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Gestión y tipos de 
conocimiento productivo 

roducción 
En e l  proceso actual de g l obal i 

tón cada vez más se i mpone hablar de 
ompet i t i v i dad de l as e m pre s a s .  Se 

• nstata que e l  concepto no es u n ívoco y 
ue a menudo se i dentifica con la reducción 
e c o s t o s  d e  p r od u c c i ó n  y m á s  

,...,.ec i s a m e n te de l o s  c o stos l a bora l e s  
rque e l los parecen ser l o s  más manejables 

nivel de l as empresas. 
A sí por eje m p l o, en un 

.
estud i o  

'lternac i o n a l  c o m p a r a d o  d e  p a í s e s  
esarro l l ados s e  determi n ó  l a  ex i stenc i a  de 
os estrategias competi t ivas opuestas, una 
asada en e l  i ncremento del valor agregado 
1 producto y la otra en la reducción de los 

co st o s ,  e n  p a rt i c u l a r d e  l o s c o s t o s  
l aboral es. 1 

La estra t eg i a  de i ncrementar e l  
alor agregado con l l eva general mente a u n  

aumento d e  l a  comp l ejidad e n  l os procesos 
prod uctivos y, por e l  contrario l a  reducción 
de los  costos l abora les,  n o  sol amente es 
genera l mente acompañada de un espiral  
descendente en materia de salarios, cond i -

i ones de trabajo y normas l aborales que 
refuercen en l as empresas pos ici ones de 
antagon i smo abierto entre l os trabajadores 
y la d i rección-como señalan los autores 

i t ados- s i n o  q u e  a su vez se i n tenta 
i m p l i fi c ar J o s  procesos prod uct ivos, se 

busca i ncorporarse a mercados de productos 
más s i mples .  

P a ra d ój i c a m e n te ,  e s  e n  e s t o s  
mercados donde l a  competenc ia nac ional e 
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i nternac ional  es más ruda y ade más, l a  
s i mp l ificac i ón d e  l os procesos product ivos 
genera l mente le hacen perder a los  si stemas 
produ c t ivos c apac i d ad de adaptac i ón a 
c u a l q u i e r  t i p o  de m od i fi c ac i ó n  e n  l a s 
condic iones generales de su entorno. Como 
consecuencia de e l lo,  en l as ramas en donde 
l o s p r o c e s o s  prod u c t i vo s  m á s  se h a n  
simpl ificado se puede percibir  que l os cic los 
de vida de l as empresas es más corto .  

La obsesión por l a  compet i t iv i dad 
genera a n uestro entender efectos perversos. 
Inc l uso, como veremos a l  fi nal  del  trabajo 
en aque l l os casos que se orientan 1nás a l a  
búsqueda d e  aumentar e l  val or agregado.  

El  I N IDET2 , n o  h a  cen trado su 
refl e x i ó n  s o b re l o s  p ro b l e m a s  de 
compet i t iv idad, si no sobre los problemas 
de efi c i en c i a  prod uc t i va y para e l l o  h a  
de s a rro l l ad o  e l  c o n ce p to d e  sistemas 

I Locke.  R . .  Kochan R y Piore M . . en 

"Replanteamiento del estudio comparado de las 

relac iones l aborales: e nse ñ a nzas d e  u n a  

i nvest i g ac i ó n  i n ternaci ona l ." E n  R EVISTA 

b/TERNACIO:-IAL DE TRABAJO. Vol. 1 14, 1994, núm 

2 p. 174 
2 11\/lDET es el lnstitut pour le Devcloppement 

des Tcc h nolog i c s .  red i ntern aci o n a l  de  

i nvest igadores a la  cual a mbos pon e n tes 

pertenecemos. El INID ET trabaj a sobre la 

transferencia de tecnologías, la adaptación y el 

desarrollo de tecnologías  comp lejas,  e l  

aprendizaje de  tecnologías y el  dominio social 

de las tecnologías. 
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produNivos complejos3 s ie n d o  ésta su 
u n i dad de aná l i s i s .  

Por t a l  ent iende u n  conjunto d e  
hombres y máq u i nas que concur ren en u n a  
producción dada. Se le confunde c o n  l os 
conceptos de tal ler, de fábrica, de empresa 
y a u n  de fi rma. S i n  embargo se d iferencia 
de d ichos conceptos en e l  sent ido que no 
se puede as i m i l ar el concepto de sistema 
productivo al de una fábrica y aun menos 
al de un t a l l e r  d e b i d o  a q u e  e s t e  n o  
funcionaría s i n  e l  recurso d e  saberes y aú n 
d e  eq u i p a m i e n t o s  q u e  se s i t ú a n  
materia l mente fuera d e  l a  fábrica y más aún 
d e l  tal l er .  Ta m b i é n  e d i fe re n c i a  d e l  
concepto de fi rma o d e  empresa e n  e l  
s e n t i d o  q u e  i n c l u i m o s  e n  e l  sistema 
productivo indi v iduos que no pertenecen a 
l a  e m p resa e n  donde se encuentran l os 
equ i pa m i entos  p ri n c i pa l e s  pero s i n  l o s  
cuales estos equ i pamientos no l ograrían sus 
ren d i m ientos actuales.  

L o s  sistemas productivos com
plejos son pues esenc ia l mente sistemas de 
saberes detentados por personas y algunos 
ele e l los  i n scriptos en los equ i pamiento . 
i n d e pe n d i e n temente de su l oca l i zación 
espac i a l ,  su art icu l ac ión formal o su condi
c i ón j urídica.  Lo. s i stemas productivo. e 
con notan de complej os porque engloban 
d e m a  i ados eq u i pamie n to s, demasiados 
hombres y ponen en rel ac ión cierna iados 
saberes para que una persona sola pueda 
aprehe nderl o  y domi narlo .  O, dicho de otra 
forma, nadie t iene una v isión comp leta. s i  
funciona es debido a l a  art icu l ación soc ial  
de v isfones parc i a l e s  q u e  pertenecen a 
i n d i \iduos d i ferentes.4 

Saberes pues, ea cual sea l a  forma 
que tomen, según esta perspectiva, aparecen 
c o m o  c ru c i a l e s  p ara d a r  c u e n t a  de l o s  
ústemos productivos complejos y ,  de , u 
a r t i c u l ac i ó n  s i st é m i c a  d e pe n d e rá m u y  
fuertemente l a  eficienc i a  de l as empresas. 
Es por e l lo que <>e hace i m presc indibl e una 
t ipologizac ión de los mi smos para poder 
el aborar una estrategia de su gestión .  

Esta forma de conceptua l i zar l os 
sistemas productivos complejos, conce bir-
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los como u n i dades de aná l i s i s  y aprehender 
la eficienc i a  productiva a part ir  de e l l os se 
i nscribe en una perspect iva más ampl ia que 
reconoce cambios radicales en e l  mundo 
p r o d u c t i v o c o m o  s e ñ a l á b a m o s  
anteriormente pero q u e ,  reconoce i n c l uso 
una profunda transformac ión acerca de la 
conceptual ización del trabajo.  

Pierre Tri p i e r,5 sost iene q u e  e l  
concepto de trabajo es uti  ! i zado para indi car 
d o s  t i pos de i n terc a m b i o  q u e  según e l  
pri n c i p i o  d e  con servac ión d e  l a  energía 
aparec ido a mediados del s i g l o  XIX cjeben 
ciar l ugar a transacc iones equ i l ibradas: e l  
in tercambio entre energía d i spensada por 
e l  i n d i v i d u o  y las c o m pen sac i o n e s  que 
rec i be en térmi nos de re munera c i ón , de 
i n terés y de re a l i zac i ó n  pers o n a l  y ele 
equ i l ibrio p icológico. 

Por otro l ado, Tri pier sostiene que 
las ciencias de l a  organizac ión, part iendo 
ele la metáfora fi si o l ógica que supone un 
s istema nervioso centra l  que gobierna y 
contro l a  el conjunto, p resupone una com
plementarieclad fu ncional  entre todas sus 
partes. Desde esta egunda perspecti va, no 
intere. a como buscar un equ i l i brio entre los 
desgastes de energía y l os sat i s  factores que 
e l l os con l l evarían s ino, l os fenómenos de 
coordi nac i ón y de cohesión que aparecen 
corno su probl emát ica centra l . 

3 Para ver el desarrol lo conceptual de l a  red ver 

RUFFIER Jean y WALTER Jorge "Glossaire de 

l 'Efficicnce Product ive" ponencia presentada en 

e l  coloquio Franco - ch ino  '"Pratiqucs des 

transfers ele tcchnologic et efficicnce productive 

dans les pays émergentes ." Rea lizado en l a  

Universidad Sun Yatsen - Zhongshan en  Cantón 

- China el 18 - 21 de enero ele 2000. 

4 R u!Tier Jcan .  "Lº Efficienee product i ve -

comment marchcnt les us i nes", Ed. CNRS. col l. 

Recherches et Entreprises, Paris. nota de l a  pag. 

N. 17. 
5 Tripier Pierre" Les dispositirs de Gestion el 
Leurs Experts." Ponencia publ icada en la obra 

col ec t i va  del  INIDET. Tra n s ferabi l i té de 

I' Efficience Productive." Acles des Journées de 

l 'INIDET. Lyon. 9 -11 de agosto de 1997. Ed. 

