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Resumen

Este ensayo explora el debate contemporaneo sobre la
naturaieza y dinamica del desarroilo en base a la informacion
implfcito en las posibles transiciones de Sociedades de la
Informacion a Sociedades del Conocimiento y reflexiona sobre
sus implicaciones generizadas en base a la experiencia argenti-
na (1990s-2000s). Con este objetivo arguyo que es necesario
distinguir entre los paradigmas neoliberal y liberal (institucional)
insertos en aquel debate a fin de dilucidar, desde una perspectiva
critica, la dinamica del 'cfrculo virtuoso' que conecta la informa-
cion, el conocimiento, la organizacion del trabajo y el desarroilo,
y el marco regulador afin que se define necesario para traducir
aquella virtuosidad en practicas en diferentes macro-regiones del
mundo. La experiencia europea constituye una buena ilustracion
de estas posibilidades. Por ultimo sostengo que la problematica
de este artfculo constituye todavia un capftulo inconcluso de la
agenda feminista en el Sur de America Latina. zQue ensenanzas
cabe extraer del ejercicio que coadyuven al desarroilo concebido
como dinamica de construccion de contextos que garanticen el
ejercicio de los Derechos Humanos de mujeres y de varones?

Palabras daves: 'Sociedades de la Informacion',
Asimetrfas de Genero, Desarroilo.
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Abstract
This article explores the ongoing debate over the nature

and dynamics of information based-development, underlying
possible transitions from Information to Knov l̂edge Societies, and
reflects on its engendered implications on the basis of the
Argentine experience (1990s-2000s). To this effect it argues that
it is necessary to distinguish between the neo-liberal and liberal
(institutional) theoretical paradigms in order to elucidate, from a
critical perspective, the dynamics of the 'virtuous circle' linking
information, knov/ledge, work organization and development,
and the congenial regulatory framework deemed necessary to
translate that virtuosity into practice in different macro regions of
the world. This is still a missing component of the Feminist agen-
da in Southern Latin America. V/hat lessons can we draw from this
exercise as a contribution to development understood as the
dynamics of construction of contexts that guarantee women and
men's exercise of Human Rights?

Key Words: 'Societies of Information', Gender
Asymmetries, Development.

Sumario: 1) Introduccion, 2) Marco teorico conceptual, 3)
Construyendo una "sociedad de la informacion" periferica y
organizacion generizada del trabajo, 4) Reflexiones finales.

1. Introduccion

n la decada de los 90s diversas vertientes teoricas
derivadas de la economia neoliberal (neo-clasica); liberal (institucional);
y de la economia polftica critica enfocaron la configuracion del
capitalismo avanzado 'fin del siglo XX' subrayando su caracter informa-
cional, cientifico, y tecnologico que alguno/as autore/as asocian a la
construccion de Sociedades de la Informacion o del Conocimiento, esto
es, un capitalismo en el que la acelerada expansion de fiujos de informa-
cion-comunicacion y conocimiento -y por ende la organizacion del tra-
bajo y los saberes de las/los trabajadora/as que la promueve- se signifi-
can como dimensiones cruciales de todo proyecto de crecimiento socioe-
conomico a largo plazo. Este Circulo Virtuoso se potenciaria mediante la
difusion y empleo de las TICs (Tecnologfas de la Informacion y de la
Comunicacion) en un marco institucional y regulador 'global', regional,
nacional, y local que se define conducente a aquella meta de desarrolio.

Al plantear la relacion definida por distintas escuelas
economicas entre conocimiento, informacion-comunicacion, y la organi-
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zacion del trabajo como pertinente e impifcita en la teorizacion y practicas
del desarroilo (o a su ausencia) me refiero a una concepcion amplia del
desarroilo implicando 'exito en el despliegue del potencial humano y pro-
ductivo de una sociedad' (Aronskind, 2001:11). El desarrolio, en este sen-
tido, es la continua pero diferida construccion de la 'sociedad buena'
definida por la fiiosofia polftica, la sociedad que historicamente crea y
recrea el desarrolio a traves de la construccion articulada de contextos
que garanticen el ejercicio de los derechos economicos, sociales,
culturales, civiles, y poifticos de mujeres y varones como dimensiones
indivisibles de los derechos humanos'.

La demanda es urgente dado que la evolucion crecientemente
informacional de la economia mundiai durante las ultimas decadas viola
los derechos humanos al desarrolio en la mayorfa de los pai'ses del orbe^
El largo ciclo de declinacion de la tasa de crecimiento del producto
mundiai que comenzara en los 70s, una tendencia asociada a la ace-
leracion de la intemacionalizacion del capital con base regional -un pro-
ceso conocido como mundializacion o 'giobalizacion' (neo-liberal) y
facilitado por la utilizacion generalizada de TICs- esta sumido en incer-
tidumbres teoricas no resueltas, y por lo tanto no ha sido acompaiiada de
estrategias satisfactorias conducentes al crecimiento socioeconomico
mundiai. Simultaneamente, agregarfa, esa misma logica ha trai'do consi-
go nuevas polarizaciones y exclusiones y una brecha articulada y cre-
ciente entre economfas desarrolladas (centrales) y en no-desarrollo
(perifericas) cuyas dimensiones estructuraies en terminos de informacion
(jNo solo de digitalizacion!) y conocimiento a traves de la consolidacion
de una Nueva Division Internacional Informacional del Trabajo resul-
ta imperativo indagar y corregir.

Argentina y otros pai'ses en America Latina, Africa y Asia, no
han permanecido esta tendencia general. Arguire, por lo tanto, que la
construccion articulada de contextos de desarrolio constituye una meta y
un desafi'o teorico y polftico clave de nuestro tiempo. Ademas, cualquier
intento de revertir esta tendencia significa multiples desaffos teoricos,
conceptuales, y poifticos derivados de una pregunta fundamental: ^Como
hemos de pensar senderos genuinos de desarroilo en base a la informa-
cion-conocimiento y a la erradicacion de asimetrfas de genero en el con-
texto contemporaneo de mundializacion?.

El objetivo de este ensayo es contribuir al debate contem-
poraneo sobre la naturaieza y dinamica del desarroilo en base a la infor-
macion y al conocimiento, implfcito en las posibles transiciones de
Sociedades de la Informacion a Sociedades del Conocimiento y
refiexionar sobre sus implicaciones generizadas en base a la experiencia
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argentina (1990s-2000s). Con este objetivo arguyo que es necesario dis-
tinguir entre los paradigmas neo-liberal y liberal (institucional) insertos en
aquel debate a fin de dilucidar, desde una perspectiva critica, la dinamica
del 'circulo virtuoso' que conecta la informacion, el conocimiento, la
organizacion del trabajo y el desarrollo, y el marco regulador afin definido
como necesario para traducir en practicas tal virtuosidad en diferentes
macro-regiones del mundo. La experiencia europea constituye una buena
ilustracion de estas posibilidades. Por ultimo sostengo que la
probiematica de este articulo constituye todavia un capitulo inconcluso de
la agenda feminista en el Sur de America Latina.

2. Marco Teorico Conceptual

La distincion entre teorfas socioeconomicas constituye un
punto de partida fundamental para esclarecer las significaciones otorgadas
al Circulo Virtuoso que articularia informacion, conocimiento, organi-
zacion del trabajo y desarrollo, y el marco regulador que a niveles multi-
ples -desde el mundial al local- se define condicion sine-qua-non a para
traducir tal virtuosismo en practicas de construccion de Sociedades de la
Informacion o del Conocimiento como herramientas de desarrollo capi-
talista Siglo XXI (Roldan 2003 a y b, 2002). Este adquiere caracteristicas
diferentes en consonancia con la macro-region del mundo involucrada,
sea central, de industrializacion avanzada (Norteamerica, la Union
Europea o el espacio Asiatico liderado por Japon) o periferica, por lo
comun areas en (des) industrializacion transnacionalizada como las del
Sur de America Latina. Resumire los enfoques neo-liberal (neoclasico) y
liberal (institucional) y su aplicacion al debate sobre la 'transicion' euro-
pea en la decada pasada, a las criticas suscitadas desde la Economfa
Polftica, y a los desaffos que debe confrontar el pensamiento feminista del
continente.

La vision neo-liberal: EI Informe Bangemann

Utilizo la expresion neo-liberal en el sentido de renovacion
de la escuela economica neo-clasica o conservadora\ Su soporte filosofi-
co es el utilitarismo, que otorga una significacion instrumental -basada en
la preferencia individual en la busqueda de la maximizacion del placer y
minimizacion del sufrimiento a la racionalidad que caracteriza a la na-
turaleza humana y por lo tanto a la 'sociedad buena' (de 'libre mercado')
que la satisface (Ebert, 1996, Williams, 1998, Jaggar, 1983). Este funda-
mento filosofico nacido en el Reino Unido en el Siglo XVIII, florecio en
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las ultimas decadas del XIX y del XX, y se prolonga en los albores del
XXI inserto en el discurso economico racional-utilitario neo-liberal legi-
timante de las 'Sociedades de la Informacion'.

