos. que liene intereses diversos,
contradictorios y cambiantes, Quese pregunta siempre
por los mejores medios para obtener unos fines dados,
que posee una informaci6n limitada, que se desenvuelve
en un entomo cambiante y poblado de otros agentes ra-
cionales, potencialmenle capaces de interferir el curso
esperado de laacci6n, es decir, que su decisi6n depende
de 10que decidan los dem's.

Estaperspectiva se distancia de la consideraci6n ge-
neral de estrategia, entendida como "toda selecci6n de
cursos alternativos de acci6n (recursos tacticos) por su
virtualidad para produc" resultados luturos (objetlvos
eslrateglcos) en siluaclones de incertidumbre" (Gamdo y
Gil Calvo, 1993, 14). Segun Garrido y Gil Calvo, esle
concepto identifica tres requisitos basicos, aunque insu-
licientes paraentender el concepto de estrategia. Primero,
la disposici6n de un margen de maniobra, 0 de un aba-
nico mas 0 menos amplio de posibilidades de elecci6n,
en tanto que oportunidades allernativas abierlas a la ac~
cion, tal puede ser, por ejemplo, su misma omisi6n, pues
ella sola, inlencionada 0 no, es alternativa a la accion
eslrateglca. Segundo, obJetivos a largo plazo, detlnidos
de antemano y sea cual fuere el criterio y la coherencia de
su definicion. Tercero, la existencia de alguna clase de
incerlidumbre en el enforno, sin la cual no hay acci6n
estrategica sino acto reflejo, habilo adquirido, rulina nor-
mativa 0 determinismo de la accion (p. 14).

Pero este concepto de estrategia olvida que el aclor
(empresario, directlvo, Irabajador 0 lider sindlcal) es un
acfor que inferacfua con el otro y que su comportamienlo
se explica por los intereses Que conlrae al ocupar posi-

clones eslructuralmente relacionadas. Enterrninos de GiI
Calvo (1993, 237): "Los niereses que delerminan los
aclos ni son propios de los individuos ni tampoco si-
quiera de las posiciones Que estes ocupan: sino mas
bien de las refaciones sociales de inlerdependencia teo-
proca Quese establecen eslructuralmente entre unas po-
siciones y otras'.

Eslaposici6n estructural y las relaciones sociales de
interdependencia reclproca son claras en el ambito ern-
presarial. Laempresa es una unidad en la que se enlrete-
jen relaciones sociales entreactores (ernpresarlos, direc-
tivos, mandos medias, trabajadores y dirigentes
sindicales), en un marco de relaci6n social de domina-
ci6n y autaridad que configura relaciones contradictorias
entre capital y trabajo, sin excluir momentos de coopera-
cl6n y de conflicto. Eslo lIevaal problema de los Intereses
y de los recursos de poder entre los actores. Hstorlca-
mente pueden existir intereses comunes y contradicto-
rios, e incluso antag6nicos, entre los directivos empresa-
riales y las organizaciones sindicales y los trabajadores,
pero tambien enlre trabajadores y organizaciones sindi-
cales. Aunque el lrabajador se encuenlra en igual silua-
ci6n de clase y posee un conjunto de intereses comunes
al resto de Irabajadores, debldo a su condici6n particular,
a su historia personal Iigada a su trayectoria laboral ya
sus expectativas individuales lambien liene sus prapios
inlereses,

Los inlereses entre los actores pueden ser comunes
pero tambien contradictorios y cambiantes; no son inhe-
rentes a los individuos en tanto individuos, es decir, no
les perlenecen par su propia naturaleza de individuos
acluanles (Gil, 1993, 237). Todo esto permite compren-
der la variedad, el cambia y el canfiicto de los intereses y
por lanto la dillcullad de lIevara cabo acciones eslrategi-
cas que no contemplen los intereses a que no cumplan
con las expectativas del otro. Si bien el actor empresarial
interactua can olras, su inferacci6n no suele estar basada
en el consenso sino en el confliclo (donde cada actor
estrategico trata de alcanzar sus objetivos en contra de la
oposici6n de sus anlagonlSlas) 0 en el poder (donde
algunos actores disponen de la capacidad de obligar a
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enos. mediante amenazas, incentivos 0 seoucclones, a
plegarse a su volurad) (Gil, 1993, 243). EI nucleo esen
cial del concepto de opciones eslralegicas S8 sustenta,
sabre todo, en el margen de variaci6n de los recursos
iacncos de los que disponen los actores empresariales y
no tanto en los obietivos eslrateqicos mismos (que pue-
den no existir en cuanto tales).

Aunque, par definicion, 81 concepto de opciones
esnateuicas supone la existencia de cierta aulonomia de
los duectivos empresariales en la loma de decisiones y
un margen de negociaci6n 0 poder de los trabajadares
en relaci6n con sus condiciones de lrabajo que les per-
mite actuar ante un contexto interno 0 socloeconornlco
global, esle margen de maniobra es diferencial para di-
rectivos, Irabajadores y Ifderes sindicales, y depend era
de los recursos de poder de cada uno, La informacion es
un elemento basico, no solo para seleccionar los medios
mas adecuados para la obtenci6n delfin, sino para esta-
blecer relaciones de confianza y, en esa medida, reducir
el riesgo y la incerlidumbre e, incluso, abandonar, en
algunas situaciones, acciones eslralegicas. La informa-
cion, recurso de poder, Ie permite al actor adentrarse en
mayares procesos de reflexividad y porlanto de acciones
eslrategicas. Como afirma Lamo de Espinosa:

Si mi inter8S es eslrategico, la maxima reflexividad
emerge cuando yo S8 10que el espera de ml, pera no
viceversa y as!, generando un plano superior de
reflexlvidad, me burlo de su expectaliva utilizando un
lenguaje ya eslandar, podemos pues, decir Que si el
juego entre ego y alter es de tipo cooperativo la
reflexividad se agota en un primer nivel ego sabe 10
que alter espera de 131y viceversa. La dinamica coo-
peraliva no exige ni requiere niveles ulteriores de
reflexividad, 5i, por el contrario, el juego entre ego y
aller es competitivo, fa dinamica fuerza a cada uno a
elevarse por encima del nivel de reflexividad del con-
trario. En el primer caso la reflexividad se cierra ense-
guida; en el segundo la reflexividad es potencial mente
intinila (Lamo de Espinosa, 1993, 419)

Si yo se (0 creo saber) 10que el olro espera de mi
estoy en condiciones de realizar su expectativa 0 de frus-
Irarla, puedo ajuslarme a eila 0 puedo -con iguai con-
ciencia- negarla. Dicho de olro modo 81 esfa en mis
manos pues mi ace ion puede adquirir un caracter estrate-
glGo Irenle a 81 Una accion eslralegica supone que ia
decision del aclor depende de 10que decidan ios demas;
mas aun, el orienta su acci6n por 10que otro espera de 131
(Lamo de Espinosa, 1993, 422).