Padi levy 1 998. 
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Los des t i  nos de estas dos a p ro
- ... nes serán, al menos en pri nc ip io, 

_ren tes c o n  l a  s i g n i fi c ac i ó n  de su 
eptualizac ión orig ina l . Los estud ios 
el trabaj o  buscarán comprender como 

_ reJ u n a  act iv i dad en s ituación (¿cuánta 
.�;1a <;e requ irió para q ue esta act ividad 

e'e y se desarrol l ase?, ¿qu ién ha dado 
-· ..l e n e rg ía? ¿S i e x i s t e n  m ú l t i p l es 

eedores, que energía se han procurado 
_L.il es su naturaleza?) E l  problema es 

r si e l  equ i l ibrio presupuesto se rea l i za 
re re c o m p e n s a s  y d e s g a s t e s  

'1duales y /o c o l ect ivos)  o a l  meno. 
o se efectúa (en que térmi nos, con e l  

erdo d e  quién,  etc . ) .  
Por otro l ado, l os anális i s  d e  l as 

,,.a n i z a c i o n e s  s e  i n t e r e s a n  m á s  e n  
-�mprender l os fenómenos de coherenc ia, 

onsen so, y las c o nd i c i o nes de u n a  
_...1ó n  c o l e c t i va c o m ú n .  E n  té r m i n o s  

'lerales baj o  la forma d e  un organi smo 

A m b a s  a p ro x i m a c i o n e s  s o n  
at i v a m e n t e  c o m p l e m e n t a r i a s .  S i n  
bargo, desde hace u n a  tre i ntena de años 

..l n ueva defi n ic i ón del trabajo com ienza 
mponerse progresivamente. Esta nueva 
lnici ón pone el acento sobre el hecho 
e t rabaj a r  no s ó l o  e s  proporc i o n ar 
ergía e n  u n a  act i v i d ad gu i ad a  por la 
ormac i ó n ,  trabaj ar es también  s aber 

Jntear pro blemas y saber resol verlos. 
Esta n ueva perspect iva en cuanto a· 

_ .mo concebir el trabajo com ienza a tornar 
· li'.uerpo cuando l as tareas ru t i n arias que 

tes o c u p a b an- a l a  m a y o ría de los 
baj adores pueden ser transformadas en 

=ºri tmos y ser real izadas por máqui nas . 
Tri pier señala  que a part ir  de 1963, 

� cognoti v i sta Newel l  y el futuro premio 
o b e l  d e  e c o n o m ía He b e rt S i m o n ,  

.... -.r inguen u n  problema de l a  tarea que se 
ebe l levar a cabo para resolverlo. Y, a partir 
e ese m o m e n t o  l a  re s o l u c i ó n  de los 
rob lern a s  p e n e t r a  l o s  m u ro s  d e  l a  
n i versidad abriendo e l  campo de reflexión 
erca de cómo u n  i nd iv iduo actúa frente a 

n a  s i t u ac i ó n n o  ru t i n a r i a , s o b re l o s  
81 

p r o c e s o s  c o g n i t i v o s  p u e s t o s  e n  o b ra 
perm it iendo a cada uno d i agnost icar un 
estado i n ic ia l ,  fijar los objet ivos y poner 
en obra las operac iones de transformación 
que permit irán subsanar los defectos de una 
situac ión.  

Esta forma de considerar e l  trabajo 
ob l i g a  a rec o n s i d erar l as herra m i e n ta. 
técn icas, los procesos de trabajo y también 
l as reglas, normas y usos de func ionamien to 
de las relac i ones h u manas, l as relac i ones 
hombre máqu i n a  y de los med ios  dados 
para resolver l os problemas repet i t ivos. Los 
prob lemas de equ i l i br io entre la energía 
d i spensada y los sati sfactores que por e l la 
se rec i b e n ,  y la p r o b le m á t i c a  d e  l a  
orga n i za c i ó n  d e  l a s  fu n c i o n e s ,  d e  s u  
coherencia etc. no desaparecen, pero pasan 
a s e r  c o n s i d e ra d o s  d e s d e  u n  á n g u lo 
s u bord i n a d o  a l  d e  l a  re s o l u c i ó n  d e  
problemas. 

L a  d e fi n i c i ó n  d e  l o s  t i p o s  de 
conoc i mi entos (o saberes ) y su gest ión,  
quedará supeditada a esta n ueva concepc ión 
del trabaj o .  

Es e n  este c o n t e x t o  y c o n  e s t e  
trasfo n d o  p ro b l e mát i c o  q u e  p o d e m o s  
volver a rev isar u n a  t i pologi zac ión de l o s  
saberes puestos en func ionamiento en u n  
sistema productivo complejo e n  u n a  
i nvesti gación desarro l l ada hace 15 años6 

En ese momento n o  nos p lanteábamos los 
problemas de saberes e x p l íc i tamente en 
térmi nos de resolución de problemas, y s i n  
e m b a rgo e s t a  a p ro x i m a c i ó n  e s t a b a  
presente. 

6 Esta inves t igación dio pie a múl t i p l e s  

publ icaciones. entre e l l as: 

Bombil aj, Ruffier. Superviclle y Yil l avicencio. 

"L"Automatisation sans diplome. les  savoirs 

nécessaires dans quatre u nités prcformantes: 

yogourt. métro. France.Mexiquc 
. .

. Rapport final 

ATP. doc GLYSI -l/85.1985. 
S u pervie l l e M ... Innovació n tccno lt'ígica . 

productividad y calificaciones ocupacionales. 

Estudio de un caso en la industria l echera 

mexican a'", in: Educación for111ació11 

pmfesional y empleo, M inisterio de Seguridad 

Social ,  Bogot<í. 1984. 
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Saberes, definiciones previas 
En e l  s igu iente apartado retoma

mos un texto reciente de J. R uffier7 en e l  
q u e  desarro l l a  l as categorías de l a  t ipolog ía 
q u e  se ñ a l a m o s  a n t e r i o r m e n t e .  P e ro 
prev i amente reseñamos a l g u n as de las  
defi n ic iones que él  construye para q ue se 
pueda comprender el sentido de la reflex ión 
del debate sobre la ge t i ón del conoci
m iento que daremos más adel ante . 

El concepto saberes se toma en un 
sent ido capaz de englobar un conjunto de 
c o n c e p t o s  re l a t i v a m e n t e  c e r c a n o s  
(conoc i m ien tos, i n formaci ones, hab i l ida
des). Se le "sustantiva" completamente l o  
q u e  permite no postu lar u n  sujeto a priori .  
E l  saber es algo que es sab i do por e l  
ind iv iduo, u n a  estructu ra o u n  colect ivo e 
i n c l u so u n a  m á q u i n a .  E l  saber puede 
o l v i d arse , se p u ede a l macenar e n  u n a  
memoria h u mana o n o  hu mana. E l  saber 
fi nalmente, puede haber s ido formal izado 
o puede tener una forma tác i ta .  

Por conocimientos se enti ende un 
saber encarnado en una persona fís.ica .  
D i c h o  de otra forma,  a l g o  s a b i d o  p or 
a l g u i e n  es u n  c o n oc i m i e n t o  p ara ese 
a l g u i e n .  Por l o  tanto,  e l  c onoc i m i e n t o  
reenvía s i e m pre a un poseedor h u mano,  
capaz de ponerlo en práctica, Este cono
c i m iento es la base de toda competenc i a  
l a b o ra l . E l  c o n o c i m i e n t o  puede e s t ar 
formal izado o n o .  Se puede ex presar en una 
hab i l idad (tour de main), inc l u so en una 
adaptación corporal a una tarea dada. Puede 
también. a la i n versa, reenviar su contenido 
a abere ab. tractos como son los cientí
fico. o di ·c i p l i n arios. Puede basarse en la  
expenenc1a o en la práctica de una actividad 
durante u n  l argo t iempo. Puede ser puesto 
en práct 1  a mmediatamen te o no.  

e o n  i d e ra t a m b i é n  a la  
información orno u n  aber, pero no como 
un saber en amado en un i nd iv iduo, que 
produc i ría de forma diferente i d i spusiese 
de é l .  La informac ión puede er ut i l i zada 
por u n  i nd i"iduo .olamente a part ir  de 
i n tercambios con otro. i ndt\ iduo . o a partir 
de un soporte que la pondría a d i spo ic ión 
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del mi smo. El ind ividuo debe transformar 
l a s i n fo r m ac i o n e s  e n  c o n oc i m i e n t os 
propios para poder ut i l i zarlos. 

El tríptico propuesto se deriva de 
la concepc i ó n  de sistemas productivos 
compleios y c o n s i st e  e n  d i st i n g u i r  l os 
saberes que están en l as mano de qu ienes 
los uti l izan en la producción de aquel los 
saberes que no están en e l la .  Esta epa rac ión 
es c l ara m e n te ese n c i a l  p ara abord ar l a  
p r o b l e m á t i c a  d e l  i n t e rc a m b i o  d e  
i n formaci ones entre productores, y d e  e l l os 
con los saberes i n c l u idos en l os eq u i pa
mientos técn i cos, también con los saberes 
pue tos en práct ica por colectivos humanos. 
Estos ú l t i mos son de d ifíc i l  aprehensión por 
su naturaleza pero juegan un papel esencial 
en los rend i m ientos productivos, sean éstos 
buenos, regul ares o malos.  

A e s t e  m a r c o  g e n e r a l  se l e  
acompaña c o n  e l  c o n c e p t o  d e  saberes 
ge néricos8 c o n s i derando p o r  t a l e s  l o s  
s aberes  q u e  p e r m i t e n  o b t e n e r  l a  
i nformaci ones a part i r  de h u m an os o de 
artefactos no h u manos .  Saber donde se 
encuentra la  i n formac i ón y como obtenerla 
es una condición central de la efi c i encia 
product iva.  De a l l í  l a  i m portan c i a  de la  
capacidad de i n tercamb i ar i n formaciones 
pert i nentes. 

La pregunta q ue cabría pregu ntarse 
es si todo conoc i m i ento puede transfor
marse en i n formac i ón . La respuesta es no,  
sería mara v i l l o s o  poder re pro d uc i r  e l  
conoc i m iento, bajo l a  forma de d o m i n i o  de 
la p e l o t a ,  que t i e n e  un M arad o n a  p o r  
ejemplo,  pero e l l o  parece i m posible,  o a l  
meno m u y  d i fíc i l ,  por más q u e  se l e  
i ntente cop iar. Lo m i smo sucede con l os 

7 R u ff i er. J ''Savo i rs ind i v i d u e l s  et savoirs 

col lectifs : de quoi a+on besoim pour produire?" 

REVUE TECllNOLOGIES, IDFOLOGIES. PRATIQUES. 