El abordaje neoclasico, que disocia la esfera de la circulacion
de la esfera de la produccion, prioriza el equilibrio, e ignora las variables
sociales e historicas mas amplias, y los condicionamientos inherentes al
ambiente concreto y real del proceso de produccion, ignora igualmente,
sostiene Tauile (2001:35), las tensiones y contradicciones que movilizan
'desde las unidades basicas de acumulacion hasta la sociedad como un
todo' (Mi traduccion del portugues).

Desde esos supuestos, propios de una concepcion cientffica
del siglo XIX (procesos reversibles, sin fiecha del tiempo) no sorprende
la evolucion que sufre la nocion de 'infnrmacion'. En efecto, en sus orf-
genes este termino significante denotaba un proceso, o movimiento que da
forma a una idea\ Con posterioridad a los 50s, la informacion se vuelve
sinonimo de "noticias" que pueden infiuir en los negocios o conductas
sociales, cotizaciones bursatiles, precios de bienes, y decisiones gubema-
mentales, entre otros eventos. Notese que si bien en la actuaiidad las TICs
digitalizadas, en tanto medios de tratamiento y transporte de "noticias",
reemplazan en gran medida a las tecnologfas tradicionales en las
economfas avanzadas, la transferencia (comunicacion) en si misma no
se problematiza.

El conocimiento, a su vez, pasa a ser definido como informa-
cion tecnica codificada generada, tfpicamente, en las oficinas de I/D
(Investigacion y Desarrollo) de firmas especfficas, y cuya produccion,
difusion y usos estan signados por valores economicos y resultados posi-
tivos. El conocimiento serfa una variable exogena a la dindmica empre-
saria, que se replica con las TICs, y que se encuentra facilmente accesi-
ble. Si pertenece al dominio privado, por ejempio en forma de patente de
invencion, puede ser adquirido mediante el pago de royalties u otros
medios (Chudnovsky y Lopez, 1995). De este modo, los derechos de
propiedad intelectual, tema de la primera fase de la Segunda Revoiucion
Industrial (1880s-1920s) retoman al centro del debate.

En materia de organizacion del trabajo, la literatura de
administracion de empresas celebra la transferencia de la produccion
'magra' japonesa {lean production) a la totalidad del universo del traba-
jo'. Los nuevos trabajadores deben ser solucionadores de probiemas,
creativos, y responsabies y poseer las calificaciones y actitudes que
puedan ser desarrolladas por sus empleadores (Informe SCANS, 1991).

En materia de Polfticas Publicas la logica neoclasica asimila
el crecimiento economico a la dinamica inexorable de los mercados y
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rechaza la intervencion de los Estados-nacion en la distribucion original
de los recursos y/o en la modificacion del status-quo ya que los pobres se
verian beneficiados de forma natural por el efecto de 'goteo' (Williams,
1998). Claro esta que mas alia del discurso, el Estado-nacion y los entes
locales continiian interviniendo activamente en la economfa, en un juego
de des- y re-regulacion que favorece el crecimiento 'amistoso con el mer-
cado'. Empero esta estrategia requiere que los Estados-nacion participen
en negociaciones macro-regionales segun ilustra el siguiente ejempio
europeo.

El Informe titulado Europa y la sociedad global de la infor-
macion. Recomendaciones al Consejo Europeo en 1994 (Informe
Bangemann) es citado con frecuencia como instancia emblematica del
pensamiento neo-liberal de la decada de los 90s. Brevemente, el Informe
promueve la adopcion de Polfticas que conducirfan a la emergencia de
una 'Sociedad de la Informacion' mundial bajo el auspicio del sector pri-
vado (europeo) mediante el acceso general a las TICs, la reduccion de la
brecha digital, y la libre competencia para las EMNs (Empresas
Multinacionales) -europeas- fabricantes y/u operadoras del sector de tele-
comunicaciones "(que) se encuentran en la vanguardia de estos
desarrollos tecnologicos y (que) deberian recoger los beneficios"
(1994:16, Enfasis agregado).

Siguiendo estos lineamientos, el Informe recomienda una
triple estrategia basada en el crecimiento de redes, servicios basicos, y
aplicaciones para lo cual, esta Revoiucion impulsada por el mercado,
moviliza al sector privado y a los Estados-nacion europeos a fin de garan-
tizar un necesario ambiente competitivo, rompiendo los monopolios de
telecomunicaciones de los Estados nacionales europeos a traves de la
privatizacion y de la liberalizacion de los mercados, y simultaneamente,
intentando controlar el libre flujo de informacion a traves de la
defensa acerrima de los derechos de propiedad intelectual. Dado que
la 'Sociedad de la Informacion' es global, el Informe recomienda una
nueva regulacion (institucionalizacion) de caracter supranacional y
regional a fin de establecer un marco regulador comun para la proteccion
de los derechos de propiedad intelectual (Comision Europea, 1994:8).

La vision Liberal: El Informe HLEG.
Utilizo la expresion Liberal como equivalente a la escuela

economica 'institucional', 'estructural' o 'heterodoxa''; una de las ver-
tientes teoricas derivadas del tronco comiin de la escuela economica clasi-
ca. Su soporte filosofico confiere una significacion que oscila entre moral
e instrumental a la racionalidad que caracteriza a la naturaleza humana.
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y, por lo tanto, a la 'sociedad buena' que la satisface (Jaggar, 1983;
Williams, 1998). Asociado al crecimiento del capitalismo, las demandas
de democracia, y de libertades polfticas basadas en convicciones morales
sobre la iguaidad inherente a los 'hombres' el enfoque es actualmente un
foco importante del debate Latinoamericano. Sin embargo ^puede este
proyecto -que articula el crecimiento economico de largo plazo basado en
la industria al desarrollo de capacidades y competencias tecnologicas
propias y a la creacion y consolidacion de nuevas instituciones (Katz y
Kosacoff, 1998)- constituir la altemativa linica y suficiente al modeio
neo-liberal en vigencia?

Una subvertiente de la escuela institucional asocia la
posibilidad de desarrollo a la emergencia de una Era del Conocimiento y
del Aprendizaje articulada a las tendencias contemporaneas de
Globalizacion (Lundvall 2000, Dosi, 1996, Lastres y Ferraz, 1999). Su
elemento comiin consiste en atribuir al incremento acelerado en la
generacion y difusion de conocimiento el caracter de eje clave de inno-
vacion y por ende de la competitividad de los agentes economicos. La
informacion, el conocimiento y la organizacion del trabajo, optimizada
pero no equivalente al uso generalizado de las TICs, constituyen los
cimientos que sostienen la reestructuracion exitosa en la produccion y los
servicios que tuvo lugar durante las ultimas decadas del siglo XX y que
se prolonga en el actual.

Si bien la informacion se asimila a datos codificados, estruc-
turados, el enfoque distingue entre tipos de conocimiento. El conocimien-
to 'codificado' puede ser transformado en un mensaje y manipulado como
informacion y, por lo tanto, ser facilmente transferible a traves de las
TICs. El saber "tacito", por el contrario, es inherente a la personas y a la
acumulacion de su experiencia de vida en el mundo del trabajo producti-
vo (y reproductivo) y a organizaciones y lugares especfficos que com-
parten un accionar y un lenguaje comun. Por lo tanto, al no estar
disponible en el mercado requiere un tipo especifico de interaccion social,
similar al proceso de aprendizaje, a fin de ser transferido (Lundvall, 2000,
Cowan y Foray, 1998).

El conocimiento codificado y el tacito se complementan y
siempre habra una forma de conocimiento tacito especifico implfcito en
las practicas comunes a cada firma, sector, o region (redes de firmas). De
ahf que la generacion y transmision exitosa de saberes no puede asegu-
rarse unicamente a traves del discurso. El conocimiento que fundamenta
la innovacion proviene de un acervo social y colectivo, y la capacitacion
necesaria para apren der a usar los codigos locales solo puede asegurarse
con la insercion de los agentes en las redes de relaciones y a fin de par-
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ticipar en los procesos de aprendizaje interactivo. El uso de TICs debe
verse entonces como complementario a la inversion en recursos humanos
y calificaciones (HLEG, 1997).

Simultaneamente, la distincion entre tipos de conocimiento,
y la importancia otorgada a los saberes tacitos y al aprendizaje para la
innovacion legitiman las nuevas formas de organizacion del trabajo y sis-
temas productivos basados en el 'modeio japones', u 'Ohnista/JIT '(Just-
in-Time) que cuentan con mecanismos de produccion y apropiacion de
saberes tacitos estructurados en el propio proceso de produccion y circu-
lacion del capital (JUrgens et. al, 1993, Roldan, 2000 a)'.