No obslanle las consideraclones de Lamo de Espi-
nosa que basa el conceplo de eslrategia en elementos

cognitivos, hay que senatar que los actores, en su
colidianidad, no sue len orlentarse esiratecrcamene. ni
siquiera en un ambilo supuestamente "racional" como el
de las empresas. Ya desde la cecada del cincuenla, teori-
cos de la organizaci6n, como Hebert Simon, argumenla-
ban que los seres humanos no optimizan sus decisiones
organizacionales debido, fundamenlalmenle, ados razo-
nes: 1) su capacidad cog nil iva es limitada por 10 que no
son eapaces de eaptar y proeesar toda la informaci6n
adecuada al problema que enirenlan. 2) Normalmenle las
decisiones organizacionales se toman bajo severas res-
trieciones de tiempo y presupuesto 10que hace imposi-
ble la optimizaciun (Vergara, 1993, 124).

Par eso el modele racional de torna de declslnnes,
que liene como oblenvo la optirnizacion de los recursos
organizacionales, es irreal. A partir del concepto de "ra-
cionalidad iimitada", planteado por Simon, y del esludio
del comporlamiento organizacional duranle el praceso de
loma de decisiones surgieron dos ideas fundamenlales.
La primera es reconocer que la capacidad de atenci6n de
las organizaciones es un recursa escaso, Las instancias
decisorias organizacionales solo pueden enfoear su alen-
cion selectivamente y par period os mas bien carlos
(March y Simon, 1958, citado por Vergara, 1993). En
consecuencia, la organizaci6n desarrolla eslrategias de
simplificaci6n que Ie permilen manejar los cientos de
decisiones que Iiene que tamar cotidianamenle. La
rUlinizaci6n es la eslralegia de simplificacion de la vida
organizacional. EI grueso de miembros de la organiza-
ci6n se comporta conforme a rutinas cuya objelivo es
reducir los procesos de loma de decisiones; los miem-
bros de la organizacion son enlrenados para abedecer
esle canjunto de reg las y fundamentar sus decisiones en
~1.Saber que los individuos no intenlan oplimizar sino
que se contentan con acluar par rUlina modifica de ma-
nera imparlanle el anal isis de la toma de decisiones de
individuos y organizaciones.

En la version clasica, el modelo racional de loma de
decisiones se componia de los siguientes pasos: 1) EI
sujeta examina lodos los posibles cursos de accion. 2)
EI sujelo conslruye todos los fuluros escenarios a los
que Ilevaria cada allernaliva examinada. 3) EI sUjeto com-
para estos escenarios futuros y selecciona aquel que
maximice su funci6n de utilidad. Es importante senalar
que esle modeio de racionaiidad supone, ademas de in-
lormacion completa, que el sUjeto canace sus preferen-
cias y que estas son estables, es decir, no seran alteradas
en el fuluro (Vergara, 1997, 12).

Ei modeio de "racionaiidad iimilada" deja de lad a el
prop6sito de enconlrar la allernativa optima par 10cual no

115INNOVAR. revistll dfl ciencias administrarivas r sociales. No.2 " enero . jllnio de 2003



INNOVAR, revere de ciencias administrativas y soctetes

liene necesidad de examinar exhaustivamente lodo el sba-
mco de aternanvas posibles, los pasos del rnodelo son
los siuuieotes: 1) EI suleto ceclsor establece cuat es el
nivel minimo de resultados favorables que esta dispuesto
a aceptar. 2) EI suleto exam ina un ncmero relativamente
pequeno de cursos de acci6n 3) EI sujeto construye los
escenarios futuros a que 10lIevan las alternativas estudia-
das. 4) Cuando el suieto encuentra un escenario futuro
en el que sus necesidades son "satisfechas" detiene la
ouscueda y selecclona esta alternatlva Esle model a de
"racionalidad limitada" no requiere informacion completa
pero si asume que las preferencias son estables y que el
suieto decisor las conoce. Vergara acepta que el modele
de "raclonalldac limitada" no es un paradigma dlferente
del modelo racional clasico pero introduce nuevos ele-
mentos en el estucio de la toma de dectslones. EI mas
importante de elias es reconocer que al tamar una deci-
sion las organizaciones operan can recursos escasos, el
Ilernpo, la inlormacl6n y la capacldad para procesarla, y
can limltados recursos de poder (Vergara, 1997, 13).

Par su parle March y Olsen (1997) plantean que los
intereses, y par tanto los objetivos de los acto res, no
son estables, ni consistentes, ni precisos, ni exogenos
al procesa de decision. Cambian a menudo, son ambi-
guos y en algunas ocasiones los agentes pueden tener
objetivos contradictorios, Ademas, los objetlvos no son
exogenos al procesa de tomar una decision, a veces los
agentes no tienen claro 10que quieren y durante el pro-
ceso mismo aclaran y establecen sus ob-
jetivos. En lugar de sujetos bien informa-
das y claros con respecto a sus objetivos,
hay sUjetos mal informados, inseguros con
respecto a sus objetivos e incluso vacilan-
les entre objetivos contradictorios,

Circunscribiendonos al ambito de la
empresa, los objetivos de los directivos
empresariales estan ligados a los intereses
adquiridos al ocupar una posicion
estructuralmente relacionada denlro de la
empresa (no se descartan intereses de or-
den personal para los cuales el exilo de la
empresa sea un media). Par un lado, el objellvo ultimo
de la direcci6n empresarial es la rentabilidad, los medias
para lograrlo pueden estar vinculados a una variedad de
objelivos, incluso, inconsistentes entre ellos. Por ejem-
pia, la renlabilldad puede depender de objellvos orlenta-
dos a mejoras en la producllvldad, en la calldad y en el
servicio de posvenla, a la diversificaci6n de preductos, a
la reduccl6n de casias laborales y allogro de un ambien-
Ie laboral conllable y predeclble, objelivos eslos que, a
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su vez, suponen la eleccion de medios que pueden ser
inconsistentes can el conjunlo de objetivos. Asi, el actor
debe establecer una escala de priaridades que Ie permita
deseslimar un objet iva a favor de atro. Par olro lado, los
intereses de los trabajadores tam bien son cambiantes y
diversos, y los medios que empleen para lograrlos de-
penden, en parte, de la coyuntura y de sus recursos de
poder, tanto individual como colectivo.

Con las anleriores salvedades y ante la ausencia de
una suficiente prolundizaci6n del conceplo de estrategia
par parte del equipo del Mil slendo su prcpuesta teorica
basicamente de caracier analflico, es sugestivo cons ide-
rar tarnbien el concepto de eslrategia de Crozier y
Frledeberg par su complejidad y riqueza. Eslos autores
plantean que para enlender el concepto de estralegia son
necesarias las siguientes consideraciones: el actor rara
vez tiene objetivos claros y men os todavia prayectos co-
herentes, eslos son mas 0 menos explicitos y mas 0 me-
nos contradictorios. EI suyo es un comporlamienlo que
siempre tiene un senti do; en lugar de ser racional con
arreglo a ciertos objelivos, 10es, par una parte, en reJa-
cion con las oportunidades y a traves de estas con el
contexto que las de/ina y, por otra, en relacion con el
comportamiento de los otras actores, con el partido que
loman y can el juego que 50 eslablece enlre elias.