Número especia l sobre Eco110111ie des 
Connaissances et des Apprentis.w&es. 
x Para mayor desarro l l o d el concepto  ver: 

WALTER J .  "Tech no l o g i e s  fra n c a i s c; 

performantes en Tcrrc de Fcu. Les condition 

rclationelles de la cooperntion lechnologiquc". 

offset, L on 1992. 
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a productivos complejos q u e ,  
� .mplican saberes co l ectivos, son 
de' i rreprod u cib l e s  en s e n ti d o  

Este e lemento e s  crucial porque 
iz<i la uti lidad de l as herramientas de 

---...mn o al menos el halo utópico con e l  
i ntentan d i fu ndir, particu larmente 

I:.." c o n s u l t o r a s  q u e  i n te n t a n  

U n a  herram i enta d e  gestión e s  una 
1ón sistematizada de l a  realidad y 
tanto describe muy someramente a 
remas productivos complejos . S i n  

e s u  evidente eficacia para encarar 
_" tipos de problemas, no aseguran de 

n i ngún tipo de eficiencia. 
La re l evancia que se le da a l os 

it i vos de gestión concebidos como 
�e s o s  d e  c o n s t r u c c i ó n  de n o r m as· 
rgentes de l a  selección de l as prácticas 
rabajo m ás eficiente s  y d e l  aj u ste . 
encía! a l as demandas por parte de 

_ nos de l os miembros del I N I DET'º 

- e d e  u n  ra z o n amiento s i m i l ar, n o  
nza con mirar a Jos útiles d e  gestión s i  
quiere tener u n a  idea cabal de l o  que 

ucediendo y como se con struye l a  
1encia. Lo que inte1)tamos argumentar 

esta ponencia es que no sol amente se 
e a l a  falta de la producción de normas 

mo se señalaba anteriormente, s i no de l a  
p o s i c i ó n  de s a b e re s  p r o d u ctivos 
esarios para dar cuenta de un proceso 
rrabaj o  eficiente. 

�'>os de saberes. 
En l a  investi gación ya rnenciona-

1 se pudo entrevistar exhaustivamente 
rodas l a s  categorías de asalariados de 

'Tlpresas automati zadas de yogurt y de 
neas de M et ro .  N u e st ro o bjetivo era 

_ 1mprender la representación de los saberes 
_ _.ncretos puestos en práctica por cada uno. 

Así  se construyó la tipol ogía de 
a b e r e s  p u e st o s  en p r áctica por l o, 

al ariados estudiados: 
"Para c l asificar l os saberes puestos 

�n práctica por los asal ariados que ocupan 
u e st o s  d e s d e  l o s  o b r e r o s  h a s t a  l o s 
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ingenieros que tienen una formac ión que 
va desde e l  analfabetismo hasta el  dipl oma 
de "f?rande école" francesa, nos pareció que 
el  grado de abstracción de la representación 
que fu nda e l  saber constituye un criterio 
operatorio para cern i r  los diferentes saberes 
puestos en práctica. Mismo graduando muy 
someramente una tipol ogía según el grado 
de a b stracc i ó n ,  apare c e n  dife re n c i a s  
considerables en cuanto a l a  representación 
que funda u n  trabajo a resultados si m i  lares." 

"Para más c laridad se retu v i eron 
dos div i siones :  representac iones basadas 
sobre conocimientos concretos y abstractos. 
Estas dos subdivisiones dieron l ugar a dos 
subdivisiones, tenemos así cuatro nivele, 
crecientes que defi n i mos así: 

1.1. Lo concreto perceptible: 
" Se trata de operaci ones en donde 

todas l as artic u l aciones son perceptib les .  
E l l a s  p u e d e n  apre n d e r s e  m i ran d o  su 
funcionamiento. 

" E l  c oncreto perceptib l e  n o  
requiere u n a  representac ión teórica d e l  
proceso que e s  in mediatamente perceptible 
l o  mismo que el resu ltado de l as acciones 
co mprometidas por el operador. El manejo 
de un auto rel eva del concreto perceptible .  
Dobl ar, frenar, acelerar tiene con secuencias 
inmediatas perceptibles .  

"El  aprendizaje puede entonces 
proceder únicamente por i mitación, l o  que 
no sig n i fica que e l  trabaj o  no sea siempre 
fáci l  de aprender. La destreza viene sobre 
todo de la práctica y la repetición porque 
el c o nc reto perceptible permite la auto 
correcció n .  

9 Otro miembro del INIDET. POITOU J.P. Ha 
in ten tado t ransformar en i n for mac i ó n  

transmi�ible escolarmente i nformación tácita .  

Ver video presentada en el Seminario de Saigon 

op.cil. '.!000 
10 M erc ier D. "Les di sposilif, de geslion dans 

le proccssu s  de g lobalizat ion:  le cas des  

'·maqu i ladoras" du M cxique" Coloquio INIDET 

- IRDG op. c i t .  2000. 
11 Bombi laj y otros op. cit . 
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"En n uestros ejemplos, l a  conduc
c1on de l as m áqui n as de l lenado (de los 
potes de yogurt )  como en l a  conducta de 
los metros convoca al  concreto perceptible. 
En efecto, l os errores o los inc identes son 
i n medi atame n te percep-ti b l es, y también 

on percept i b l e s  i n m ed i a t a m e n t e  l o s  
efectos de l a  de l a  mayor parte de las  
m a nip u l ac i o n e s  mater i a l e s ,  botones  y 
palancas."12 

Del concreto percept ib le  rel evan 
cierto t ipo de re g u l a c i o n es, i n c l uso de 
reparac iones.  Un ejemplo c l ásico es e l  del 
operador en l as c i mente ras que incorpora 
l os i n gredientes a hornear en función del 
color de la  l l ama más que en l os índ ice 
que le dan los med idores. 

L o s  s a b e r e s  de t i p o  c o n cr e t o  
percept ib le  no reposan solamente sobre l a  
v i s ión . E l  tornero s iente obre u dedos l a  
res i s tencia del metal ,  y esta i ndicac ión le 
per m i te e leg ir  la ve l oc i d ad opti ma! del  
corte. E l  automovi l i  ta .e f ij a  en el  ruido 
para conocer en todo momento l a  ve l oci dad 
de su v e h íc u l o ,  conoc i m i ento nece ari o  
p a ra e v i tar l a  m u l t a_ por e ce o de 
velocidad .  Poniendo un revesti m iento má'> 
ruidoso en las carreteras lo erv ic io. de 
v i a l i d ad o b t i e n e n  u n a  red uc c i ó n  de l a  
vel ocidad .  A l a  inversa, e l  hecho de uti l i zar 
revest i mientos má porosos menos ruido. o 
y evi tando el pat i n aj e  en el agua en caso de 
l l uv i a  aumenta l a  veloc idad de l os vehículos 
y hace perder al m ismo t iempo la ventaja 
i nducida por J a  supresión de los efectos del 
pat i n aje en e l  agua. 

El concreto percepti b le se aprende 
esen c i al mente por aprendi zaje en el  lugar. 
E s  e l  d o m i n i o  d e l  "learning by doing", 

porque exi ste una retroacción i n med iata y 
v i s i b l e  e n tre l a  acc i ó n  y s u s  e fec t o s  
deseados o n o  deseados. U n  entrenamiento 
fís i c o  puede c o n t r i b u i r  a a u m e n tar l a  
ve l oc i d ad de l as reac c i o n e s  c o m o  u n a  
formac i ó n  e n  s a l a  p uede c o n tr i bu i r  a 
a n t i c i par m ej or l a  v e l oc i d ad d e  l a s 
r e ac c i o n e: e pec ífi c a s  a s i t u ac i o n e s  
part iculares.  S i n  embargo, esta formac ión 
se dará si la s i tuac i ón concreta es conocida. 
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1.2 Lo concreto invisible.13 

" S e  tra ta d e  a c c i o n e s  m u y 
c o n cretas pero q ue s u s  efec tos n o  s o n  
d irectamente percepti bles por e l  operador. 
Estas operaci ones son muy típicas de l a  
i ndustrias d e  proceso. Cuando un operador 
c ierra una válvula de un tubo opaco él no 
ve no oye el l íquido pararse de fl ui r, le hace 
falta por l o  tanto una i magen mental de l o  
q ue esta pasando más a l l á  d e  l a  i m agen y 
del fl uido". 

"Lo m i s mo sucede con e l  regul.ador 
con l os trenes de metro q ue reg u l a, l os 
det iene o l e s  per m i te avan zar. Él debe 
fi gurarse e l  resul tado de sus i n tervenci o
nes". 

"Es c ierto, el preparador como el 
re g u l ador s e  apo y a n  s o bre s i n óp t i c os 
l u m i nosos que t ienden a colocar su trabajo 
a n i vel  de l o  concreto percept i b l e .  Se trata 
de un art ifi c i o  porque el s inóptico no da l as 
m i s m a s  i n fo r m a c i o n e s  q ue a q ue l l as 
obten i das por un c ontacto directo con el  
producto. Por otro l ado, estas i mágenes son 
obtenidas a travé. de señaladores pueden 
c re ar i m á g e n e s  e n g a ñ o s a s .  M e n o s 
engañoso es el sentido h umano porque sus 
defi c ienc ias son general mente conoc i das 
por el  actor que procede por d i st i n c i ones 
de l a  v i sta, el  olfato, el oído, el tacto, l a  
percepc i ó n  d e  las  v i brac i on e s  y d e  l as 
temperatura .. Una percepción humana es 
general mente un compuesto de m ú l t iples 
sen tido y de este hecho es q ue toma su 
gran fi abi l idad''. 