La aguda crftica al pensamiento neo-Liberal formulada por la
escuela 'heterodoxa' se traslada a las emergentes 'Economfas de la
Informacion' en el Informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel, 1997
(HLEG, High Level Expert Group), titulado 'Construyendo la Sociedad
de la Informacion Europea para todos nosotros' firmado, entre otros
autores por D. Freeman, L. Soete y M. Castells (Mi traduccion del tftulo
y citas del original en ingles). Este Informe representa una refiexion
madura sobre el capitalismo de base informacional europeo escrito cuan-
do ya eran manifiestas las implicaciones negativas de las Polfticas de
crecimiento neo-liberal aplicadas en los 80s y 90s, como aquellas auspi-
ciadas por el Informe Bangemann en 1994.

Dos puntos focales son pertinentes a este trabajo: En primer
termino, el Informe rechaza el determinismo tecnologico promovido por
Informes previos que ignoran la naturaleza de los conglomerados tec-
nologicos ('technological clusters') basados en las nuevas TICs
digitalizadas, y su imbricacion social ('social embeddedness'). En segun-
do lugar, insta a corregir la excesiva responsabilidad delegada a los intere-
ses del sector privado a traves de una apropiada coordinacion reguladora
de los Estados-nacion y de la Union Europea, la cual debe incluir inver-
siones complementarias en recursos humanos y capacitacion a fin de que
la 'Sociedad de la Sabiduria' pueda finalmente emerger.

En este sentido y a diferencia de los conglomerados tec-
nologicos precedentes, el actual no asocia a las nuevas TICs a la deman-
da de bienes intermedios ffsicos, materiales, y equipos de capital. El con-
sumo de informacion no involucra 'un uso' en el sentido tradicional. No
se trata solamente del hecho de que la informacion puede ser utilizada por
consumidores sucesivos, sino de que dos o mas individuos pueden usar la
informacion al mismo tiempo. Mientras que las economfas de mercado
han estado tradicionalmente dirigidas a resolver probiemas de
escasez, la informacion practicamente, por definicion, llevara a
probiemas de abundancia y cuestiones de como deberian
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desarrollarse las herramientas para administrar esa abundancia (pp.
24 enfasis agregado). Lamentablemente el Informe HLEG no elabora esa
dimension crucial.

A fin de superar esas limitaciones, el HLEG sugiere un
espectro de desaffos que deberan afrontar las Polfticas Publicas vigentes
partiendo del reconocimiento de que las TICs contemplan diferentes
parametros de crecimiento potencial y oportunidades de desarrollo. Los
desaffos incluyen la importancia del conocimiento y de la adquisicion de
calificaciones (incluyendo la educacion continua a lo largo de la vida), el
rol cambiante de los servicios de informacion publica como nuevo motor
de crecimiento, la emergente cadena virtual del valor, la extension para la
descentralizacion e implicaciones para la organizacion del trabajo, entre
otras. Esa extensa agenda debe involnrrar a una serie de actores, a
nivel local o regional, a veces a nivel nacional o europeo, y refieja la
conviccion de que la evolucion del debate sobre Sociedades de la
Informacion toma necesaria una vision global estrategica desde la region
europea. Entre las razones aducidas se destaca la creciente amenaza de
dominacion de segmentos de mercados asociados a las TICs, una cuestion
crucial en las negociaciones de la Cumbre Mundial de Sociedades de la
Informacion de diciembre, 2003.

Aspectos polemicos de Ia Iiteratura Liberal (institucional)
desde la perspectiva de la Economfa Poli'tica Crftica

Resulta innegable la utilidad del enfoque institucional como
instrumento teorico-polftico para la superacion de un numero de sesgos
inherentes al pensamiento de la escuela economica neo-clasica del
desarrollo. Sin embargo, la Economfa Polftica Crftica* y la evidencia
empfrica reciente ponen en evidencia las limitaciones inherentes a todo
intento de consecucion del desarrollo mediante la construccion de una
Sociedad del Conocimiento o de la Sabidurfa, basada exclusivamente en
la concepcion Liberal, en las economfas perifericas Latinoamericanas en
particular, y en el contexto del capitalismo informacional mundial. Cabe
entonces formular una serie de reservas a la propuesta teorica institucional
y, por lo tanto, a la viabilidad y alcances de sus Polfticas Publicas al ser
aplicadas fuera de la Union Europea. Las discusiones contemporaneas
referentes al diiema ALCA o MERCOSUR, sugieren como mas rele-
vantes a los siguientes aspectos:

A nivel supranacional, el enfoque 'heterodoxo' da por sen-
tado, pero no investiga, el origen, naturaleza, dinamica concreta, e impli-
caciones del contexto de 'Globalizacion' regional cuyas aceleradas trans-
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formaciones imponen presiones no solamente al comportamiento y com-
petitividad empresarial, sino a todo proyecto amplio de desarrollo. En
contraste, el enfoque de la 'Mundializacion del Capital', ejemplificado en
la obra de Chesnais, 1996, a y b, entre otros autores, se centra en las expli-
caciones plausibies de la aceleracion de las tendencias historicas de inter-
nacionalizacion financiera (la mas avanzada), productiva, y comercial del
capital. Estos procesos de Mundializacion -que ahora privilegian espacios
regionales, dotados de recursos y mercados (cual serfa el MERCOSUR)-
han pasado a constituir elementos clave de la configuracion del
capitalismo contemporaneo, a la vez que recrean e intensifican, en lugar
de reducir, la antigua brecha entre economfas desarrolladas (Centro) y 'en
subdesarrollo' (Periferia).

Aquellas transformaciones se relacionan, a su vez, con 'un
proceso de construccion institucional internacional' de facto y dejure,
encabezado por los Estados Unidos, el Grupo de los 7, el FMI, el Banco
Mundial, y su Consenso de Washington, formalizado en Europa por el
Tratado de Maastricht y por la OMC (Chesnais, 2001:4). Estos
organismos elaboran, a mi criterio, el contexto de la liberalizacion
exigida a las economfas nacionales a la vez que forjan los parametros
de los mercados regionales, especialmente de los perifericos, como el
MERCOSUR (Seccion 3).

A nivel nacional/regional, las Polfticas de CyT e Innovacion
propias de esta vertiente teorica y dirigidas a la construccion de SNIs
(Sistemas Nacionales de Innovacion) dan por supuesto que esos espacios
son a menudo la sede de EMNs (Empresas multinacionales) o firmas de
capital nacional que basan la obtencion de beneficios extraordinarios en
la innovacion y en la efectiva competencia en el piano industrial. Empero,
aiin no se ha demostrado la existencia de grandes empresas industriales
innovadoras de capital nacional que pudieran servir de plataforma para la
construccion de SNIs en un MERCOSUR en gran medida transnaciona-
lizado.

Otra cuestion affn se refiere a los lfmites inherentes a los
SNIs de pafses perifericos, considerando las restricciones impuestas por
la apertura forzosa de esas economfas, sujetas a sucesivos planes de ajuste
estructural de acuerdo a las directivas de la OMC (Organizacion Mundial
de Comercio) y del FMI (Fondo Monetario Intemacional) entre otros
organismos y en el futuro posiblemente a traves de los acuerdos deriva-
dos de la Cumbre Mundial de Sociedades de la Informacion.

Asimismo, la dominacion del capital financiero introduce
cufias en la viabilidad de las Polfticas de CyT advocadas tambien en
economfas centrales'. No sorprende entonces que las inversiones en I/D
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figuren entre los gastos industriales mas concentrados del mundo, y que
sea cada vez mas significativo el rol que juega la privatizacion del
conocimiento y de la informacion -vfa comercio intra-firma
(conglomerados de EMNs) en la manufactura, en los servicios incluyen-
do a los educativos, y a traves de la defensa a ultranza de los derechos de
propiedad intelectual- en tanto faceta inherente a las coirientes mismas de
Mundializacion, y a las negociaciones en el contexto del NAFTA (North
American Free Trade Agreement), y ALCA (Asociacion de Libre
Comercio de las Americas).

Corresponde entonces concluir que no existe tal difusion tec-
nologica global sino el proceso opuesto de concentracion de la produccion
de conocimiento cientffico y tecnico, y de tecnologfas consideradas
estrategicas, en lugares muy limitados (Chesnais, 1996 a y b, y 2001;
Lastres y Albagli, 1999; Costa Marques, 2002, entre otros), y que la nueva
competencia entre EMNs ha intensificado la centralizacion de
conocimiento en sus casas matrices, y en las economfas de la Trfada.