En resumen, un comportamiento que siempre pre-
senta dos aspectos: uno ofensivo, que es aprove-

char las oportunidades can miras a me-
jorar su situaci6n, y otro defensivo que
consiste en manlener y ampliar su mar-
gen de libertad y par ende su capacidad
de actuar, Esta oposici6n se encuenlra
sin que necesariamente haya equivalen-
cia en una perspecliva temporal (ganan-
cia a carta plazo contra inversi6n), 10
importante es la dualidad y no el signifi-
cado de los lerminos ... En el caso IImile,
no existe, pues, un comportamiento irra-
cional; esa es la utilidad que tiene el con-
ceplo de estrategia (Crozier y Friedeberg,
1990,47).

Como las opciones estan inscritas en estructuras
institucionales e hisl6ricas concretas, la gama de opcio-
nes viables de la que disponen los actores en un mo-
mento determinado se ve parcialmente limitada par los
resultados de anleriares decisiones y par la dislribucion
aclual del poder denlro de la empresa y enlre ella y los
posibles sindicalos, organismos gubernamentales u otras
organizaciones externas can las que se relacionan
(Kochan ef al., 1993, 34-35).
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Para resumir, en mementos determinados, 81actor
empresarial puede asumir acciones eslralegicas, es cons-
ciente de eslar en un media Jnestable en el que reinan el
riesgo y la incertidumbre, con la lragedia de saberse po-
seedor de mas y mas informaci6n para definir opciones
estralegicas pero igualmente consciente de su insulicien-
cia respecta al dinamismo de los cambios, a la variabili-
dad de las estrategias de los otros y a los limitados recur-
sos de poder que posee. Aclas que no siempre son
resultado de las inlenciones a acciones del acior, pues
sus acciones pueden desencadenar en actas no desea-
cos, ni siquiera pensados, asi disponga de informacion
para prever y responsabilizarse de sus acciones.

Si bien es un actor cada vez mas reuexvo, en teml-
nos de Lamo de Espinosa, sus acciones no siempre se
orientan par elementos racionales sino Que son el resul-
tado de su interpretacion de la realidad, de sus lntereses,
de sus val ores, de sus habitos y emociones. En tin, es
un aclor complejo y obligado al aprendlzaje permanente.
No obstante, paratraseando a Aguiar, las estrateglas de ia
direcci6n empresarial no abandonan su caracter normati-
vo, esto es, se preguntan siempre par los mejores me-
dlos para obtener unos fines dados dejando a un lado la
racionalidad de los tmes mlSmos (Aguiar, 1993, 350).

Para ei equlpo dei MIT, como ias opclones estrategl-
cas de los actores son filtradas par la red de instituciones
existente a todo nivel-Ianto del enlomo como en el cen-
lro de Irabajo-, es necesario establecer un puente entre
el aClor y las instiluciones.

Un puente entre las opciones estrategicas
de los actores y las instituciones
Tipicamente, los model os racionales prestan poca aten-
ci6n a los contexlos donde se desenvuelve el actor; par
el contrario, el nuevo institucionalismo argumenla Que
los contextos inslitucionales -polfticos, sociales, eco-
n6micos- denlro de los Que acluan los individuos influ-
yen de manera importante sobre su comportamiento. Se-
gun esla corriente, las organizaciones desarrollan
caracterislicas inslitucionales Que diferencian a unas de
otras y Que se constiluyen en el factor de analisis mas
imporlanle si se Quiere entender el comportamiento de
los actores organlzaclonales. EI objetlvo del nuevo
inslilucionalismo es, en consecuencia, analizar los pro-
cesos por los euales las inslituciones desarrollan sus
caraclerfsticas e influyen en el comportamienlo de sus
mlembros (Vergara, 1997, 17).

Vergara (1997) senala que el nuevo instituCionalismo
es una leorla Que explica convincenlemente la eslabilidad
en los procesos sociales. Esla explicaci6n descansa en

dos ideas: 1) Las instiluciones s610 cambian en lorma
incremental, es declr, poco a poco y en plazas de liempo
relativamente largos. 2) Las normas y reg las institucionales
influyen de manera determinanle en el comporlamienlo
individual. Cuando los individuos acluan en contexlos
institucionales observan un comportamiento relativamen-
te estable, aun en circunstancias en las Que un aralisls
racionalisla sugerirfa cambiar de conducta. Sin embargo,
es un hecho Que, aunque sea s610 incremenlalmente, las
instituciones cambian y que la conducla de los actores
puede variar denlro del mismo marco inslitucional. La
escuela de las opciones eslrategicas se deliene en esta
ultima consideraci6n y plantea que uno de los determi-
nantes del cambia de las relaciones laborales son las
eslrategias de los aclares.

Mientras algunos soc.olocos perlenecienles al nue-
vo inslitucionalismo rechazan lodo principia de racionali-
dad en el comportamienlo de los individuos, el equipo
dei MIT ace pta cierto nivel de racicnaidad. Los incivl-
duos tienen Que lamar decisiones para 10 cual, aunque
no inlenlen optimizar sus acciones, real izan ciertos calcu-
los que podrfan asimilarse a ejercicios de "racianalidad
limitada".lncluso, como senalan March y Olsen, los in-
dividuos obedecen las normas instilucionales, entre Dtras
razones, porque hacerlo es una estrategia eficaz para re-
ducir la incertidumbre y simplificar la loma de decisiones
(March y Olsen, 1997, 35)

Pera en la medida en que las institucianes filtran las
opciones estralegicas de los aclores se podrfa establecer
un puente entre acciones estrategicas e instituciones. Las
diversas formas a configuraciones de las relaciones la-
borales son el resultado de un entramado de relaciones,
hist6ricamente configuradas. crislalizadas en reg las cons-
lilutivas y regulalivas3, solidificadas, a su vez, en instilu-
ciones. En este senlido, las relaciones labarales san el
resultado de acciones de los aclores en un marco de
instituciones configuradas, inlerpretadas y reinlerpreladas
por los aclores, consciente 0 inconscienlemente.
Retomando a Giddens, Lopez Novo piantea:

Las instituciones con!ieren capacidades genericas a
los acto res, las cuales les permilen actuar en conlex-