··La cal idad de la representación del 
proce o por el  regul ador del metro o por e l  
preparador i mporta m uc h o :  más será su 
i m agen prec i s a,  m á s  podrá red u c i r  e l  
i nterval o  entre dos c ubas de yogurt, más 
podrán reduci r  e l  i ntervalo entre dos trenes 
de metro. De alguna manera, la produc
tividad expresada en el n ú mero de toneladas 
y el nú mero de rotación de trenes depende 

12 Hasta aquí el texto de Bombi laj y otros. 

l3 Se retorna a la transcripción del texto de 

Bonbilaj y otros . 
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-nucho de operaciones real izadas en e l  
reto i n v i s i b l e  que logra e n  gen eral 

· rar los resu l tados de los automat ismos 
riej o r  rec u pe ra r  l a s  s i t u a c i o n e s  

� =radadas." 14 
E n  e l  c o n c re t o  i n v i s i b l e ,  l a  

encia de u n  obstácu lo material i mp ide 
rubir d i rectamente el objeto y los efectos 

la acción.  El l azo retroacti vo es por l o  
m o  menos ráp ido, aunque s i n  embargo 
•�te. S i  col oco detergente y leche en e l  
teurizador, destruyo e l  yogurt .  Puedo 

erificarlo en cualqu ier momento tornando 
uestras en todo l ugar donde se me está 
rrnit ido .  Tu v i mos, en la i nvesti gación, 

-:lncretarnente l a  pos i b i l idad de verificar 
c..,rn referencia de l o  concreto percept ible 
en un p reparador que se sorprendía, junto 
.ti i ngen iero, de no encontrar en cant idad 
Je yogurt la cant idad ele l eche que hacía 
entrar en e l  s istema. El preparador se puso 
a segu i r  l os tubos por los cuales circulaba 
la l eche y a abr ir  todos los  l u gares donde 

e p o d ía a b rir, l o  q ue l e  p a re c i ó  u n  
proced i m i e n t o  tota l m e n t e  i rraci o n a l  a l  
mgeniero . Este, por sú lado había intentado 
encontrar la fuga de l eche recon stru yendo 
l as dist i n tas etapas del proceso, e l  prepa
rad o r  é l ,  a p o y á n d o s e  e n  l o  concreto,  
descubrió l a  fuga. La uti l i zación de saberes 
de t i po concreto, perm i te descubrir lo que 
no se conci be. La referencia a los saberes 
concreto s  es un med i o  por le cual  l o s  
obreros pueden rel at ivi sar l a s  competencias 
de aque l l o s  q u e  t i e n e n  conoc i m i e n tos 
teóricos m á s  e l evad o s  que e l l o s .  L o s  
i ngenieros i mpresionan a l os obreros por 
su capacidad de prever cosas que no se han 
p ro d u c i d o ,  l o s  o b re r o s  se recu p e ra n  
mostrando q u e  la rea l idad no corresponde 
siempre a la teoría. 

1.3. Lo abstracto práctico.15 

"La intervención de t i po abstracto 
práct ico se d i ferencia del  concreto no 
percept ib le  en e l  sentido que e l la l lama a l a  
capacidad d e  representarse no s o l o  l o  que 

e pasa donde esto pasa, pero que se pasaría 
si se mod ificase un e lemento d e l  proceso 
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actual .  De hecho e l la da la med ida de la 
capac i d ad d e  mej ora r  e l  p roce s o .  La 
representación toma aqu í  u na d i mens i ón 
abstracta en e l  sentido que e l l a  no recrea 
una i magen escond ida de la real idad s ino 
q u e  j uega con l a  rea l i dad m i s m a .  Esta 
abstracción queda práctica en el  sentido que 
l os resu l tados serán percepti b les a med iano 
térmi no". 

"Lo que define la pert i nencia de las 
i ntervenciones que reposan sobre saberes 
abstractos práct icos es su eficacia m ás que 
su verdad . El  buen rnecán ico es aquel que 
l ogra ganar a lgunos cabal l os más de fuerza 
y a partir de i ntervenciones concretas más 
q u e  aq u e l  q u e  sabe d i s e rtar  s o b re l o s 
pri nci p ios de Carnot". 

" La sociología de l trabajo t i ene la 
capacidad de mostrar que en una m i sma 
e m p r e s a  c oe x i s t e n  r e p r e s e n t ac i o n e s  
d i vergentes d e  un m i s mo proceso au nque 
cada una de e l las puede tener su pertinencia. 
Así Jones denomi na "tácitos" los conoci
mientos que perm iten acciones pert i nentes 
s i n  re p o s a r  s o b re r e p re s e n tac i o n e s  
e x p l íc itas y forrnal i zable.  Toma ejemplo e le 
maq u i n i stas trabajando en u n  acorazado en 
C h i n a q u e  h a b l an d e  d e m o n i o s  p ar a  
r e p r e s e n tar  e l  m o t o r  y d e c i d i r  l as 
i n tervenciones a rea l i zar. Más cercano a 
n o sotro s  u n  c o n d u ctor  d e  u n a  centra l  
nuclear encon tró e l  m ismo u n  atajo para 
hacer subir en potencia un reactor. A l  no 
tener l a  formaci ón de u n  i n gen iero no sabe 
expl icar corno i nventó este atajo. El i n voca 
a su experiencia e i ntu ición y ha adq u irido 
l a  conv icción que de bería funci onar. De 
hecho, funciona" . 16 

E l  abstracto práctico no es la pro
yección de la representación de la s ituación 
concreta. Es e l  l ugar de mejoramiento de 
detal le, es l a  que se define por la experiencia 

l-1 Aquí termina la transcripción del texto de 

Bombi laj y otros. 
IS Se retoma el texto de Bombilaj y otros. 

16 Hasta aquí la transcripción de Bombilaj y 
otros . 
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del uso, es la base del procedi m i ento por 
en,ayo y error. E x i ste abstracción en la 
med ida en que se abandona l a  rea l idad para 
proyectarse en el futuro, pero no hay una 
c o n s t ru c c i ó n  d e  u n a  re p re s e n ta c i ó n  
abstracta, corno podría ser la e laboración 
de un esquema o de una teoría. En rea l idad 
la mayo ría de las  mej o ras de l proceso 
combi nan l os dos t i pos de saberes. S i n  los 
saberes teóricos es d i fíci l  abstraerse de l a  
e x periencia para i nventar l o  n uevo . S i n  
saberes práct icos, las ideas teóricas son 
i nap l icables. 

"El abstracto práctico es un domi
n i o  donde la formación teórica y e l  j u icio 
basado sobre l a  ex periencia compite n .  La 
pos i b i l idad de med i r  un resultado j ust ifica 
a posteri ori el proced i miento a- científico, 
la i ntu ición no es más que una astucia del 
c e r e b r o  p a ra s i n t e t i za r  u n a  m asa de 
i n formación más o menos o l v idada".17 

"El  mej o ra m i e n t o  de l proceso 
puede convocar a l  abstracto teórico, pero 
también apoyarse en una percepción menos 
científica, más s incrética. Esta observación 
toma toda su relevancia frente a un . i sterna . 
técn i co p oseedor d e  regu l ac i ones au to
mát icas . En efecto un tal si stema es siempre 
su scept ib le  de reacciones en serie, l o  que 
hace que una i n tervención en un lugar ten ga 
efectos sobre el conj un to y de manera no 
siempre fácil de prever para aquel  que tiene 
un conoci m i e nto u n  poco abstracto d e l  
problema" . 

"En las monografías, las i n terven
ciones que rel evan del abstracto práctico 
se proyectan obre la programación de 
au t o m a t i s m o,, el mej o ra m i e n t o  d e  
procesos, y l a  l ucha contra e l  desgaste y 
s u s  con secuencias ,  l a  p re v i s i ón de los 
desperfectos." 18 

El ab. tracto prácti co no se aprende 
en la escuel a  y s i n  embargo e, típico de l as 
personas que tienen un buen n i vel escolar 
general. En efecto constituye una aptitud a 
reformu l ar el probl ema del cual tenemos 
u n a  repre s e n taci ó n  m u y  c o n creta .  E l  
abstracto teórico combina una facultad de 
especu l ación y un conoci m iento de i n stala-
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c1on concreta .  Es en gen eral el  med i o  
c o g n i t i v o  d e  acci ó n  p r i v i leg i ad a  p o r  
aquel l os q u e  tienen u n a  formación general . 
Estos, pueden competi r  con los  que deten
tan una formación técn ica correspondiente 
a l os materiales ut i l i zados si l ogran razonar 
a u n  n i ve l  su perior de abst racci ó n .  E n  
real idad, e l  abstracto práctico es e l  soporte 
cogni t ivo de la mejora cont i nua.  Abre lo 
combi nable y lo especu l at i vo y permite su 
art icu l ación a saberes específicos (empí
r icos o teóricos ) correspond ientes a los 
eq u i pos u t il izados.  Sólo no puede nada. 

·
La 

d i scusión con los especia l i stas, le permite 
la refor m u l ac i ó n  de l o s  prob l e mas e n  
térm i n o s  e vo l u t i v o s ,  s i n  dejar d e  s e r  
apl icables.  

1.4. El abstracto teórico.19 

"E l abstracto teórico ree n v ía a 
saberes teóricos que . e expresan baj o  la 
forma de l eyes y de pri nci pios generales y 
de razonam ientos. Estos conoc i m ientos no 
se apoyan sobre e l  aparato producti vo, pero 
solo él pudo permit i r su concepci ón".  

"Con rel ación a otros saberes, e l  
abstracto teórico defi ne conoci mientos que 
son t o ta l m e n t e  fo rma l i za b l e s ,  o si  se 
prefiere, no se supera la forma l i zación . Los 
saberes teóricos por defi n ición,  s iempre se 
expresan como i n formación". 

"Permitiendo u n  razonamiento sin 
u n  soporte material, estos conoc i m ientos 
son en pri ncipio la base de l as e lecci ones 
tecn o l óg i cas. S o stenemos en p r i n c i p i o  
porque e l  costo con l le va i m p l icac i o n e s  
p o l ít icas. Por ejemp l o .  El costo entre le 
metro sobre ruedas n e u máti cas o sobre 
ruedas de acero se razona en pri ncipio a 
part i r  d e l  abstracto p ráct i c o .  A l g u n o s  
argu mento. s e  basan en que en u n a  región 

l7  Retomamos la  transcripción del texto de 

Bo mbilaj y otros. 
18 Hasta aquí la transcripción del texto de 

Bombilaj y otros. 