Por ultimo, a nivel mundial, regional, nacional y local la
teoria 'heterodoxa' ignora, por lo general, la naturaleza confiictiva de las
relaciones capital-trabajo, como asf tambien sus dimensiones de genero a
nivel de la realidad concreta de la organizacion del trabajo en el seno de
la empresa capitalista. Esto es, su crftica a la economfa neo-liberal no se
extiende al planteo de los lfmites de la legitimidad del accionar empresa-
rial en materia de organizacion del trabajo, en la medida en que esta Ulti-
ma resulte funcional y conducente a la innovacion (redituable). Por lo
tanto no examina las consecuencias negativas del 'modeio japones) para
la sociedad en su conjunto, y para las mujeres y Ios hombres trabajado-
ra/es en particular.

Avances en la comprension de la dinamica informacional
Siglo XXI

Otra vertiente de la optica crftica se perfila sumamente fruc-
tffera para la profundizacion del anaiisis de los procesos de
'informacionalizacion', una dinamica compleja que constituiria la carac-
terfstica distintiva del capitalismo contemporaneo (Dantas, 2002 a, b, c y
d, 2001, 1999, Castells, 2000, Lojkine, 1995). Mi propuesta de
teorizacion y anaiisis se basa en la obra de Dantas, quien resemantiza la
Teorfa de la Informacion (TI) en terminos crfticos a efectos de su apli-
cacion al anaiisis del trabajo humano y de la valorizacion y acumulacion
del capital. Su objetivo es explorar y expiicar por que el capitalismo cen-
tral adquiere caracterfsticas cada vez mds informacionales-comunica-
cionales desde la primera fase de la Segunda Revoiucion Industrial
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(1880s-1920), una revoiucion fecundada por la Gran Industria de base
cientiftco tecnologica. Los siguientes puntos resultan cruciales, a los fines
del debate de las cuestiones polemicas del enfoque 'heterodoxo' y para
la incorporacion de sus argumentos en este ensayo.

Todo trabajo humano ha sido y es informacional, arguye
Dantas, esto es, un trabajo dedicado a percibir, procesar, registrar y comu-
nicar informacion, nocion definida como 'un proceso que orienta la
accion (trabajo) de cualquier organismo vivo en su esfuerzo por
recuperar parte de la energfa que se disipa a rafz de las leyes de la ter-
modinamica' (Dantas, 2002 a: 146) (Mi traduccion del portugues. Enfa-
sis agregado). La informacion es producida, cuando un objeto que porta
sefiales potencialmente significativas entra en interaccion con un agente
capaz y competente para extraerles las significaciones (2002 b). No esta-
mos en presencia de un proceso unidireccional, sino bidireccional carac-
terfstica que nos remite a los codigos como orientadores de la accion.
Cuando hablamos de informacion, hablamos entonces de actividad de tra-
bajo vivo, no debiendo confundirse la informacion con algiin resuitado
del trabajo de captarla y comunicarla (libros, sefiales electricas, etc.); ni
tampoco confundir 'datos' o 'conocimiento' (producto del trabajo pasa-
do) con la dinamica informacional en sf misma.

La TI asf 'trabajada' coadyuva a esclarecer la naturaleza de
la interaccion que preside el trabajo informacional capitalista; y permite
ahondar en la naturaleza de la comunicacion humana en el mundo del tra-
bajo, iluminando la tematica de las capacidades y calificaciones de la
fuerza de trabajo, la cual supone la existencia de codigos. Si no hubiese
actos de comunicacion, los trabajadores no sabrian que tareas realizar;
supone la necesidad de que la informacion sea emitida comprensible-
mente, y la posibilidad y capacidad de ser recibida y comprendida. La
comunicacion es un componente constituyente del proceso de trabajo, y
elemento de negociacion del valor de uso de la fuerza de trabajo con el
capital.

Simultaneamente el enfoque es litil para expiicar la creciente
magnitud de trabajo informacional sobre la informacion misma, en una
nueva division del trabajo en las actividades productivas basada en la
informacion. Esto es asf porque en epocas pasadas, la informacion nece-
saria para ese cometido era la captada, procesada y comunicada direc-
tamente por los sentidos del cuerpo; se encontraba libre y susceptible de
ser captada por la mente y el cuerpo del/de la trabajador/a en su ambiente
social y natural. A partir de la Segunda Revoiucion Industrial y de su base
cientffico tecnologica, cambia el caracter del trabajo asociado a la
produccion. La produccion inmediata paso a ser, en lo fundamental, eje-
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cutadapor el trabajo muerto, congelado en las formas y movimientos de
los sistemas de maquinarias que actiian directamente sobre la materia, y
el trabajo vivo, a su vez se fue expandiendo, en forma creciente y cada
vez mds abarcadora, en las actividades de procesamiento, registro y
comunicacion de la informacion social. El trabajo vivo, poseedor de co-
nocimiento litil para la produccion, nunca dejaia de ser la base necesaria
de la acumulacion capitalista, arguye Dantas, pero el valor del trabajo
para el capital, el que fundamenta su acumulacion, pasa a ser una funcion
del procesamiento de informacion a lo largo de la cadena productiva,
implicando nuevas divisiones intemacionales del trabajo y mecanismos
apropiados de coordinacion para sostener ese mismo crecimiento (2002, c
y d, Sayer y Walker, 1994).

Nuevas relaciones Centrr.-'Periferia: La constitucion de
empresas 'red' (Nota 8) da origen a una Nueva Division Intemacional
Informacional del Trabajo entre firmas cuyas actividades de valor se
basan en la contratacion y comando de fuerza de trabajo a cargo de
investigaciones cientifico-tecnologicas, creacion o innovacion de produc-
tos y procesos, y firmas cuyas actividades de valor se basan en el coman-
do de trabajo repetitivo, elemental, rutinario (El caso Nike es el mas estu-
diado, pero todas las ramas industriales y sectores de servicios conectados
presentan evidencia de esta tendencia). De ahf que el capitalismo infor-
macional no cuente con un colectivo de trabajo homogeneo entre pafses.
La extension de la cadena productiva significa la concentracion del tra-
bajo creativo, aleatorio, en el Centro y en gran medida aquel que se rea-
liza sobre la materia, rutinario, que no ha sido todavfa substituido por
equipos, en la Periferia. Gracias a las redes de comunicacion mundial, las
EMNs pueden ubicar segmentos de trabajo en los espacios reales
donde su bajo costo coincida con su bajo nivel informacional.

En sfntesis, el capitalismo informacional contemporaneo es
aquel que moviliza trabajo vivo para procesar y comunicar informa-
cion a traves de los medios adecuados (digitales) de procesamiento y
comunicacion (Dantas, 2002 a). Simultaneamente desvaloriza, reducien-
do a casi nada o nada, el valor de uso de la fuerza de trabajo redundante,
rutinaria con sus aberrantes consecuencias que revelan las estadfsticas
sobre la exclusion social a nivel mundial. La TI permite corregir el reduc-
cionismo de los enfoques previos, al fundamentar que las TICs trans-
portan sefiales cuyos codigos deben ser captados, compartidos por los
'receptores' para que la interaccion-comunicacion pueda completarse.

La elaboracion anterior coadyuva asimismo a esclarecer la
naturaleza de la "hibridizacion" del modeio de organizacion del trabajo
'Ohnista/JIT' (Just-in-Time) tfpico de la decada de los 90s al iluminar la
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dinamica especiTica del 'trabajo informacional con conocimiento litil para
la produccion' que las EMNs contratan en la periferia del sistema
mundial. La TI complementa en este caso aquellas aproximaciones pre-
vias a los modelos de organizacion productiva en tanto soportes de
estrategias de acumulacion de capital, pero centradas en las economfas de
tiempo y generacion y apropiacion de saberes (Roldan, 2000 a y b). En
este campo, en especial, esclarece la reiacion entre las Areas de Disefio,
I/D, y Proyectos y el area productiva de planta y el caracter de la meta de
incremento del flujo de produccion perfeccionada cuya dimension creati-
va, aleatoria, el sustento del area de planta, no se traslada a la periferia.
Por el contrario, se intensiflca la interaccion, el intercambio de infor-
macion, entre los que trabajan en las fases previas de
informacionalizacion disefio, concepcion, del producto y proceso, meto-
dos, marcas, marketing, y opciones para el proceso de trabajo final) con
mas personal de 'escritorio' y menos en las fabricas, haciendo menos nfti-
dos sus enlaces e implicaciones (Roldan, 2003 b).