3. SegLm Lopez Novo, "a diferencia de las reg las regulalivas, Que
pueden ser articuladas en maximas de conducta, las reglas cons-
litulivas no son reg las externas, sino reg las inherentes a las prac-
ticas sociales de los actores y no son susceptibles de ser
articuladas en mfudmas de conducla. Estas reglas confieren uni-
dad. coherencia y senlido a las acciones que configuran una prac-
lica social. ... serian um suerle de cOdigo genetico cullural que
cada generaci6n Irasmite a la Que Ie sigue" (Lopez Novo, 1993.
316).
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tos especfllcos, perc tarnbien les asignan recursos
lormales de poder y autaridad constituidos par las
instiluciones -en otras palabras, todas la instilucio-
nes tienen una dimensi6n de organizaci6n formal que
provee a los individuos can recursos para la acci6n,
pero 10 hace de rnanera diferenciada (L6pez Novo,
1993, 320),

Este enfoque se distance de la mirada estruelural de
las institueiones porque reseata el voluntarismo de los
actores sociales y su eapacidad para eonstruir el mundo
institucional en el que operan. Aoernas. considera, en
parte, la sugerenle propuesta de Berger y Luckmann
(1998) "La loglca de las lnsntuciones (,,) no radica en
la instituci6n y funcionalidad extema, sino en el modo
como son traladas en la reflexi6n sobre ellas'", Esla afir-
maci6n no debe lIevar a desconocer la objetividad de las
instituciones como heehos sociales que se imponen al
individuo y Ie posibilitan su integraci6n social a la vez
que Ie conslrinen desde el exterior,

Tambien se aparla de la visi6n instrumentalista de las
instituciones que las considera meros instrumentos de
acci6n en manos de los actores, que estos pueden forjar,
ajuslar 0, simplemente, abandonar a voluntad. Las insti-
tuciones estan dotadas de una autonomla que se impone
a los aclores. Aunque el cambia valuntarista de las insti-
tuciones por media de la acci6n colectiva no es imposi-
ble, sl es mas improbable cuanto mayores sean sus
costos. Las instituciones pueden perdurar aun cuando
los resultados colectivos que producen sean
suboptlmos (Krasner, 1988, 73, cilado por Lopez
Novo). Una instituci6n que evoluciona par decadas de
camblo Incremental puede eslar lejos del Ideal, Pero,
mientras tanto, seran mas los tipos de comportamien-
los, tanto de patrones como de obreros, que se habran
adaptado a las instituciones,

Las insliluciones son cruciales en una siluaci6n de
interdependencia y tienen eonsecuencias para las opcio-
nes estrategicas. Primero, para seleccionar un curso de
acci6n que aumente al maximo sus propios intereses, los

Segun Lopez Novo, las instituciones poseen dos dimensiones: 1)
Et eie horizonlat 0 conectivo se refiere a la coherencia inlerna de
las instituciones y at lipo de encadenamientos y relaciones que
manlienen con otras instiluciones u 6rdenes institucionales 2)
Se refiere al modo en que las instituciones configuran ta identidarl
de tos actores y modetan sus posibilidades de accion, EI viejo
institucionalismo privilegiaba ta dimension horizontal, et nuevo
tiene la posibilidad de mantener el equilibrio entre ambas dimen"
siones y respetar el requisilO melodot6gico de la traducci6n de los
argumentos macroinstitucionales a cadenas de m icrointeracciones
(Lopez Novo, 1993, 320).
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aciores deben tener en cuenta la acei6n de olros. Segun-
do, al lomar sus decisiones, los actores deben ser cons-
cienles de que sus opciones afeclan y pueden cambiar
las opciones de onos En otras palabras: en las situacio-
nes de interdependencia los actores deben construir sus
expeclativas considerando al otro u olros y 10que elias
podrfan hacer. Aqul es donde las institueiones scciales
entran en la historia: elias proporcionan tanto la informa-
cion como las sanciones. Estos dos meeanismos ayudan
a los acto res a formular expectativas y a aumentar la
previsibilidad mediante la consistencia.

Para Ruysseveldt (et aI., 1996), el comportamlenlo
instilucional aumenla la previsibilidac (predlclibllidad),
esto es, permite anticiparnos al comportamiento de otros
y permite a ouos anticiparse al nuestro. Par consiguiente,
las instituciones permiten a cualquier actor inventar las
mas complelas estralegias y seguir las melas mas ambi-
ciosas (porque los margenes de incertidumbre sobre los
comportamientos de los otros se reducen). Pero hay un
precio que pagar. North (1990, 4) define las inslituciones
como "constrenimientos invenlados humanamente que
forman la interaeei6n humana". Las inslituciones traba-
jan como un fiUro selectivo en la toma de decisiones, en
sentidos cognllivo y normalivo: dentro delluego de to-
das las posibles opciones de comportamiento 0 conduc-
la las inslituciones seleccionan un juego mas limitado
que es apropiado en una siluaci6n dada. Lo que se gana
en concertaci6n y previsibilidad puede perderse en ale-
gria y original Idad, Frledricli Hayek expresa bastanle bien
esta dialectica: las instituciones abrevian la lista de cir-
cunstancias que hay que tener en cuenta en casas parti-
culares, escogen clases de verdades 0 de hechos para
determinar el tipo general de acci6n que se debe lomar.
AI mismo liempo, esto significa que los actores desalien-
den sistematicamente crertos hechos (Hayek, 1964, 11,
citado por Ruysseveldt el ai, 1996,6)

Larigidez inslilucional ("Iaartrilis insti-Iucional") esla
en el cenlro de los debales sobre la renovacion del Esta-
do del bienestar, los acuerdos colectivos y la representa-
ci6n sindical, Un logro importanle de las instiluciones es
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heber disminuido la presion directa de los mercados en
los ciclos etnnomlcos, en el infortunio de los sueldos,
en los ingresos y en las oportunidades de los obreros y
sus familias. Las polilicas sociales y laborales fueron
inslitucionalmente prolegidas de las presiones al tener
Que demoslrar su conlribuci6n al desarrollo econornico.
Segun Ruysseveldl ef ai., las relaciones induslrlales poco
institucionalizadas son mas susceptibles a las presiones
y, par consiguienle, mas volatiles en el curso porque
dependen del eslado de la eeonomia a de quien esta en
el poder (Ruysseveldl ei ai., 1996, 6).

La 'flexibilidad' se volvio el problema rrponarte de
las relaciones laborales en los atlas ochenta. La
flexibilizaci6n de los mercados de trabajo y de las pericias
a habllidades de ios Irabajadores y el paco y el liernpo
del funcionamiento flexlbles se han vuello lemas relevan-
les en la invesltgaCion com,araliva La flexibiltdad ,uede
entenderse, simplemenle, como un movimienta fuera de
los arreglos estandarizados en el pasado. Una interpreta-
cion mas radical ve en el desafio de ia Ilexibilidad la exl-
gencia de un nuevo orden de prioridades; estaria mos-
trando que los contratos existentes, normas, leyes 0
convenciones deben ser revisados para permitir mayor
variaci6n, de acuerdo con las prioridades econ6micas de
las em,resas, del Eslado y del mercado de Irabalo Es
una Ilamada para "el desmantelamiento" de las barreras
instilucionales que han servido para aislar las relaciones
laborales de las preocupaciones concernientes a los cam-
bios y los rendimlenlos economlcos (Slreeck, 1987, cl-
lado ,or Ruysseveldl et at, 1996).