19 Retomamos la transcripción del texto de 
Bombilaj y otros. 
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fuerte activ idad sísmica es mejor elegir 
neu máticos por e l  hecho que tienen una 
YOr to lerancia en l a  desv iación de los 
ados de las v ías . Pero la e lección fi nal 

1..e i n tervenir otros factores tales como la 
ecc i ó n  p o l ít i ca del país proveedor de 

nología y de la negociación económica 
-�n los eventuales contratantes". 

"El abstracto teórico funda esen
�1 ... l mente las  operaciones de concepción 

e l  s i s t e m a  t é c n i c o .  En l as c u a t ro 
l)nografías ( de l a  encuesta franco - mex i

� .. na) esas operaciones son real izadas por 
=entes exteriores s ino a la empresa ( metro) 

a. menos al establec i miento (yogurt ) ."20 

Los saberes teóricos son aprendi
pri nci pal mente e n  las escuelas.  Son 

• n n c i p i o s  v á l i d o s  u n i v e r s a l m e n te y 
p l i cab l e s  e n  t o d o  l u gar. Pe r m i t e n  l a  
1\cusión racional  y s o n  indefi n idamente 

�umu lables porque son formal i zables . Son 
e'1os los conoci m ientos que están en l a  base . 
.Je l as operaciones de l a  concepción de los 
.... rocesos. Son el origen de las revol uciones 
.éc n i cas porque p u e d e n  abri r la v ía a 

l uciones que no surgen de l a  experiencia. 
LOS saberes teóricos pues, están en e l  origen 
Je todas l as so luc iones que parten de una 
'l ueva vía, so luciones que los economistas 
�aJ ifican de "in novaciones rad icales". 

Dicho esto,  los saberes teóricos 
1enen u na p rese ncia  i mportante en l as 

empresas francesas por ejemplo:  es incl u so 
J n a  d e  l as co n c l u s i o n e s  de l a  fam o sa 
;: o m p a rac i ó n  fra nco - a l e m a n a  s o bre 
empresas qu ímicas y metalúrgicas . 2 1  Esta 
nvest i gación demostró -que l os cuadros 

1 erárqu i cos estaban modelados sobre e l  
i ste m a  escolar n ac i o n a l , l a  q u e  val ora 

pri n c i pal men te el domi n i o  de los saberes 
teórico s .  Recurr ir  a l os saberes teóricos 
puede ser lo más pertinente para resolver 
l o s  p ro b l e m as téc n i c o s ,  e n  part i cu l ar 

u a n d o  l a  i n fo r m a c i ó n  s o b re e s t o  
prob l emas e s  demas iado i ncompleta para 
uti l izar e l  recurso de las representaci ones 
concretas. Y part i c u l armente se v i o  l a  
i m po rt an c i a  d e  rec u r r i r  a l o s sabere s  
teóricos en las empresas donde l os técnicos 
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no tienen confianza en l a -,  i n formaciones 
dadas por los obreros. fü el caso en part i
cu lar donde los d i sfu ncionam iento esrán 
parc i a l mente l i gados a e rrores y fal tas 
susceptibles de provocar sanciones a los que 
los cometen .  En ese caso, u n o  puede pensar 
q ue l os obreros no dan toda l a  i n formación 
que poseen y, con el recurso de l os saberes 
teórico s  se p uede l l e n a r  l os vacíos de 
i nformación que fal tan a pa1ti r de elementos 
de i n formac ión que se t ienen. 22 

F i n a l m e n t e ,  e sta  es u n a  de l a s  
conc f u siones d e  l a  i nvest igación franco -
mex icana23 q ue l os ind iv iduos aprenden a 
trab�jar apoyándose esencial mente sobre un 
solo t i po de saber. 

La dinámica de la gestión 
de los tipos de saberes 

Una vez cal ifi cados l os t i p o s  de 
saberes q u e  concu rre n a l a  prod ucción 
debemos real i zar a lgunas consideraciones 
desde la n ueva perspecti va del trabajo,  es 
d ec i r  desde u n a  defi n i c i ó n  del t ra baj o 
concebido éste como de l a  resolución de 
prob lemas. 

D e s d e  e s ta  p e r s p e c t i v a  d e l  
trabaj o , podríamos soste ner q u e  e l  n ive l  
concreto perce pt i b le  es e l  t ipo de saberes 
l ímite,  porque ese t i po de conoc i m i ento 
no está orientado a reso l ver probl emas . No 
permite d iagnosticar u n  estado i n icia l ,  no 
fija objetivos n i  pone en obra operaciones 
de transformación que perm i tan subsanar 
defectos de una s i tuaci ó n .  En térm i n os 
g e n e r a l e s  e st e  t i p o d e  c o n o c i m i e n t o 
fu n c i o n a  correct a m e n t e c u a n d o  l o s  
e lementos d e l  e n torno fu n c i onan como 
parámetros, cuando no lo hacen ,  como en 

20 Hasta aq u í  l a  t ranscripción ele !  t exto Je 
Bombi laj y otro�. 
11 '.'d a u r i c c  M .  S c l l ie r  F. S i l ves t re  J : J :  

"Productioon d e  l a  hiérarchie clans l "  Entrcprisc, 

LEST. AIX en Provence, 1 977. 
22 Ru fticr J .  '"La gestion de l ' au tomation. un 

modele mexicain'". R EVUE FRANC'AISE D E  GESTION, 
n. 64. 1 987. 
23 Bombilaj y otros op. cit. 
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e l  c aso del cambio del p i so de la can-etera 
para el automov i l i sta, l a  acción apoyada en 
e s t e  t i p o d e  c o n o c i m i e n to se v u e l v e 
i n apropiada e i n c l uso puede ser fuente de 
errores .  Es pos ib le  que una s imple  mirada 
en e l  ve l o c ímetro p u e d a  perm i t i r  u n a  
c o rrec c i ó n  d e  l a  v e l o c i d ad y aj u s tar l a  
nuevamente a l a  norma. Pero seguramente 
ya nos encontramos de alguna manera en 
el c o n c reto n o  percep t i b l e  porq ue el l o  
i m p l icaría d e  a l guna forma algún t i po de 
h i pótes is  o razonamiento acerca de porqué 
la necesidad de la corrección.  Si no fuera 
así, al cambiar nuevamente el tipo de p iso 
de la carretera, nuevamente l a  velocidad 
quedaría desaj u stada. Porque este t i po de 
conoc i m i ento crece por acu mu ! ac i ón de 
situaciones idénti cas o con iderada como 
tal es .  

En l a  med ida en que e l  concreto 
p e r c e p t i b l e  s e  n u t re a p a rt i r  de l a  
e x perienc i a  por repet ic ión,  y u n a  d e  la.  
tendencias generales de l a  automat i zación 
en la producción ha . ido reducir  las tareas 
repeti t i vas, es un hecho que e te t ipo de t i po 
de conoc i m iento ha ido part icu larmente 
d e s p l a z a d o  y se h a  re d u c i d o  en l a  
producción como t i po central del . aber en 
la concepción de un puesto. S i n  embargo. 
n o  h a  p e rd i d o  p e s o  s u b s i d i a r i o ,  t o d a  
innovac ión d e  conoc i miento incluso l as más 
i n n ovad oras pueden generar act i v i dade 
s u b s i d i a r i a s  q u e  se n u t re n  d e l  s a b e r  
c o n c reto percept i b l e .  P o r  ej e m p l o ,  l a  
i n c o r po ra c i ó n  d e  l a s  c o m p u t ad o ras 
personales h a  au mentado n otablemente e l  
ren d i m i e n t o  y l a  prod u c t i v i dad de l os 
t rabajos i n te lectuales y s i n  embargo en 
parale lo, han obl igados a muchos de sus 
usu arios -que habían dej ado de escri b ir  a 
m á q u i n a ,  e r a n  s u s  s e c re t a r i a s  q u e  l o  
hacían- a vol ver a l os tec l ados. Y, segura
men te u n a p arte no desprec i a b l e  de s u  
productividad dependerá de l a  capacidad de 
escr i b i r  ráp i d a m e n t e  a m áq u i n a  en l a  
computadoras. 

Paradój icarnente, aque l l as profe
s i ones que aparecen corno i rreductibles a 
l as automac i ones de cualqu ier t ipo, al saber 
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concreto perceptible,  tal como l os c irujanos, 
los deporti stas de a l ta competencia, etc . son 
crecientemente reconoc idas y remu neradas 
por l a  sociedad. 

El concreto no perceptib le ,  como 
saber funciona y se valora soc ia l mente con 
re l ac i ó n a l a  c a pa c i d ad de re s o l v e r  
problemas.  E n  este caso e l  entorno no se 
presupone estático, el entorno se i n corpora 
como problema, pero aun así no se presenta 
en térm i n os de probl ema, s iempre que se 
rem i ta a posib i l idades de variación rea l ,  a 
al ternativas previs i b l es .  Los conoc i m ientos 
no se formulan en térm i n os de h i pótesi s, 
a l  m e n o s  e n  t é rm i n o  d e  h i p ót e s i s  
especu l at ivas.  E l  u n i verso d e  a l ternati vas 
e. un un iverso cerrado. De todas formas ya 
a este n i vel pre, u pone una representaci ón 
como señalábamos anteriormente. Ya hay 
la pos ib i l idad de d i agnosticar u n  estado 
i n ic ia l ,  de fijar obj etivos y de poner en obra 
l as operac iones de transformac i ó n  q u e  
p e r m i t i rá n  s u b s a n a r d e fe c t o s  d e  u n a  
s ituación.  S i n  embargo, e l  criterio d e  vet·dad 
de l a  represe ntac ión de este saber es l o  
concreto perceptib le .  E s  como señalábamos 
con respecto al  preparador de yogurt ,  l a  
posi b i l idad d e  m irar q u e  estaba pasando. 

Este es u n  crec iente perfi 1 e x i gido 
a l o .  t rabaj adore s  e n  l a s e m p re s a s  de 
proceso con fases automat izad a. y todo 
h ace pensar que este t i po de saber y la 
di  posición que l o  acompaña, se i n cor
poran como competenc ias tran s versales a l  
trabajo operario e n  l os sistemas productivos 
complejos, por lo tanto es necesario que se 
i ncorporen como e x i genc i a  en formac i ó n .  