Una agenda Feminista inconclusa en el Sur de America
Latina

La investigacion feminista en America Latina, al menos fuera
del contexto del NAFTA, ha ignorado la probiematica del desarrollo
basado en la trfada informacion-comunicacion-conocimiento. A mi juicio
esta omision resulta desafortunada por dos razones principales. En primer
lugar, porque las perspectivas de desarrollo informacional no pueden
disociarse facilmente de los resultados de la 'guerra comercial' entre las
EMNs norteamericanas, europeas y asiaticas proveedoras de redes y ser-
vicios en el sector amplio de las telecomunicaciones (Comision Europea,
1994) que continuan compitiendo en el espacio del MERCOSUR. Este
proceso persiste en el todavfa incierto destino del ALCA vs. el MERCO-
SUR y se refieja en la agenda de la Cumbre Mundial de Sociedades de la
Informacion y de las negociaciones con la OMC. Una intervencion femi-
nista contundente podrfa, tal vez, infiuir ex-ante en decisiones cruciales
para el futuro de la region. En segundo lugar porque la subordinacion del
genero femenino en las esferas de la produccion (reproduccion) y circu-
lacion no ha desaparecido sino que posiblemente se ha incrementado en
las ultimas decadas en la periferia Latinoamericana, con variaciones de
acuerdo a clase y raza/etnicidad.

Las investigadoras feministas de la region, en la medida en
que han examinado cuestiones afines al debate de la transicion de
'Sociedades de la Informacion' a 'Sociedades del Conocimiento' lo han
hecho desde disciplinas particulares (generalmente la sociologfa, ciencias
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de la comunicacion, politologfa, psicologfa y antropologfa) soslayando la
teorizacion del desarrollo que Ie sirve de sustento. El pensamiento femi-
nista, sin embargo, no debe considerarse responsable de aquel divorcio
intelectual y polftico tfpico de las ciencias humanas a nivel mundial en las
ultimas decadas del siglo XX. La teon'a de la Informacion, que podrfa ilu-
minar un vasto complejo de las ciencias sociales, ha sido escasamente
apiicada al campo del desarrollo y de la organizacion del trabajo, y la
importancia de esta ultima en la expiicacion de las realidades socioe-
conomicas que construyen la imbricacion social de los fenomenos infor-
macionales ('social embeddedness') pocas veces ha sido apreciada en su
total expresion. Como resuitado, el proyecto polftico-intelectual feminista
de Iiberacion en la region no ha podido, hasta el momento, confrontar los
desaffos que emergen de la teorizacion Liberal y de la Economfa Polftica
Crftica en el todavfa insuficientemente explorado campo del desarrollo
capitalista en base a la informacion y al conocimiento.

Un ejempio reciente de 'oportunidad perdida' es la ausencia
de una contribucion por parte de las 'expertas en genero' que se desen-
vuelven en el contexto de la CEPAL (Comision Economica para America
Latina y el Caribe) en la reunion preparatoria auspiciada por aquel mismo
organismo y por otras organizaciones, celebrada en Bavaro, Republica
Dominicana, en enero 2003. Es de lamentar que ningun texto feminista
autonomo haya acompafiado a la contribucion basica al evento prove-
niente de los economistas varones 'expertos en desarrollo' de la misma
CEPAL. Este ejempio ilustra, a mi juicio, una posible discriminacion de
genero por parte de las agencias supranacionales oficialmente compro-
metidas con la equidad de genero, especialmente en la periferia del sis-
tema mundial. Una division institucional del trabajo que asigna perspec-
tivas generizadas a una unidad separada, corre siempre el peligro de rele-
gar el pensamiento feminista en las Ciencias Sociales a cuestiones
'pasadas de moda o todavfa de moda' despues que los economistas hom-
bres ya han suministrado la teorfa (codigo) que define el sentido del
desarrollo presente o futuro de la region.

Esta interpretacion resulta asimismo plausible al considerar
la Reunion de Expertos (sic) sobre Globalizacion, Cambio Tecnologico y
Equidad de Genero'" convocada por la misma CEPAL en 2001. Esta no
fue una oportunidad para que las Expertas Feministas de Alto Nivel en
materia de desarrollo pudieran constituir un grupo interdisciplinario a fin
de desarroUar un Informe autonomo sobre el topico tal cual ilustra el
ejempio del (predominantemente masculino) HLEG, 1997. Mientras se
celebraba en 2001 la Reunion de Expertas tan poco publicitada, sus cole-
gas masculinos en la CEPAL ya cumplimentaban una agenda de investi-
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gacion sumamente ambiciosa que fructifico en una serie de Documentos,
un libro sobre la transicion de la Economfa Industrial a la Digital, y un
Documento oficiai de CEPAL escrito especfficamente para el encuentro
preparatorio de Bavaro (PrepCom. Meeting, Bavaro) en enero 2003.

Las propuestas y recomendaciones de la Reunion de Expertos
incluyen, entre otras: promover el acceso de las mujeres a las carreras
cientfficas; Uevar a cabo investigacion sobre los componentes de la
globalizacion, las Polfticas macroeconomicas y las dimensiones de
genero, raza y etnia, establecer un banco de datos sobre niveles de edu-
cacion, edad, estrato social y genero, identificar a los diferentes grupos de
mujeres y sus diversas capacidades para enfrentar los nuevos tiempos, ya
que hasta el momento solo una elite poco numerosa estaba participando
del proceso de modemizacion; intervenir en las polfticas publicas para
democratizar el acceso a las nuevas tecnologfas, estimandose que para
ello habfa que empezar por mejorar la equidad en el acceso a la educacion
de buena calidad; identificar los distintos grupos de mujeres para
proponer polfticas publicas adecuadas de acceso a la informacion y
facilitar las oportunidades para que tuvieran acceso a los equipos de com-
putacion y de conexion a las redes o dispusieran de ellos (Items 15 y 16).
Tambien se promueve el anaiisis de las experiencias en la region en mate-
ria de telecentros, el gobiemo y el acceso a los servicios publicos, para el
ejercicio mas efectivo de la ciudadanfa (Item 31).

Se trata, sin dudas, de recomendaciones encomiables, pero no
estan precedidas de una discusion explfcita de la teoria y modeio subya-
cente de desarrollo que se generiza: las rafces y dinamica del 'modeio
de crecimiento economico dirigido a la exportacidn' y liderado por el
sector privado al que se reHere el mismo documento y al que atribuye
oportunidades y restricciones en materia de equidad de genero. Un
enfasis sobre este tema principal hubiera permitido el examen de las con-
secuencias estructurales de la aplicacion del modeio economico para los
pafses de la region, sus eslabonamientos con la 'globalizacion', y la iden-
tificacion de cuales categorias de mujeres estarfan deseosas y en condi-
ciones de participar en la construccion del desarrollo con base en la infor-
macion y el conocimiento. Las investigadoras feministas ya cuentan con
un menii de posibles 'transiciones' entre las que pueden optar, cada una
de ellas involucrando supuestos teoricos y desaffos poifticos que no
pueden continuar siendo ignorados.

Sin embargo, si el modeio neo-liberal de crecimiento adopta-
do ha fracasado en terminos de Derechos Humanos al desarrollo, que
debe incluir, en lugar de excluir, a la mayorfa de la poblacion de la region,
ninguna generizacion 'polfticamente correcta' puede corregir aquel
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desenlace aberrante. Por el contrario, cabe interrogarnos sobre la sig-
nificacion de la 'equidad de genero' en procesos conducentes al sub-
desarrollo. La experiencia argentina, a la que me refiero a continuacion,
resulta esclarecedora en este sentido.

3. Construyendo una "Sociedad de la informacion"
Periferica y organizacion generizada del trabajo

^Hacia una Sociedad de la Informacion en la Argentina? La
escena nacional.

La convocatoria a la construccion de una Sociedad de la
Informacion como instrumento de desarrollo ha estado presente en el dis-
curso gubemamental desde el comienzo de los 90s, otorgando una sig-
nificacion tradicional y tecnologicamente determinista a aquel proceso al
asimilarlo a la difusion generalizada de las TICs". Ya en los 2000s un
Programa Nacional para la Sociedad de la Informacion fue proyectado
durante la presidencia de A. de la Riia, decreto 252/2000, en el marco de
la Secretarfa de Ciencia, Tecnologfa e Innovacion Productiva. Este
Programa continua el Plan Intemet para todos disefiado durante el go-
biemo de C. Menem en los 90s, proyecto que no tuvo repercusion social.
El Programa, en cambio, establece explfcitamente la necesidad de coordi-
nar una meta mayor, la difusion social de Intemet en el marco de una
Sociedad de la Informacion; generalizar el uso de las TICs en todos los
sectores sociales; utilizar las TICs para aumentar la competitividad en la
produccion de bienes y servicios, expandir el uso de telemedicina y tele
educacion, entre otras metas. El Programa no tuvo mayor aplicacion y su
destino permanece incierto en la actuaiidad.