Las instituciones son mesoestructuras que ensam-
blan el nivel "micro" de la acci6n social individual con el
nivel "macro" del sistema social, que no es sino un en-
Iramado de Insilluciones. Retomando a Durkhelm

... el acoplamiento/desacoplamienlo de 10micro y 10
macro depende del nivel meso, del nivel intermedio
de vinculacion, Si el nivel meso es luerte, si hay nu-
merosas y profundas estrucluras inslitucionales de
vinculacion, la impredecibilidad de la conducta micro
no se traduce en una simelrica impredecibilidad del
orden agregado. Y viceversa, en ausencia de una
fuerte instilucionalizacion meso, el orden micro no
genera orden macro sino desorden macro .. (cilado
W Lamo de Espinosa, 1996, 85)

En este sentido, la ausencia 0 fragil presencia de ins-
tlluclones reguladoras que conlemplen los Inlereses de
los trabajadores puede propiciar no s610 relaciones con-
flictivas, sino una variedad de formas de relaciones de
em,leo y am,liaclon de la aslmelria de ,oder a lavor del
ca,ilal. Para lograr la eslabllidad de las relaclones de

empteo, las partes deben regular y establecer reg las (que,
quien y a Que nivel). Es un proceso permanente de cons-
lruccion, interpretacion y reinterpretaci6n de normas, de
reg las, de pautas de conducta a nivel del especlro formal
e informal. La iniciativa de los actores Ileva a cambiar las
relaciones de empleo y a reducir la asirnema de poder.
Inlrinseea ala relaclon entre ca,llal y irabaiu Los Irabaja-
dores no son s610 vlctirnas, elias pueden participar desa-
rrollando eslrategias Que limiten la eslrategia empresarial
Aunque, en ia medida en que se debllitan las lnslnucio-
nes reguladoras de la relacion de empleo (red de
mteracciones de concertacion, de negociaci6n entre ca-
pital y lrabajo can la rnediacion, regulaci6n u orientacion
del Eslado) gana espaco el mercado.

En su invesligaci6n Employment relations in a
changing world Economy, Kochan y Locke conciuyen que
la busqueda de fiexlbllidad laboral ,uede ser un fenome-
no general que emana de presiones internacionales, co~
mun a todas las naciones industrializadas avanzadas. Sin
embargo, sus investigaciones contribuyen a desafiar los
modelos neoliberaies de economias de mercado y de
reestructuracion econ6mica Que han dominado el dis-
curso politico y la polilica macroecon6mica en los re-
cientes arlos. Las variaciones en las practicas del empleo
y resultados de las diversas investigaciones comparativas
demuestran Que no hay una sola y nalural respuesta a la
creciente competici6n del mercado, Se observa Que ni
las variaciones ni las desviaciones absolulamente
alealorias han side determinadas s610 por el mercado. En
cambio, se observa c6mo las inslituciones filtran las pre-
siones externas y c6mo las relaciones laborales se trans-
forman debido a las estrategias de los actores importan-
tes, Los paises que tienen una historia inslitucional de
relaciones laborales centralizadas y fuertes lienden a se-
guir un modelo de ajusle mas incremental y negociado,
que a,unla a lograr resuilados que equllibren los inlere-
ses de los diversos grupos sbciales y econ6micos (Locke
y Kochan, 1995, 365 y 382).

Segun Kochan et al., ese armaz6n inslilucional no
surge esponlaneamente; debe crearse deliberadamente a
traves de la ley y su funcionamiento debe ser molivado
,or dlversos aclores y dirlgldo ,or la ,olillca ,ubi tea
Para Que pueda funcionar la aclividad econ6mica reQuie-
re una estructura inslitucional, la desreglamentaci6n no
puede proceder indefinidamente sin la desintegraci6n
eventual de la propia economla, Cuando se empiezan a
alcanzar esos lim lies se debe decldlr que ,artes de las
estructuras restantes seran conservadas y/o reformadas,
En un contexto de economfa inlernacional esto !endra Que
ser hecho con referencia a las instituciones y estrucluras
de otras naciones, incluso las relaciones del empleo de
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las instituciones gobernantes. EIdebate emergente sobre
las normas obreras internacionales es. entonces, sinto-
matico del problema basico que este nuevo regimen co-
rnerclal representa para la pol ftica publ ica y para la inves-
Ilgaci6n (locke, PlOrey Kochan, 1995, xvi).

Esta linea de argumentaci6n nos Ileva a analizar otro
de los conceptos basicos de la escuela de las opciones
esfrateqicas. el contexlo.

£1 contexte exterior
Los cambios en el enlorna exterior (mercado de trabajo,
mercado de la produce ion, tecnologia y pollticas guber-
namentales) inducen a los empresarios a adelantar 0 a
reajustar sus estrategias de lal forma que gran parte de
los cambios sucedidos dentro de las empresas respon-
den, aunque no de manera inmediata, a presiones exter-
nas. La irnportancia relativa del eniorno 0 de las res-
puestas de las partes puede variar con el tiempo. Por
ejemplo, las organizaciones no ajustan co~stantem~nte
sus estrategias y polfticas frente a los carnbios ocurndos
en el entorno. Muchas veces tienen que acumularse con-
siderables presiones antes de que se produzca unaadap-
laci6n. "Esla es una de las razones por las Quelos siste-
mas de relaciones laborales conocen con frecuencfa
largos periodos de eslabilidad relativa que se mlerrum-
pen solo de forma periodica como consecuencia de gran-
des Iranslormaciones" (Kochan ef al., 1993, 36).

Uno de los argumentos reiterados en las diferenles
invesllgaciones del equlpo del MIT es que las empresas
exitosas han adoptado estralegias Que concuerdan con
los camblos del enlorno exlerior. Es el caso de EEUU,
pasada la Gran Depresion; su clase empresarial, en con-
junto con el Eslado y las organizacfones sindicales, ad.op-
16eslralegias exitosasque Ie permitieron captar expanslvos
mercadas domesticos. Ante un entorna con expectativas
de expansion creciente y canflictos laborales, los empre-
sarios, a pesar de lener una mentalidad reacia a las orga-
nizaciones sindicales, asumieron una estrategia pragma-
tica de institucianalizaci6n del conflicta y, can ella, de las
organizacianes sindicales. A cambia de la aceptaci6n del
papel de los slndicalos en la delerminacl6n de los sala-
rios, horarios y condiciones de trabajo, los empres~rios
mantuvieron la iniciativa en las decisiones empresarlales
yen las acciones a nivel de fabrica. Esto dio como resul-
tado un crecimiento economico estable acompar'iado de
un aumento de las organizaciones sindicales, ademas de
la alenuacl6n y regulac;6n de los confliclos laborales.
Pero enlre 1960 y 1980 los carnblos en los mercados de
producci6n y de trabajo presionaron por la reestructura-
cion empresarial. AI elegir la manera de responder tanto a

120

las nuevas oportunidades comerciales como a la necesi-
dad de reducir costos, las decisiones de los empresarios
americanos fueron dominadas por una clara tendencia a
aciuar al margen de los sindicatos, excepto en los casos
en que los altos niveles preexistentes de sincicaclen im-
pidieron seguir este cam rna (Kochan ef aI., 1993, 35).