Es poco l o  q u e  d i fe re n c i a  a l o  
concreto perceptib le d e  l o  abstracto práctico 
y en l as s ituaciones concretas m uc has veces 
es d i scut ib le si nos encontramos frente a 
saberes de uno u otro t ipo.  S i n  embargo l a  
diferencia es sustancial  en l a  medida e n  que 
el abstracto práctico i m p l ica un c ierto n i ve l 
de pensam iento s i stemát ico,  de i n terac
c i ones entre los d i st i n tos e lementos que 
componen e l . i stema, el  reconoci m iento de 
l a  e x i s t e n c i a  de " c aj a s  n e g r a s "  y de 
h i pótesis  de carácter espec u lativo. Es este 
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u nta de l iceberg, pero en c ierto sentido 
ar de las obvias i mpeifecciones ya hay 

n ... c o n s t ru c c i ó n  l óg i c a  ab stracta q u e  
n fo r m a  este  t i p o de s a b e r  y q u e  l o  

-. :nduce. Se avanza por ensayo y error, y 
Ls ..; o l u c i o n e s  a l o s  pro b l e mas q u e  se 

rriban movi l izando este t i po de saberes en 
; e n e ra l  se d e n o m i n a n  " s o l u c i o n e s  
ngen i osas", porque no i n troducen nuevo .. 

e l e me n tos e n  l a  s o l uc i ó n  pero l og ra n ,  
art icu lándo l os rec ursos que s e  tienen de 
u n a  man era n u eva,  u n a  mej ora en l os 
res u l t ado s .  Es l a  mov i l i zación de estos 

aberes l o  q u e  i n t e n t a n  m o v i l i zar l o s  
írc u l os d e  cal idad, o l o s  gru pos d e  mej ora 
onti nua. Pri mero porque e x i sten y porque, 

en las c u l turas que no desvalor izan l os 
aberes que no se enseñan en los s istemas 

educat ivos, son "mov i l i zables".  Segu ndo 
porque en l as empresa de espec ia l ización 
flexi ble permi ten reduc i r  l os t i empos de 
adaptación . 

S i  señalábamos previamente que 
los trabaj adores se apoyan fu n d a m e n 
tal mente en un solo t i po de saber y d e  la 
lógica q ue l o  acompaña, aparece cada vez 
más el concreto no perceptible como el piso 
exig ib le  en los trabajos de proceso, pero a 
., u v e z  c a d a v e z  m <'í s p as a  a ser u n a  
exigencia  crec iente e l  dom i n i o  del conoci
miento abstracto práctico para la resoluc ión 
de problemas.  Inc l u so la no búsqueda de 
mov i l izac ión de estos t i pos de saberes es 
considerada como una falta de motivación 
por p arte  d e l  t ra b aj ad o r, c o m o  u n a  
l i m i tación para s u  ascenso. 

R e c i e n t e m e n t e ,  u n a  e m presa 
pape l era -en la  cua l  tenemos una invest i
gac ión en curso sobre l a  transformación 
de las re l ac iones profesionales24 - había 
sol i c i tado al s ind i cato la col aborac ión en 
l a  c o n st i tu c ión de u n  grupo de mej ora 
cont i n ua para resolver algunos problemas 
de t i po técn ico, v i nc u l ados a l a  c i rcu lac ión 
de vapor en algunos procesos productivos. 
La solución encontrada por los trabajadores 
fue muy s i mple, pero no h abía sido "vi sta" 
por los i n genieros, se trataba de recalentar 
l os tu bos por donde c i rc u l aba el vapor, 
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porque había gran d i stanc i a  entre el  l ugar 
donde se generaba el vapor y el l ugar donde 
se requería. Y e l  vapor l l egaba con u n  a l to 
grado de condensación y con poca fuerza. 
Al reca l e n tar l os c a ñ o s  se o b te n ía u n  
rend i m i e n t o m u c h o  m a y o r  d e l  v a p o r  
generado. 

Esta solución "i ngen iosa" por parte 
de los trabajadores cubría todos los aspectos 
del proceso cogn i t i vo de reso l uc i ó n  de 
p ro b l e m a s .  Se rea l i za b a  u n  c o r re c t o  
d i agnóstico i n ic ia l  d e l  problema d e l  bajo 
re n d i miento del  vapor y de l a  causa del  
m i smo, de los  objetivos de la  acc i ón y de 
las o perac i o n e s  de transformac i ó n  q u e  
permi t i rían s u bsanar l os defec tos  ele l a  
s i tuac ión.  Se l ograba l a  i ncorporac ión d e  
un e lemento q u e  no surgía el e  la experienc ia 
d i re c t a  pero sí d e  u n a  e x pe r i e n c i a  
ac u mu lada. A pesar de e l l o, e n  u n a  pri mera 
i n stancia l os trabajadores se sorprendieron 
de la alta val orac ión que se hacía ele su 
contribuc ión,  por parte de los i ngen ieros y 
de l a  empresa en genera l . Y l uego, en la 
medida que la organ ización de la act iv idad 
h abía sido organ i zada por el s ind icato, este 
procesó este e lemento y v io en él u n a  n ueva 
fuente de legit i mac i ón frente a la e mpresa 
e i n c luso frente a sus afi l i ados.  De hecho a 
part i r  de entonces re iv i ndicó como propia 
la organ i zac ión y la negoc iación de l os 
grupos de mej ora cont inua y obviamente 
de su premiac ión . Por la vía de los hechos 
este s i nd icato pape lero fue reforzando su 
legit i midad i nterna y externa a part i r  de 
j u g a r  u n  p a p e l  p re p o n d e r a n t e  en l a  
resol ución d e  p robl e mas, su bordi nando l a  
prob l emática del  equ i l ibrio en tre l a  energía 
gastada y su retri bución de la m i sma. La 
gestión de los conoci m ientos también es u n  
campo d e  negoc iación.  

2 4  Marcos Supervie l le .  "La e ficiencia de las 

herramientas de gestión y su signilicación parn 

lm, trabajadores." Dep. de Sociolopía. Facul tad 

de Ciencias Sociales .  Doc de Trabajo .  Nº 49 
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En una c i rc u l ar i n terna de l s indi
c a t o 25 , se d a b a  i n formac i ó n  s o b re un 
d i fe r e n ci o  con l a  e m p r e s a  d e b i d o  a l  
i nc u mp l i m iento d e  u n  aj uste d e  salarios 
acordado p revi amente .  En e l  m i smo se 
señalaba: 

"Su propuesta (la de la empresa) 
de conge l ar el aj uste salarial , d i fi riendo e l  
pago, fue respondida por e l  s i nd icato con 
propuestas i n stru mentales: como e l  pago en 
a l i  mento. del aju ste y poner a considerac ión 
un verdadero aju ste de costos que a nuestro 
e n t e n d e r  no pasa p o r  nega r u n a  s u m a  
pequeñ ís i m a  para l as categorías obreras 
m á s  b aj a s  . i n o  rac i o n a l i za r  c o m pras,  
a p l i cac i ó n  de i n su m o s ,  d i s m i n u c i ón de 
rechazos, e levar l a  cal idad del producto y 
l a  atención al c l iente, etc . en defi n i t i va l a  
i n stru mentación d e  grupos d e  mej ora." Y 
l uego . . .  " Cuando p lantearnos e l  terna l o  
-h i c i m o s  e n  fu n c i ó n  d e  d e sarro l l ar u n  
proyecto serio de empresa moderna, que a 
los obreros nos asegure el pue. to de trabajo, 
re munerac iones d igna y condi c iones de 
t ra b aj o  a d e c u ad a , . P o rq u e  e t a m o s  
convenc idos que l o  mejor del conoc i miento 
de como funciona l a  p l an ta e tá en no otro 
l os obreros .  Porque estamos hartos de ver 
l o s  desperd ic ios de t i e mpo y d i nero que 
hacen l as gerencias y supervis iones, y que 
a l a  l arga l a  pagamos nosotros. C laro que 
no estarnos p l a n teando un proyecto de 
autogestión,  pero s í  que se nos tenga en 
cuenta por lo que valemos como recursos 
hu manos de la empresa." 

De esta forma poco a poco se van 
art iculando l as dos concepciones del trabajo 
a n t e s  s e ñ a l ad a s ,  p e r o  e n  d o n d e l o s  
t r abaj ad o r e s  i n t e n t a n  h a c e r  v a l e r s u  
c o n oc i m i e n t o  c o n creto y p r ác t i c o  d e l  
p r o c e s o  p r od u c t i v o ,  pero t a m b i é n  
c o l ocando l a  valorac ión d e  l a  efi c iencia 
corno un criterio cal ificante del trabajo.  

Con re specto a l  t i po de saber 
ab stracto este fu n c i o n a  baj o  el mod e l o  
retórico d e  l a  i n vestigación científica. Aqu í  

e formu l an l o ·  probl emas y s e  resuelven 
val idándolos por con trastación empírica, o 
al menos legit i mándolos con una retórica 
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de esa naturaleza. En tér m i nos generales 
los prob lemas se i n tentan u b icar e n  u n  
c a m p o  c i e n t ífi c o ,  e n  u n  s i s t e m a  d e  
propos ic iones teóricas que conforman l as 
dist intas c iencias. Los problemas se defi nen 
como q u ímico,  fís ico,  c i bernético,  etc .  
Aq u í  los  p ro b l e mas re s u e l t o s  n o  son 
cal ificados de ingen iosos s ino de soluc iones 
de tipo científico. No se puede dudar del  
papel que j uegan l as i nnovac i ones radicales 
como habíamos v i sto y sin e mbargo, pue
den ser en ciertas ocasi ones l a  j u st ificación 
y la legi t i mac i ó n  de a lgunas profesi ones 
sobre otras y más part i c u l ar m e n t e  l a  
l e g i t i m ac i ó n  d e  s u  p od e r  s o b re l o s  
trabaj adores.  