A mi juicio, una mirada retrospectiva con foco en su contex-
to de origen permite advertir la logica de este resuitado adverso. Me he
referido en otros textos a la extensa literatura sobre la aplicacion ortodoxa
del modeio neo-liberal en la Argentina en los 90s y a sus nuevas polfti-
cas publicas (NPPs) de privatizacion de empresas estatales (que incluyo a
ENTEL, empresa nacional de telecomunicaciones); apertura comercial
asimetrica; y desregulacion selectiva de la economfa. Tambien han sido
estudiadas sus implicaciones negativas en materia de reprimarizacion de
la economfa, desindustrializacion, y reestructuracion regresiva del sector
industrial; concentracion, y transnacionalizacion generalizada de la
economfa, y centralizacion del capital, como asf tambien sus efectos sobre
la distribucion del ingreso, desempleo y subempleo y otros efectos pemi-
ciosos sobre la condicion de la/os trabajadora/es'l Baste sefialar aquf lini-
camente los aspectos mas relevantes a la probiematica del presente
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ensayo.
En primer termino, la consolidacion de nuevos marcos

reguladores sectoriales en un contexto de shock institucional Iievaron a
una 'reestructuracion desarticulada', con desintegracion de las redes de
subcontratacion locales, tanto entre el comercio y la industria como den-
tro de esta (Kosacoff, 2000; Nochteff, 2001). En segundo lugar, el perfil
de reprimarizacion productiva, basado en sectores estaticos, comprometio
y compromete gravemente la insercion argentina en la economfa regional
y mundial, al concentrarse en la exportacion de recursos naturales, energfa
y commodities industriales. Permanece ausente de esta lista la produccion
de tecnologfas que lideran la expansion mundial, como las telecomuni-
caciones, la microelectronica, la computacion y nuevos materiales, las
biotecnologfas, las especializaciones intensivas en conocimiento (que
demandan trabajo informacional creativo, aleatorio).

El panorama industrial descripto se asocia al muy bajo nivel
de inversion en CyT y educacion durante la decada pasada, de acuer-
do a estandares internacionales. El gasto publico en CyT especffica-
mente alcanza a cerca del 0.4% del PBI (Aronskind, 2001). Otro indi-
cador de la baja prioridad dada a las actividades de Ciencia y Tecnologfa
en la agenda gubemamental nacional es el gasto estimado en educacion
superior y universitaria que incluye todos los niveles, menos el de edu-
cacion basica, que se acerca al 0.83% del PBI. Si relacionamos estas cifras
a aquellas que se refieren al desmantelamiento de los eslabonamientos
productivos (relaciones con proveedores) es posible coincidir con
Nochteff (2001) cuando concluye que las Polfticas de CyT en la Argentina
no pueden ser consideradas como Polfticas de Estado genuinas.

De este modo, en ausencia de Polfticas de Estado en las areas
de CyT, educacion y crecimiento industrial intensivo en conocimiento, no
sorprende que no se haya avanzado hacia la construccion del desarrollo
basado en la informacion y el conocimiento. Las iniciativas concemientes
a la construccion oficiai de una Sociedad de la Informacion nacional
revelan un determinismo tecnologico ya rechazado por el Informe HLEG
en 1997, y falta de comprension de la informacion-comunicacion como
fuerza productiva por derecho propio.

En suma: la insercion del proyecto de Sociedad de la
Informacion argentina en el paradigma neo-liberal, tal cual el mismo fue
aplicado en la periferia, impide el logro de siquiera un mfnimo de los
avances europeos en la materia. Recordemos que la implementacion de
aquel modeio en la macro-region europea desarrollada, dejo sus huellas a
traves de una Economfa de la Informacion cuya transicion a una Sociedad
del Conocimiento y eventualmente a una Sociedad Sabia resta todavfa
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alcanzar. En la Argentina, por el contrario, el mismo proyecto hizo posi-
ble que las empresas principalmente europeas (aigunas de ellas con fuerte
participacion Estatal) que se beneficiaron con la privatizacion del sector
de las telecomunicaciones y de la operacion de sus servicios obtuvieran
beneficios extraordinarios mientras se acentuaba el desmantelamiento del
antiguo Estado del Bienestar.

^Hacia una Sociedad de la Informacion regional?

se refieja la construccion sesgada de la Sociedad de la
Informacion en la Argentina a nivel regional, vfa el MERCOSUR?
^Cuales son sus implicaciones en terminos de trabajo informacional
generizado en el caso argentino?. Observese que en el piano regional, el
mismo modeio neo-liberal se expreso a traves de la aceleracion de la des-
y re-regulacion del MERCOSUR -actualmente solo una Union Aduanera
'imperfecta' o regionalismo abierto, segiin el Protocolo de Ouro Preto de
1994- confiandose (en el discurso oficiai) que la liberalizacion del
comercio resultante alentaria la IED, el comercio intra-firma, y la espe-
cializacion productiva. En el sector automotor la elaboracion de los
eslabonamientos historicos entre la regulacion domestica y regional y/o
bilateral que construyeron progresivamente la definicion de la 'region
automotriz del Mercosur' culmino en el Nuevo Regimen Bilateral
Automotriz, entre Argentina y Brasil, de marzo 2000 (Roldan, 2001, b).
Cabe sefialar, por ultimo, que el comportamiento del sector, cuyo regimen
fue nuevamente modificado en julio, 2002 no satisfizo las expectativas
optimistas que el discurso oficiai prometfa, aunque constituyo una de las
actividades ganadoras ex-ante que produjo ganancias extraordinarias".

1. Nivel de Terminales
La recesion local y los subsidios y la devaluacion en Brasil

atrajeron hacia este pafs la mayon'a de las inversiones del sector. La
produccion, a su vez, fue ajustada a las estrategias de mercado y
rentabilidad 'global', y a los flujos de comercio intra-firma de las respec-
tivas EMNs. Las terminates ubicadas en la Argentina importan vehfculos
completos y autopartes de fuentes extemas (fuera del area del MERCO-
SUR) y deciden el mix de produccion de autos y componentes -esto es,
cuales firmas 'interconectadas' entran o no en su circuito intemo y al per-
fil de la subcontratacion regional- con efectos negativos en la balanza
comercial y de pagos, el empleo y los salarios. A esto se agrega, en el caso
argentino, la ausencia de control aduanero efectivo y el enjuiciamiento de
las empresas que violan las disposiciones en vigor.
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Transferencia tecnologica e innovaciones locales
La legislacion laxa de la etapa, el alto contenido de insumos

importados, y la elevada integracion vertical de las terminales conspiran
contra cualquier dinamica virtuosa. Las practicas de las EMNs en el pafs
no comprenden genuina I/D o la adaptacion de tecnologfas de disefio con
origen en sus matrices, como ocurriera en otras fases de la historia del
sector. Su resultante fue el desmantelamiento de departamentos comple-
tos de Ingenieria y de avances previos en capacitacion y know-how que
afecto crucial y negativamente el acervo de recursos tecnicos y sociales
(Roldan, 2002; Yoguel, Novick, y Marin, 2001).

Observese tambien que la dinamica virtuosa tiene que ser
incentivada mediante redes de subcontratacion que conecten a provee-
dores especializados (JIT extemo). Empero, las redes de las EMNs auto-
motrices no se comportaron de acuerdo a las expectativas argentinas. Por
el contrario, fortalecieron la emergencia de una Nueva Division
Intemacional Informacional del Trabajo con concentracion del trabajo
creativo en el Centro y trabajo rutinario (redundante) en la periferia. El
destino de las filiales locales de las terminales automotrices esta asociado
a las decisiones 'globales' de sus matrices, y a la transformacion parcial
de sus creaciones en productos materiales, y/o a la entrega de los pro-
ductos importados al mercado final, con mfnimo valor agregado local.
Obviamente se les ha asignado un comportamiento tfpico de la periferia
de la red.

De este modo, la posibilidad de posicionar al pafs en un
sendero de crecimiento genuino basado en el desarrollo endogeno de
capacidades cientffico tecnologicas sinergfsticamente conectadas a un
SNI (Sistema Nacional de Innovacion) ha quedado relegada al terreno de
la fantasfa. En consecuencia, al no asignarse actividades creativas a la
Argentina, Ia demanda de generizacion femenina de capacidades
ingenieriles y de practicas de disefio inexistentes no constituye una
meta feminista alcanzable, aiin cuando, ocasionalmente, unas pocas
mujeres ingenieras universitarias puedan encontrarse a cargo de funciones
de Control Total de Calidad.

Organizacion del trabajo de ensamble y jerarqufas de
genero a nivel de terminales.

Las filiales automotrices no necesitan alcanzar el nivel de efi-
ciencia prometido por el modeio 'Ohnista/JIT' -con meta (ideal) de 0
stocks y produccion JIT- a fin de satisfacer los requerimientos de los mer-
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cados nacionales. No sorprende entonces la ausencia de impiementacion
genuina de la logica de acumuiacion del modelo nipon (Roldan, 2001 a;
Vispo 1999).