En la aclualidad, ei desalio esl; en adaplar las eco-
nomias a los mercados globales de una economia mun-
dial. Los empresarios deben asumir estrategias que com-
binen una orientac.on hacia la calidad, la reducci6n de
costos y un mercado diversificado aunado a una gran
capacidad de innovaci6n (Kochan y Useern, 1992). Para
Kochan ef al. .Ios empresarios estadounidenses han mos-
trado mas disposici6n aadaptar sus estrategiasa los cam-
bios ocurridos en su entorno y a los cambios en las po-
Ifticas y estrategias de cesnon, que las organizaciones
sindicales y las gubernamentales. Hasta los anos ochen-
ta, la mayor parte de los sindicatos americanos se manlu-
vo firme en sus lradlciones de negociaci6n colectrva y se
resisti6 a los esfuerzos de arnpliar sus actividades para
hacer frente ala reivindicacion de mayor participaci6n de
los Irabajadores en ellugar de Irabajo y a los cambios en
los mercados y tecnologfas.

Como la teoria tradicional de las relaciones labora-
les los te6ricos de las opciones estrategicas tambien
co~sideran a los gestores empresariales, en especial a la
alia direcci6n, como los aclores mas dinamizadores de
los cambios. Pero,a diferencia de la teoria tradicional, los
actores no estan solo expuestos al entorno sino que
interactCJancon y en el entorno y pueden transformarlo,
AI reconocer que el despliegue exlloso de las eslralegias
empresariales requiere lIevar a cabo cambios integrales y
continuos en las practicas organizativas y del entorno, 81
enfoque de las opciones estrategicas se dislancia de una
posicion meramente volunlarisla. Ademas, con~ider~ que
para lograr la institucionalizaci6n de los camblos, esto.s
deben ser ampliamente difundidos a traves de las orgam-
zaciones en 10cual cumplen un ral imporlanle las polfti-
cas economicas, de recursos humanos y de mano de
obra promovidas por los gobiernos. Tambien se distan-
cia del estructural-funcionalismo de la teoria de sistemas
de Dunlop quien, relomando al Parsons de la decada del
cincuenta, reconoce capacidades estralegicas en los ~c-
tares; sin embargo, la sobrevaloraci6n de 10normatrvo
no s610dlficulta explicar el cambia y el conlliclo sino que
resla capaCidad eslrategica a los aclores que linalmenle
terminan siendo parle funcional del sistema.

Como resultado de la Invesligaci6n Em-ploymenf
relal.lons In a changing world Economy (1995). el equipo
dei MIT propane ampliar las msliluclones que conlorrnan
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ese erncrno y determinan 0 presionan [as cambios en las
relaciones laborales, Inicialmenle considera 81mercado
de Irabajo, el mercado de la prcouccer, la lecnologia y
las politicas gubernamentales; despues de esta investi-
gaci6n resalla la imporlancia del sistema educativo y de
entrenamienlo y la regulaci6n del mercado de lrabajo
par parte de enlidades gubernamenlales, inslituciones
determinantes, a su vez, de la configuraci6n de las rela-
clones laborales en parses como Alemania, Francia y
Japan. Iamnien destaca el papel del Estado como regu-
lador, orienlador y gestor de politicas, situaci6n escasa-
mente considerada en sus primeras investigaciones de-
bido al discrete papel jugado par el Estado en los
Eslados Unidos perc significativo en algunos parses
europeos y en Japan.

EI enuipo del MIT afirma que can la globalizacion el
entcrno asume un papel mas determinante en la lransfor-
maci6n de las relaciones laonrales, incluso 81sistema de
relaciones laborales pierde poder de negociaci6n y, por
tanio, capacidad para lncldir en los cambios. Las polfti-
cas neoliberales prelenden convertir el mercado en el re-
gulador determinante de la economfa y de las relaciones
laborales por 10 cual, afirman, en los aMs recientes las
relaciones laborales han eslado fuera de moda. Los sin-
dicatos se han convertido en aclores pasivos, aparenle-
mente incapaces de determinar los eventos y/o los resul-
lados. EI predominio del mercado, asociado a los

conslrenirnientos impuestos a las polflicas gubernamen-
lales, las cuales tueran culpabilizadas del desernpleo, la
inflaci6n y el estancamiento econ6mico, ha restado capa-
cidad a los clasicos aetores de las relaciones laborales
(ernpresarios, trabajadores y Estado) Las relac.ones la-
berates han sico reducidas a los nichos de las escuelas
de negoeios; se empiezan a prescribir eslrategias empre-
sariales de orden individual distanles de la lradicional po-
litica global exlstente en los paises desarrollados, caso
los europeos y en menor medida en los Estados Unidos.

Estructura institucional en tres planas
Segun Kochan, Katz y MacKersle (1993), la labor con-
fiada a la teona inteleclual de las relaciones laborales es
identificar las variables fundamentales 0 fuerzas
instilucionales que determinan los resultados de la rela-
cion entre Irabajadores y empresarios. Par eso, en su
investigaci6n sabre "La transformaci6n de las relaciones
laborales en USA", sugieren abordar las relaciones la-
borales en tres niveles: 1) Nivel superior de las decisio-
nes estralegicas. 2) Nivel media a funcional de la nego-
ciaci6n colecliva 0 de formulaci6n de polflicas de
personaL 3) Nivel inteflor, correspondiente allugar de
trabajo, donde se ponen en practica las politicas que, a
su vez, inlluyen cotidianamenle en los represenlantes sin-
dicales, supervisores y lrabajadares (ver cuadra 1).

__ !.of""~delt_delas_1abonIIeI

Nivel Empresarios Sindicatos Gobierno
Formulacion de polflicas y Estrategias de las empresas. Eslrategias polrticas. Politica social y
estrategias a largo plazo. Estrategias de inversion. Estrategias de representaci6n. macroeconomica.

Eslrategias de recursos Eslrategias de organizacion.
humanos.

Negociacion colect1vay Polfticas de personal. Estrategias de Administracion y
polftica de personal. Estrategias de negociacion. negociacion colectiva. derecho laboral.