Si  bien en Franc i a  e ste n i ve l de 
sabere s  n o  p r e s e n t a  p ro b l e m a s  c o m o  
h a b í a m o s  v i s t o  a n t e r i o rm e n t e ,  m u y  
posib lemente sea uno d e  los puntos fuertes 
de l as carencias en l os países e mergentes. 
Al menos eso surgía de la i nvestigación 
franco mex icana en donde l as e mpresas 
mex i canas l ograban un muy aceptab l e  n i ve l  
de prod u c t i v i dad a part i r  de m o v i  1 i z a r  
d i s t i n t o s  t i p o s  d e  . aberes y p a ra e l l o  
apoyarse en mecan i smos s o l i d arios muy 
p ro p i o s  de la c u l t u ra m e x i c a n a ,  p e ro 
q u e d a b a n  e n  u n a  s i t u ac i ó n d e  g ra n  
frag i l i d ad c o n  res pecto a l o s  c a m b i o s  
rad icales d e  tecnología. No s e  trata de que 
l o  a b e re .  a b s t r a c t o  t e ó r i c o s  e s t é n  
adsc ri ptos a l a  e mpresa pero s í  q u e  se 
i n tegren al  s istema complej o  productivo. Y 
es aqu í recurrentemente donde se perc i ben 
d ific u ltades en la i n tegrac ión de este t i po 
de saberes. Se ex presa en equ i pamientos 
comprados o d i señados sin tener en cuenta 
los problemas productivos específicos a los 
que el s istema producti vo debe responder. 
L a s  d i s t i n ta s  i n ves t i g a c i o n e s  de J o rge 
Wal ter y de Jean Ruffier en Argent ina, en 
el  marco del INIDET pueden proporc i on ar 
evidencia empírica de las más variadas de 
este t ipo de probl e ma. 

25 CUOPYC. Circu lar a delegados del sector. Dic. 
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Todos l os d i stintos t ipos ele saberes 
presentes en los  sistemas productivos 

p;e1os . U n a  de l as fu n c i ones  de l a  
ión de dichos conoc i m ientos e s  l a  de 

.: · - r -; u  c orrecto acoplamiento en l os 
mas productivos complejos, sabiendo 

"' cada t i p o  aporta a la res o l u c i ó n  de 
lemas en d iversos p lanos. Además, que 

'11ejo res soluc iones no necesariamente 
ienen de l o s  t i po s  q ue a l c anzan u n  

. or n ivel d e  abstracc ión y q ue, en ciertas 
rcu n stancias, se pueden l le n ar c i ertos 
rencias de c ierto t i pos de saberes, con 

.. t ipos de saberes de menor n ivel  de 
trac c i ó n ,  pero e l l o  a la l a rga tendrá 

nsec uencias en l a  i ntegración del si stema 
oductivo complejo.  

n álisis c rítico de otro modelo de 
estión de conocimientos26 . 

U na revisión sobre l a  gestión de los 
� on oc i m ientos  perm ite  perc i b i r  que en 
�eneral la l i teratu ra parte de la empresa 

omo u n idad de anál is is  y no, como lo hace 
el INIDET, del concepto de sistema produc-

1·0 complejo que nos da l a  i mpresión que 
rmite una forma más real ista de organizar 

os requeri mientos cog n i tivos para l ograr 
una eficiencia en la producción.  

Tampoco aq u í  es inocente e l  pu nto 
de part ida, e l  INIDET es una red con un 
:uerte componente de i nvesti gadores de 
países emergentes y con i nvestigadores de 
países des arro l l ados pero t a m b i é n  c o n  
m u c h a  experiencia en l a  i nvestigación de 
l o s  s i stemas p rod u c t i v o s  de l os p aíses 
emergen te s .  Y s i  l a  producción se m i ra 
desde l o s p a íses e me rge n te s  se p u ede 
percib ir  con mayor c laridad que l a  empresa 
no es la mejor un idad de aná l is is ,  ya que 
para producir  debe art icu l ar conoc i mientos 
que c l aramente están fuera de la empresa 
( l a  c o n c e p c i ó n  d e l  e q u i p a m i e n t o  por  
ej e m p l o )  y q u e  son estratég icos para e l  
funcion am iento del s iste ma productivo.  

P a rt i r  d e  l a  e m p re s a  a d e m á s ,  
con l leva u n a  consecuenc i a  i n mediata, e l  
conoci m iento es v i sto desde l a  perspectiva 
de l as ventaj as com parat ivas que p uede 
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generar a la m i sma. Se parte de l a  p re misa 
de que e l  conoc i m iento es e l  ú 111co act i \O 
c a p a z  d e  p ro p o rc i o n a r  u n a  v e n t aj a  
competitiva a largo p l azo a u n a  empresa. 
Esta a parece c o m o  l a  d i fe re n c i a  m á;,, 
su stantiva con re specto al I NIDET cuyo 
centro de preocu pac iones es l a  efic iencia 
productiva.  

Los d isti ntos autores que abordan 
l a  gest ión d e l  c o n oc i m i en t o  p arten d e l  

u puesto d e  q u e  e l  conoc i m iento s e  hal l a  
p r i m ord i a l m e n t e  e n  l as m e n te s  d e  l os 
i nd i v i d u o s  q ue componen l a s  organ iza
c i o n e s  y,  por  l o  t a n t o l a  g e s t i ó n  d e l  
conoc i m iento t iene u n  fuerte conte n ido 
humano. 

El I NIDET s i  bien comparte en 
t é r m i n o s  re l at i v o s  e s t a  p e r s pe c t i v a ,  
i ncorpora el  conoc i m iento e n  una categoría 
más a m p l i a  que son l os saberes, que a su 
v e z ,  i n c o r p o r a  la  c a t e g o r ía d e  l a s 
i nformaciones.  Esta perspec t i va también 
t o m a  t o d a  p o t e n c i a l id ad h e u r í s t i c a  
n uevamente en e l  concepto ele sistema 
productivo complejo ya que en él también 
l as máq u i nas encierran conoc i m ientos o 
informac iones . En esta perspectiva más 
ampl ia  modi fica,  a n uestro e n tender, l a  
concepción de l a  gestión de l os conoci
m ientos que t ienen l os autores españoles .  
A u n q u e  q u i z á s ,  lo  más c o n:ec t o  e n  l a  
conceptua l ización del I N IDET, sería hab l ar 
de gestión de los saberes. 

La defi n ición del conocimiento que 
dan l os autores que abordan esta te mát ica. 
es:  l a  capacidad de resolver un t ipo deter
mi n ado de probl emas con un determ i nado 
n ive l de bondad. Aquí si l a  perspectiva del  
INIDET se acerca m ucho a esta orientación . 

Estas d i ferenc i as y p ro x i midades 
conceptuales con l levan a d i st i ntos t i pos,a 
u n a d i s t i n t a  c a t e g o r i z a c i ó n  d e  l o s  
conoc i mientos . 

16 Muñoz Seca B. R ivero la  J. "Gestión del 

Conocimiento" B ib l ioteca ! ES E  de Gestión de 

Empresa. Un iversidad de Navarra . 1 997. 
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M u ñoz Seca y R i varo l a  d is t inguen 
fu ndamental mente dos t ipos de conoci
m i entos,  e l  conoc i miento operativo y e l  
conoc i m iento reflex ivo. 

Por conocim iento operativo se 
ent iende aquel orientado a la resol ución de 
problemas operativos, prob lemas que tratan 
de l a  rea l i zación de operac iones es dec i r, 
de l a  combinación de transformaciones 
elementales que cambian el estado del 

mundo de formas bien establecidas. Para 
el conoc i miento operativo, la ún ica real idad 
q u e  c a m b i a  es l a  q u e  es sujeto de l a  
transformac ión .  

Po r conocim iento reflexivo se 
entiende aq uel que conc ierne a l a  forma de 
pensar o actuar del agente. El agente u sa e l  
conoc i m i ento refl e x i vo para refl e x ionar 
sobre s u s  prop ios p l anes de acc i ó n  . .  u.  
conoc i m ientos y l a  re l ac i ón de ambos con 
l os de má. agentes que i ntervienen en l a  
s i tu ac ión . E l  conoc i m iento reflex ivo es u n  
metaconoc i miento, e .  dec i r  u n  conjunto de 
conoc i m iento. que permitan la refl exión 
sobre los conoc i miento . 

La d i  t inc ión en t ipo. de conoc i
m iento de esta. caracterí t ica fijan una 
orientac ión d i  t i nta a l  abordaje de l a  ge t ión 
del  conoci m i ento; ya que en l a  perspecti'  a 
de INIDET, l a  preocu pación central  no e. 
tanto di t i ng u i r  para separar sino di. t inguir  
para ver como se combi nan, se art icu lan o 
eventual mente se sust ituyen, es deci r  una 
perspectiva s istémica.  La perspect i va que 
descri bi mos de los autores españoles t iene 
una mayor entonac i ón anal ít ica. 

Para M u ñoz Seca y R ivarol a  ambos 
t i pos se pueden d i v i d i r  en tres categorías: 

Con ocimiento percepcional: Resu l 
tado d e  la acu m u l ación d e  experiencias 
o casos en l a  memoria percepcional del 
agente. Se trata de datos pobremente 
organ i zados,  q u e  se acu m u l an en l a  
m e m o r i a  c o m o  consecuenc i a  de l as 
e x perie n c i as que e l  actor v i v e .  Este 
conoc i m iento tend ría un mecan i smo de 
recuperac ión de casos, mecani smo que 
le p e r m i t e re o l v e r  p ro b l e m a s  e n  
aque l l a · s i t u a c i ones parec idas  a l a  
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s ituación que el agente qu iere resol ver. 
El eje mplo que señal an los autores es 
e l  de l a  acu mu l ac ión de l a  ''experien
c ia" de los d i rect ivos de l as empresas, 
una acu m u l ación de experiencias que 
no necesariamente están estructurada . .  