Existe, en efecto, desterritorializacion de la produccion, pero
las actividades aleatorias, y conducentes a la inveneion, segun se men-
ciono, tienen Iugar en las matrices, donde se concentran importantes
inversiones en I/D, y estas operaciones son las que predefinen los
limites del derecho de comunicar que luego ejerceran las y los traba-
jadora/es de la Periferia a traves de la organizacion del trabajo y del apren-
dizaje pertinente (Nilsson, 1995). Ambas dimensiones tienden, por lo
tanto, a estar limitadas a los aspectos relativamente 'redundantes' del pro-
ceso, en los cuales el personal que lleva a cabo trabajo informacional no
ha sido todavia reemplazado por las TICs. En suma, si las herramientas
digitalizadas y el desarroilo de recursos humanos estan en el centro de un
nuevo conglomerado tecnologico basado en las primeras, estos
conglomerados permanecen ausentes de la experiencia argentina. Sin
embargo, solo estudios en profundidad permitiran comparar informacion
y dar lhipetu a generalizaciones fidedignas. La generizacion en las plan-
tas de ensamble continua los criterios historicos de masculinizacion pre-
dominantes en el sector (Roldan 2000 a).

2. Nivel de Empresas Autopartistas
La evolucion de la industria autopartista refleja las tendencias

mencionadas de transnacionalizacion, alto porcentaje de partes y piezas
importadas, y drastica reduccion en el numero, produccion, y empleo de
las pequefias y medianas empresas de capital nacional, sector practica-
mente eliminado del mercado. Cabe sefialar, empero, que algunas finnas
medianas, pero con ventajas comparativas y trayectorias exitosas en
nichos especfficos de mercado, han ganado un espacio creciente luego de
la devaluacion, inclusive con filiales productivas en el exterior e intere-
santes exportaciones a mercados mundiales.

Organizacion dei trabajo de ensamble y jerarquias de
genero a nivel de firmas autopartistas

La transferencia tecnologica entre niveles de subcontratacion
no es elevada debido al alto volumen de las importaciones (Yoguel,
Novick y Marin, 2001). A su vez, la evidencia disponible sugiere la repli-
cacion de las pautas de hibridizacion haliadas a nivel de las terminales:
esto es, la adaptacion sui-generis y heterogenea de elementos del modelo
nipon de acuerdo al producto, a su mercado y a la propiedad de la firma:
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de capital nacional o transnacional (Roldan, 2001 a y b). Tambien esta
ausente de esta industria la busqueda sistemica de economias de tiempo y
la relacion estrecha entre I/D, Departamento de Diseno, y produccion
propias de aquel modelo al aplicarse en el Centro de la red (Roldan 2003
b).

La generizacion de los procesos''' parece repetir las pautas
historicas de la insercion de mujeres en la industria autopartista estudiadas
en profundidad para el perfodo 1960-1990 (Roldan. 2000 a). En otros ter-
minos, varones y mujeres son incorporados a las nuevos o viejos hibddos
(antes 'invisibles') del modelo 'Ohnista/JIT', pero cabe sugerir, en ausen-
cia de informacion censal pertinente -el Censo Economico de 1994 no dis-
tingue entre el personal femenino en produccion (u obrero de acuerdo a
registros anteriores) y otros trabajadores- un crecimiento del proceso de
masculinizacion de la generizacion 'polivalente' de los '90s.

Considerando unicamente los procesos de trabajo en la
produccion autopartista esta observacion general debe desglosarse a nivel
de los procesos de trabajo involucrados: 1) si se trata de procesos previos
al ensamble que exigen el despliegue de aptitudes pertinentes al espectro
amplio del 'saber-hacer' incluyendo las que denomine tecnicas para la
operacion y/o puesta a punto de maquinas calificantes y del 'saber-ser'
individual o grupal de acuerdo al grado de adaptacion de las tecnicas
respectivas; o 2) del montaje en si mismo, por lo general unicamente
manual que exige un despliegue de trabajo con conocimiento util a la
produccion donde abundan los elementos redundantes.

Tambien hay que considerar la posibie existencia de Iogicas
productivas diferentes y articuladas en una misma pianta. En el ejempio
de Roldan 2000 a, una de ellas perseguia economias de escala (para una
empresa como la estudiada) y estaba basada en procesos con dimensiones
'Taylorista-Fordistas' de maxima fragmentacion y velocidad en ope-
raciones individuals. La segunda, y crucial, era una logica de 'Ohnismo
sui-generis encubierto', en prosecucion de economias de escala y
variedad en la produccion en lotes mas chicos, asentada en la organi-
zacion del trabajo en equipo para las operaciones de armado y termi-
nacion de la famiiia de filtros 'de nafta'. Esta forma organizativa hacia
posibie el logro de maxima eficiencia, en un 'Justo a Tiempo' que abar-
caba dos jomadas de trabajo en pianta y la integracion del trabajo domi-
ciliario.

No existe, por ende, una relacion univoca entre el modelo que
se hibridiza, y su generizacion masculina o femenina. Entre los factores
intervinientes cabe destacar i) el producto al que se aplica; ii) los proce-
sos pertinentes a su ejecucion; iii) la ausencia o presencia de TIC!s que
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demanden el monitoreo y resolucion de problemas en tiempo real; iv) que
actores sociales ofrecen las aptitudes adecuadas para su concrecion
incluyendo aquellas pertinentes al 'saber-ser', y los saberes tacitos
(memoria) del personal; v) el menor costo y maximo rendimiento tenien-
do en cuenta la legitimidad de la contratacion de acuerdo a las normas de
las convenciones colectivas vigentes y efectivamente observadas y vi) el
momento historico y en la Iocalidad estudiada.

A modo de sintesis, la evidencia de campo muestra que las
mujeres pueden operar TICs y participar en equipos en lineas de
produccion, dependiendo de la evaluacion que cada firma efectiia de las
ventajas y desventajas economicas y polfticas (de control) derivadas de la
contratacion de mujeres, sin negar la posibie influencia androcentrica del
actor sindicai. Dentro de este panorama amplio, son varios los elementos
coadyuvantes: la composicion generica previa a la reconversion (si se
trata de secciones masculinas o femeninas), las condiciones del mercado
de trabajo local, la fase del ciclo domestico que atraviesa el personal
potencial (en el caso de mujeres si son jovenes, o madres que ofrecen
'certeza de responsabilidad'); la experiencia fabril y sindicai previa (o su
ausencia), entre otros.

En una etapa 'de crisis' como la actual, se hace publico el
ejercicio de las diversas aptitudes del 'saber-hacer' y del 'saber-ser'
desplegadas en grupos de trabajo, y la generacion y apropiacion de los
saberes tacitos de las mujeres, que en etapas previas estaban vedadas o
eran ignoradas por la convencion colectiva metaliirgica. Las firmas
pueden ahora contratar hombres para un despliegue extenso de aptitudes,
que comprenden saberes tecnicos y no tecnicos, sin remuneracion adi-
cional. Han cambiado, hasta cierto punto, cuales operaciones son femeni-
nas y cuales masculinas, pero el espacio de generizacion masculina se ha
extendido 'a la baja'. Todos los hombres tienen mayores responsabili-
dades que antaiio y ejercen calificaciones antes consideradas 'solo de
mujeres'. Pero, dado el actual 'mix de produccion' resulta mds economi-
co y se ha tomado 'politicamente correcto' 'bajar a los hombres' del
'oficio' que ahoraproveen el conjunto de aptitudes requeridas, que 'subir
a las mujeres' para lo cual se hubiera requerido la capacitacion en los
saberes tecnicos que poseen los primeros, y a un costo adicional.

Sin embargo, la generizacion no modifica la naturaieza del
modelo que se hibridiza, no lo hace mas o menos 'humanizante'. Las rela-
ciones de genero pre-existentes son incorporadas y recompuestas en la
relacion capital-trabajo que se re-construye, y deben ser tenidas en cuen-
ta en las Politicas que las atanen.
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4. Reflexiones finales

El futuro. Una decada de debate sobre Sociedades de la
Informacion del Conocimiento con logros de desarrolio inconclusos

El 'shock institucional' argentino de los 90s no dio origen a
un Cfrculo Virtuoso coadyuvante al desarroilo, sino a una dinamica no
virtuosa, genesis de subdesarrollo informacional que deviene triste cari-
catura de una Sociedad de la Infonnacion nacional. Si, segiin aventura el
Informe HLEG, el futuro puede deparar diferentes versiones de
Sociedades de la Informacion, no cabe dudas de que la Argentina esta
actuaimente calificada para ocupar una posicion periferica en ese esce-
nario potencial. Empero, dado que la concatenacion no-virtuosa es el pro-
ducto de una construccion humana, resulta imperativo examinar las posi-
bilidades de su reversion (con equidad de genero) en el Sur
Latinoamericano. Destacare dos dimensiones relacionadas con las
Polfticas Publicas nacionales y regionales que estimo necesarias, y el
desafi'o que las mismas implican para el feminismo contemporaneo.