Relaciones en el centro Estilo de supervision. Administracion de Normas laborales.
y entre individuo y Participacion de los los contratos. Participacion de los
organizaci6n. trabajadores. Participacion de los trabajadores.

Disefio de pueslos de trabajo trabajadores. Derechos individuales,
yorganizacion laboral. Diseno de pueslos de trabajo

y organizacion laboral.

FIJ8(jrrr; Kocoan el m" lEI9J, p_ 41.

121fNNOVAR, revista de dencias adminislralivas y socia/es. No. 21, enero junio de 2003



INNOVAR, revata de ceneas aemelstrauvas y snctetes

EI interes de estapropuesta de estructura inslitucional
en Ires niveles no es te6rico solamene: representa el es-
cenario mas baste de interrelaci6n de los profesionales
de las relaciones laborales denlro de las organizaciones
palronates, sindicales y gubernamenlales. En este mar-
co, el nivel media engloba el ambito mas Iradicional de
las relaciones laborales, ya que se centra en la practica de
la negociaci6n colecnva y de la formulaci6n de polflicas
de personal, as! como en el desarrollo y admlnislraclon
de las politlcas puolicas lunda mentales que regulan las
relaciones entre Irabajadores y empresarios. Las decisto-
nes adoptadas en el nive{ superior, reterentes a las politi-
cas y eslrateqias a largo plazo, por los diversos actores
van a depender del grade de instilucionalizaci6n y poder
social de negociaci6n de los actores involucrados. Por
ultimo, las opciones estrategicas relevantes parael nivel
inferior son las mas directamente asociadas con la orga-
nizaci6n del trabajo, la estructuraci6n de los derechos del
lrabajador, la gesli6n y motivaci6n de los individuos 0
los grupos de Irabalo y la naturaleza del enlorno laboral.
En esle ambilo se incluyen cuestiones como el diserio de
puestos y organizaci6n del trabajo, las normas laborales,
las relaciones entre trabajadores y supervisores y las po-
Ilticas publlcas que regulan los derechos Indivlduales en
el centro de trabajo, como leyes sabre la segurldad e
higiene a la igualdad de oportunidades de empleo
(Kochan & MacKersle, 1993, 43).

Como tada ello forma parte de la relaci6n dinamica y
cotidiana entre Irabajadores y empresarios, las activida-
des que se regislran en esle ultimo nivel no suelen estar
bajo el conlrol direclo del proceso de negociacl6n colec-
Ilva, las polilicas oliclales de personal a las grandes es-
tralegias empresariales. Sin embargo, si liguran en el con-
texto de las polilicas de los convenios negociados cuya
decision se adopta en niveles superiores del sistema.

Para Kochan (el ai, 1993), una de las razones que
juslifica la utilidad de esle marco en tres niveles es que
aborda en forma especifica las aparentes incoherencias y
confradicciones internas en las estralegias y praclicas en
dilerenles niveles de las relaciones laborales denim de
las empresas. EI equlpo MIT ilustra, para el caso eslado-
unidense, como las empresas que han promovido acti-

vamente la ccoperacinn enlre trabajadores y empresarios
en sus centros de procuccion sindicalizados han adopta-
do, al mismo tiempo, en los niveles superiores, cornpll-
cadas estralegias destinadas a excluir a los sindicalos de
los nuevos centres de trabajo. Como se ha lIegado a esta
siluaci6n, cuales son las condiciones que hacen posible
su conlinuidad Y cuales son sus consecuencias para las
relaciones laborales son algunas de las inquietudes que
podrian analizarse con esta propuesla analmea.

Los autores resumen las ventajas de su propuesta
en los siguientes terminos: 1) Reconoce las
inlerrelaciones entre las actividades en diferentes nive-
les del sistema y ayuda a explicar los origenes de las
posibles conlradicciones inlernas 0 incoherencias en-
Ire los Ires niveles. 2) Considera los eleclos que las
diversas decisiones eslralegicas tienen sobre los dife~
renles prolagonlstas del sislema 3) Favorece et anali-
sis desempenado par los trabajadores, los empresa-
rios y el gobierno en sus respeclivos ambilos y
actividades (Kochan & MacKersle, 1993, 44).

Consideraclones finales
EI planleamlenlo analilico del equlpo del MIT para el es-
tudio de las relaciones laborales, inspirado en el con-
ceplo de "opciones eslralegicas", desborda el concepto
mismo al relevar en sus investigaciones el papel de las
fuerzas ambienlales y de las instituciones. Si bien, en un
primer momenta loma como elemenlo centrallasestrate-
glas de los aclores, en la praclica, depend18ndo de la
parlicularidad de la realidad anallZada, da una dimen-
sion importanle a las instituciones en la medida en que
estas IiItran las estralegias de los acto res, y al enlorno
que presiona a elaborar y reelaborar eslrategias, en el
marco de una relaci6n de interacci6n mUlua.

Sin embargo, a nuestro entender, la debilldad lun-
damenlal de la teorla de las opclOnes estraleglcas de los
actores es la escasa relevancia que se otorga: 1) al am-
bito politico, 2) al conliiclo y 3) at poderen las retaclo-
nes laborales.

Se enliende 10politico como el proceso social me~
dianle el cuallas personas, a sus agrupaciones, se dislri-
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buyen poder, autoridaa y recursos, de modo que las de-
cisiones alcanzadas poseen fuerza y entran en vigor den-
lro un ambito dado (Giner ct af., 1998). EI ambilo politico
es uno de los determinanles de las relaciones laborales
pues, par un lado, lavorece 0 no su institucionalizaci6n
en el nivel de 10macro y de 10micro y, par atro, contribu-
ye 0 no a leg iiimar a los aciores relevantes (Eslado, em-
presarios, sindicalos y Irabajadores) y a construfr y con-
solidar instiluciones conslilulivas y regulalivas de las
relaciones laborales como, par ejemplo, la confianza en-
Ire los actores.

En parses con una industrializaci6n tarcia, a en via
de desarrollo, las estrucluras inslitucionales de vincula-
cion de las conductas micro, represenladas par el siste-
ma de relaciones laborales, son Iragiles y no regulan de
manera suficiente las relaciones en el interior de las em-
presas. Esla debilidad genera una diversidad de formas
de relaciones iaborales poco tavorables al orden sociai
ya la democralizaci6n de las condiciones conlracluales
y laborales de los Irabajadores. En los paises europeos
desarroliados los partldas politicos han contrlbuido de
forma importante a la construcci6n y consolidaci6n de
la regulaci6n de las relaciones y condiciones de traba-
jo, bien sea en forma directa, a traves de la articulaci6n
de los Irabajadores a un parlido delermJnado. En algu-
nos casos, los partidos incorporaron los intereses de
los Irabajadores al sislema polttico consolidandolos
como grupos juertes ·de represenlaclon, 10cual fue muy
favorable para la movilizacion de recursos y la valida-
cion de sus luchas.