Conocimiento abstracto: Compuesto 
tanto por reglas acerca de l os d iferentes 
e lementos del problema como por e l  
efecto d e  d i ferentes t i pos d e  acc iones 
sobre la sol uc ión de éste. Las reg l as de 
p e n s a m i e n to l ó g i c o ,  l a  l ó g i c a ,  
pertenecen a este ámbito.  También l a  
mayor parte del pen samiento c ient ífico . 

y tecnológico, bien asentado es de este 
t i p o .  E l  c o n oc i m i e n t o  a b s t ra c t o  
c o n t i e n e  m o d e l o s q u e  s e  p u e d e n  
aprender e n  l o s  l i b ros o se p ueden 
trasmit i r  por proced i m ientos senci l los .  
Conocimiento experimental: E s  e l  
res u ltado de l a  i nducción de los datos 
d e l  conoc i m i e n to percepc i on a l . De 
cuya si stemat izac ión se puede obtener 
conoci mien to abstracto, modelos, en la 
medida en que las reg l as res u lt an tes 
s e a n  v a l i d a b l e s  y p e r m i t a n l a  
construcción d e  un modelo pred ict ivo.  

De los seis cas i l leros res u l tantes del c ruce 
de l os t i pos y l as catego rías de c o n o 
c i m i e n to,  l o .  a u t o re s  m e n c i o n a d o s  s e  
orientan a trabaj ar pri n c i pal mente sobre los 
ca. i l l e ros que se componen por e l  cruce del  
conoc i miento operativo y los conoc i m ien
t o  a b s t racto y e x p e r i m e n t a l .  A m b os 
ca i l l eros son c a l i ficados de conocimiento 
operati1·0 organi;:.ado. 

La categori zac ión e l aborada por 
M u ñoz Seca y R i verola a parece c o m o  
mucho más formal i zada que l as categorías 
q u e  de arro l l a m o s  en e l  I N I DET. S i n  
embargo los e lementos que l a  componen 
no son dema iado d i ferentes de los d e l  
INIDET. A l  menos d e  forma e l íptica, uno 
de los criterios de d iferenciac ión es e l  n ivel 
de abstracción.  

Pero para entender la d i fe ren c i a  
bás ica del  enfoque de estos autores c o n  
re s pe c t o  a l  I N I DET n u e v a m e n t e  n o s  
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emos detener en l a  d i ferencia  de los 
:.iem·os en l a  construcción de los t ipos.  
n el caso d e  l o s  a u t o re s  e s pa ñ o l e s ,  
-�tendo las orientaciones de la escuel a  de 
;rrnrd27 e l  conoc i m i ento es concebido 
ra proporc i on ar ventajas competit i vas y 
ra e l  I N I DET p ara l og ra r  efi c i e n c i a  

''"Od uctiva.  Por e l lo l a  i mportancia en un 
.: ... so está dada por aque l l os conoc i mientos 

ue la d i sti nguen de los competidores, que 
e a l g u n a  forma se cons idera que están 

· undamen tal mente en las c as i l l as que se 
e n o m i n a n  c o n ocimiento operativo 

organizado. En e l  caso del  INIDET, dado 
que su objet ivo es l a  eficiencia productiva, 

u i n terés son todos l os t i pos de conoci-
m i e n t o s  p o r q u e  n i n g u n o  d e  e l l o s  e s  
desprec iable e n  función d e  este objet ivo. 

A part i r  de este t i po de con side
rac i o n e s  l o s  autore s  menc i o nados h a n  
buscado reali zar un inventario y diagnóstico 
del conocimiento y para e l l o  mater ia l izarlo .  
Entend iendo por este proceso e l  " . . .  l ograr 
"u transformac ión en una forma que puede 

er manipu l ada, a l m acenada, tras m i t ida, 
recuperada y uti l izada fác i l mente s in  tener 
que recurrir a la persona que l o  origi nó." 
(Transformándo l a  en una informac ión en 
l a  term inología del INIDET) . 

Para cump l i r  su objetivo fi nal  de 
proporc i o n ar ven t aj as c o m parat i vas a l  
conoc i m iento s e  e l aboró una herram ienta 
de gestión den o m i n ad a  Anál i s i s  Compe
t i t i vo d e l  C o n oc i m i e n t o  ( AC C ) .  E s t a  
herram ienta d e  gestión s e  conforma d e  u n  
proceso de c i n c o  etapas :  Determi n ac ión 
i nterna del conoc i m i ento, determ i nación 
del entorno de ut i l i zación del conoc i miento 
en fu nción de l os serv ic ios -mercados que 
el colect ivo está cons iderando, determi
nac i ón del  n i vel externo del conoc i m iento 
d e n tro d e  cada á m b i t o  de u t i l i z ac i ó n  
( serv i c i o-mercado),  Determi nación d e  l a  
ventaja competit iva ex i stente en cada caso. 

E n  t o d o  c a s o ,  m á s  a l l á  de l a  
d iferenc i a  del  enfoque, creemos que es en 
esta etapa en donde las d i stancias en cuanto 
a l a  concepción d ifieren más . Creemos que 
es d i fíc i l  pensar en "materia l i zar" muchos 
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de l os conoc i m ientos, e n  el mejor de los 
casos se podría maten a l i zar solo una parte 
de los conoc i m iento y a u n  así no todos 
e l l os .  

La segunda crít ica está v i n c u l ada a 
que en todo el procedi miento, como en la  
c o n c e p c i ó n  o la  u t i l i z a c i ó n d e  o t ras 
herramientas de gestión,  aparece una c ierta 
voluntad neo tay l orista. Una búsqueda de 
un "one hest way", estandarizado a p l icable 
a toda situac ión . EL esfuerzo del  INI DET 
si  bien es esencia l mente académico y no 
v i nc u l ado a la práct ica de la gestión,  se 
o r i e n t a m á s  a t r a n s fo r m a rse e n  u n a  
herramienta d e  gestión d e  t i po reflex ivo y 
c o n  u n a  fu e rt e  o r i e n t ac i ó n d e  t i p o 
metod o l ó g i c a :  que p u e d a  a y u d ar a l os 
actores de l a  p r o du c c i ó n  a v e r  c o m o  
art icu lan sus conoc i m ientos, cuáles son sus 
c a re n c i as ,  c u á l e s  s o n  l os rec u r s o s  y 
carenc i as cogn i t i vas para so luc ionar  l m  
complej os probl emas productivos.  

Final mente n o  concebi mos en el  
I N IDET l a  pos i b i l idad real de d ist inguir  l os 
conoc imientos productivos del medio social 
en donde se ponen en práctica, por e l l o  la 
m i rada sobre l os d i sposit ivos de gest ión y 
no sol amente sobre l as herrami entas de 
gestión y, de los d i st i ntos c l i vajes de l os 
actores que c o n c u rren e n  l o s d i st i ntos  
s istemas complejos de producción . Porque 
j u stamente l a  gestión de los  conoc i m i entos 
pasa muchas veces por el manej o  de las 
tensiones y confl i ctos entre estos actores. 
Ninguna formal i zación procedual que no 
tome en c uenta estas posi b les fuentes de 
redu c i r  la potenc i a l i dad de los c o n o c i 
m i e n t o s  e x i s t e n t e s  y d e  l a  c o r r e c t a  
evaluación d e  l os carentes, puede reso l ver 

1 7  C l a rk . K .  F uj i m oto .T. "The ProducL  

Deve l o p m e n t  Proccss .  T h e  case  o f  t h e  

Automobi le  industry", Harvard Business School 

Press. Boston, 1 99 1 .  Clark,  K. "Knowledgc. 

Problem solving and l nnovalion in Evolutionary 

lirm." Harvard Business School Report, 1 989. 

Barancatto .R .  "The knowledge Connection",  

Hmvard Business School Press, Boston 1 99 1 . 
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l o s  prob l e m as q u e  t i e n e n  l o s  sistemas 
productivos complejos. 

Con esta orientac i ón creemo. que 
poco a poco e l  INIDET ha ido creando una 

Resumen 

orientac ión específica y original  al anál i s i s  
de los saberes de l a  cual  se deriva u n a  
part i c u l ar v i s i ó n  de l a  gestión de los 
conocimientos.+ 

El artículo se i n scribe en la problemática d e  l a  Gestión de Conoc i mi entos y a  
e l aborada p o r  los autores hace una vei ntena d e  años. El  m i smo constará de cuatro partes. 
En pri mer l ugar se i ntentará demostrar la impresc i ndib le  necesidad de d i ferenciar los 
d i st in tos t i pos de conoc i mientos que <;e art iculan en los procesos prod uct i vos y de l a  
fu nción que cumple cada uno d e  e l los para poder rea l i zar u n a  correcta gest ión de l o s  
mi mos . Se retomarán y d i scut irán l a  categorías d e  Concreto v is ib le, Concreto i nv is ible,  
Abstracto práctico y Abstracto teórico y <;e p l antearán los aj ustes que se creen necesarias 
a l as m i smas a parti r  de la experienc ia  adqu irida en estos últ i mos t iempos.  En segundo 
lugar se i n tentará d i scut ir  la potenc i a l idad heurística de esta categori zación en rel ación a 
otras c a l ificac i ones de los n i ve les  de l o s  conoci m i e n tos prod uct ivos rea l i zadas por 
investi gadores de otros horizonte ( particularmente de Tanaka y otros) .  En tercer l u gar se 
i n te n t ará d e mo trar  la fe rt i l i d ad de e s t a  c o n c e pt u a l i zac i ó n  en re l ac i ó n  a l a s 
transformac ione i n  t itucionale de las rel ac i ones l aborales  ( c o m p l ej i zac ión de l a s  
c ategorías l aborale , flex i b i l i zac i ón de l as m i smas,  s i stemas de normal i zac i ó n  de 
competenc ias) etc .  En c uarto l u gar, l as con ecuenc i as que esta cal ifi cación puede tener 
para la correcta gest ión de lo conoc i m ientos y de l a  previ s ión y estrategias de formación . 

Palabras claves: trabajo, tipo de conocimiento, sistemas productivos complejos, 
eficiencia productiva+ 
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