Dice Dombois (1997) que para regular de manera
general las condiciones laboraies no basta que las rela-
ciones industriales institucionalizadas sean reconocidas
como legaies y legitimas a par 10menos como ineludi-
bles; tambien deben ser divulgadas y obligalorias en lan-
to "instituciones basicas" sociales, capaces de imponer
estandares mfnimos en la regulaci6n de las relaciones
laborales en las empresas; tienen que trascender los am-
bilos aislados empresariales y alcanzar una generaliza-
cion y legilimidad en la socJedad. Esto sera posibie si hay
un ambilo polillco que considere legillmo y propicie la
institucionalizaci6n de las relaciones laborales. En socie-

dades de induslrializacinn tardia la existencia de estas con-
diciones es precaria.

Un Estado debil que no cumple la responsabilidad
de regular 81conflicto general, funci6n indispensable para
garantizar un orden mfnimo legal a los ciudadanos, re.e-
va el ambito de 10 polflico, no par su fuerza sino par su
carencia de capacidad reguladora, como sue Ie ocurrir en
algunos paises en via de desarrollo. Por ejemplo, en al-
gunos parses latinoamericanos, la cultura polltira exclu-
yente y oliuarcuica ha dilicultado la configuraci6n de un
sistema de relaciones laborales y socavado la
inslitucionalizaci6n y legilimaci6n de la organizaci6n sin-
dical y la iucha de los lrabajadores. Ei caso colombia no
muestra que en los estudios de las relaciones laborales
es importante considerar, te6rica y empfricamenle, 81am-
bito politico. De ahi que serla necesario ampliar la gama
de actores e inclulr tanto a los actores e instituciones que
siempre ha reconocido la teoria de las relaciones labora-
les (Eslado, gremios empresariales y sindicales y/o tra-
bajadores), como a los que estan par fuera del Sistema
politico Jnstilucionalizado (los partidos y grupos de Iz-
quierda -entre los que se cuenta la guerrilla y los
paramilitares-) al igual que los partidos tradiClOnales.

Es probable que el marco analitico prapuesto por el
equipo del MIT no resalle el ambito de 10 polillco por-
Que la mayor parte de sus investigaciones han side rea-
lizadas en paises desarrollados, donde las instituciones
de vinculacion de acciones micro y macro son fuertes y
conlrlbuyen a garanllzar el orden y en donde hay am-
plios y legitimos poderes que sirven de base -en algu-
nos casos- para el establecimiento de relaciones de
confianza entre capital y trabajo. Estas condiciones re-
ducen el riesgo y la Incertidumbre,lavorecen el eslable-
cimiento de relaciones de cooperacion entre las partes
involucradas (empr,sa, trabajadores y Eslado) y, en
consecuencia, desestiman las acciones estrategicas en
momentos determinados.

Las acclones gUbernamentales, de los partldos poli-
ticos y de los grupos sociales configuran el ambito de 10
politico porque ejercen una influencia importante en la
institucionalizaci6n de los sistemas nacionales de rela-
ciones industriales. La polrlica es el espacio de los fines,
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es allf don de se construyen colectivamente los proyectos
sociales y politicos deseables para una sociedad en un
momento hist6rico determinado. Es, en ultirnas, el es-
paclo de construcci6n y validacion de las idenloqias
que en la esters material a en la del trabajo fiIlran las
estrategias tanto de los empresarios como de los traba-
ladores: la polilica y sus instituciones los provee de
representaciones mutuas y de alguna manera de com-
portamienlas sociales esperables, elementos de gran
importancia para el despliegue de las estralegias.

Te6rica y empfricamentej hoy par hoy, este ambito
debe ria ganar mas fuerza en las reflexiones de los estu-
dicsos de las relaciones labarales pues la propuesta
neoliberal es liberar progresivamenle la "eccnomla" de
todo control politico --el significado principal del termino
"econornla" es "el area de la no polilico"> (Bauman,
1999,90). Esla supane despajar a los Irabajadares de
las protecciones que les brindan las instituciones
reoutacoras, entre elias las estatales, que en su momento
sirvieron para incorporar la fuerza de lrabajo al mercado
de trabajo, constituir la clase obrera y regular el proceso
de prolelarizaci6n (Olle, 1990).

La creciente conflictividad polftica en la cual se de-
baten algunos parses contribuye a debilitar la confianza,
instiluci6n basica para cualqu ier tipo de relaci6n social,
y a deslacar 10politico. EI conflicto disminuye a(m mas
la ya escasa confianza entre las partes respecto a los
acuerdos, procedimientos, negociaci6n de los medios
e, incluso, a los fines empresariales. En un contexto
politico atravesado por multiples intereses y violencias,
la posibilidad de Que la direcci6n empresarial material i-
ce con exito estrategias de orden econ6mico y laboral
es incierta y de alto riesgo. Lo mismo sucede can los
trabajadores cuyas estralegias individuales y colectivas
estan insertas en un ambito polftico y laboral poco favo-
rable a la acci6n colectiva.

La paca impartancia alargadaal canllicla y a las rela-
cianes de pader enlre capilal y Irabaja es la segunda
debilidad de la tearia de las apcianes eslralegicas de los
actores, insuticiencia manifestada en varias de sus inves-
tigaciones. EI empleo es una relaci6n de poder asimetrica
y de intercambio y el confHcto una de sus farmas de ex-
presi6n, por esa debe ser un elemento central en cual~
quier marco analitica que abarde las relaciones laborales.
Ningun hecho es en sf misma fuente de conflicto y, aun-
Que 10fuera, sus formas de expresi6n son diferentes de
acuerdo con el arden empresarial y las opcianes estrate-
gicas asumidas individual y colectivamente par los traba-
ladares. Ademas, no hay que alvldar el supuesla te6rico
y meladal6gica de que los actas son el resultada de las
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consecuencias queridas ° no de las acciones de los ac-
tares (Lama, 1990, 52).

Par ultimo, s610 resta senaar Que la importancia dada
al conflicta no presupone considerar relaclones imnnse-
cas de solidaridad entre los lrabaladores: al contrario, se
parte del reconocimiento de una situacion ditsrencial, tanto
contextual como personal, que ha generado un proceso
de fragmentaci6n expresado en luchas y campetencia en-
tre los trabajadores. Las relaciones sociales entre capital
y trabajo son complejas e. incluso, impredecibles: con-
trol, resistencia y cnoperacion hacen parte del anal isis
sociol6gico que procura articular acci6n y estruclura como
una unidad.

No obstante los vacios encontrados en las investiga-
ciones del equipa del MIT, el marco analitica prapuesta
par esle grupa es un instrumenta adecuado, tanto leorico
como metodol6gico, para abordar las relaciones labora-
tes. y deberfa ser considerado en mas investigaciones
para contribuir con ella a la formulaci6n de una teona de
las relaciones laborales mas salida y fundamentada.
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