En primer Iugar: El diseno de nuevas polfticas de Estado para
el desarroilo demanda una agenda economico-polftica renovada que
coloque a la industria, la educacion, la CyT, la democratizacion de la
comunicacion, y la socializacion de la informacion en el centro del
debate. Esto es, una agenda para la promocion de todas las dimensiones y
condiciones conducentes al trabajo creativo o 'artfstico': el trabajo que
valoriza al capital como condicion necesaria para la generacion del
desarroilo. Subrayare las siguientes:

*Polfticas Activas Industriales (Productivas) con el objetivo
de forjar para nuestras sociedades una posicion mas creativa en la nueva
Division Internacional Informacional del Trabajo sea en informatica, tele-
comunicaciones, aeronautica, equipos aeroespaciales, aplicaciones
nucleares, biotecnologfas, productos farmaceuticos y afines: la
produccion intensiva en conocimiento para el presente y el futuro
previsible. Las mismas estaran dirigidas a asegurar el origen (y por lo
tanto el caracter mismo) de nuevas cadenas productivas y de las activi-
dades que demanden trabajo informacional de alto nivel en proyectos,
diseno e I/D.

No olvidemos tampoco las utiles sugerencias del Informe
HLEG en el sentido de que los servicios publicos de informacion pueden
constituir un nuevo motor de crecimiento en las futuras Sociedades de la
Informacion o del Conocimiento a ser creadas en Latinoamerica. La
generacion de empleo, principalmente en servicios relacionados a la
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produccion y en los sociales/ personales, no es contraria al desarroilo
basado en la informacion-conocimiento como ilustran los ejempios escan-
dinavos. La introduccion generalizada de las TICs no necesita ser sino-
nimo de desempleo. Pero, ciertamente, significa capacitacion continua a
lo largo de la vida y la impiementacion de marcos reguladores nacionales
y regionales conducentes al mismo objetivo.

*La educacion y la organizacion del aprendizaje. La dis-
tincion entre conocimiento e informacion es clave para comprender la
insuficiencia de las polfticas educativas y de aprendizaje que no estan
acompafiadas de polfticas de comunicacion-informacion adecuadas, y a
los efectos de que docentes y estudiantes puedan compartir los mismos
codigos ^tal vez una quimera en la Argentina contemporanea de la mar-
ginacion y la exclusion? El aprendizaje es trabajo y resulta necesario
analizar la organizacion del aprendizaje. Los aprendizajes, en la escueia o
fuera de ella, implican tiempo de trabajo de la (del) docente y de la/os
estudiantes interactuantes (Vease las contribuciones sefieras de Lennart
Nilsson en esta tematica, en particular las referentes al 'aprendizaje holfs-
tico'). El complejo de polfticas mencionadas podrfa de este modo con-
frontar la 'fuga de cerebros' de estudiantes e investigadores avanzados
hacia los pafses centrales, un exodo que representa un real subsidio al
mundo desarrollado, y que compensa sus desventajas ante la falta de
inversiones adecuadas en I/D.

En segundo Iugar: ,?,Son aquellas polfticas publicas posibles
en el sur de America Latina? He sostenido que la transicion al
crecimiento regional en el contexto de la mundializacion contemporanea
es un producto de procesos complejos que excluyen a la mayorfa de la
poblacion mundiai; procesos de intemacionalizacion del capital que
tienen su origen en economfas centrales y sus acuerdos. Por ende, las
soluciones que se sugieran a nivel nacional y regional seran unicamente
'buenas intenciones' si aquellos eslabonamientos causales fueran ignora-
dos. Resulta entonces imperativo el examen del contexto mundiai y de las
restricciones que este contexto impone en el piano domestico de cada pafs
involucrado, asf como tambien en la evolucion regional del Sur, incluyen-
do las decisiones que se adopten en la proxima Cumbre Mundiai de
Sociedades de la Infonnacion. Unicamente, un contexto institucional
internacional affn y alternativo puede proveer la retroalimentacion
necesaria para el diseno de macro-economfas que conformen los marcos
'naturales' del cfrculo virtuoso promovido y la superacion de la actual
Division Internacional Informacional del Trabajo.

El niicleo de esta virtuosidad esta constituido, a mi juicio,
por el reconocimiento de que la produccion sfgnica (codigos significa-
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tivos) es crucial y de que estamos solo en el inicio de la comprension de
como son generados y comunicados los codigos significativos en
cualquier relacion social y en particular en las relaciones economicas.
Empero, como consecuencia de la privatizacion de la informacion, ahora
en proceso, los codigos locales (las viejas y nuevas teorfas, los des-
cubrimientos y saberes) de las sociedades perifericas son a menudo
apropiados intemacionalmente, mientras que estas mismas sociedades
con frecuencia carecen de acceso a los nuevos codigos de las sociedades
desarrolladas. Su resultado es la consolidacion, en Iugar de la erosion, de
la Nueva Division Internacional Informacional del Trabajo.

Desafios al feminismo contemporaneo.
Ante los desaffos de los 2000s caben dos respuestas femi-

nistas. La que se inscribe en la matriz semantica neo-liberal se limitara a
postular la generizacion femenina del ciclo recesivo y programas de
incorporacion de mujeres sin cuestionar ni la realidad del trabajo en su
deshumanizacion intrfnseca, ni su insercion en determinados proyectos de
crecimiento sin desarrolio, confiando en 'sensibilizar gerentes' para que
contraten a mas mujeres, sin mostrar solidaridad respecto de los sectores
postergados de la poblacion, compuestos por mujeres y por varones. El
foco de atencion son las (algunas) mujeres, en Iugar de las relaciones
sociales de genero y sus continuidades y discontinuidades en re-
construccion bistorica.

Desde el feminismo inscripto en la matriz semantica crftica,
por el contrario, el anaiisis de los principios de racionalizacion del modelo
productivo resulta insoslayable. La evolucion de los 90s refleja la mas-
culinizacion de sectores informales antes generizados femeninos. Eormas
invisibles, 'prematuras', de organizacion del trabajo, que no contribufan a
su humanizacion, surgen a luz al legitimarse ante la vulnerabilidad actual
de los sectores trabajadores y sindicales. Del mismo modo, la insercion
de mujeres jovenes en versiones de hibridizacion periferica del 'modelo
japones'-no solo en la industria, sino en supermercados, en los servicios,
en contratos flexibles, en la tercerizacion o subcontratacion precaria-
tampoco puede considerarse un triunfo del movimiento de mujeres
desde una perspectiva de desarroilo.

El modelo en si mismo no trae consigo la humanizacion del
trabajo prometida. Ademas, al ser hibridizado en un contexto periferico,
asociado a polarizaciones, exclusiones y creciente desempleo, en el
'momento' del pasaje o consolidacion de la Mundializacion, sus carac-
terfsticas mas negativas comunmente se exacerban (fuga de cerebros,
entre otras).
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No se trata, por ende, de gestionar paliativos de empleo de
mujeres en pautas de recesion o de crecimiento sin futuro (generizando
de modo 'politicamente correcto' el genocidio del subdesarrollo) sino
de preguntamos hacia donde nos dirigen los procesos analizados desde
una perspectiva de desarroilo. No se trata de comparar si la DGT
(Division Generica del Trabajo) es mas o menos severa en un perfodo
historico que en otro, o en el centro o en la periferia, sino de analizar como
y con que implicaciones las relaciones capital-trabajo-genero se entraman
de manera jerarquizada en el contexto de la economfa de la
Mundializacion excluyente. La economfa mundiai y la particular
insercion o marginacion de las formaciones perifericas -y no sola-
mente la generizacion sesgada de instancias de la relacion capital-tra-
bajo sobrevivientes- se constituyen de este modo en objeto primario
de interpelacion.

Desde esta perspectiva, la teon'a y practica feministas podran
aproximarse al origen de la dinamica y no solo a las implicaciones gene-
rizadas de la hibridizacion de procesos productivos, o peor aun de su
ausencia. Esto no significa rechazar los estudios de instancias micro-
sociales, siempre indispensables, sino compiementarios a traves de su
articuiacion a la dinamica del contexto nacional e internacional. La inter-
vencion teorico-polftica feminista en los distintos niveles de regulacion de
la competencia y de la relacion capital-trabajo a fin de auspiciar la
generizacion femenina 'ascendente' (y no 'a la baja' para domesticar
varones) resulta por lo tanto imperativa.

En coincidencia con el planteo feminista de Fontenla y
Bellotti, 1998, es importante destacar que la movilizacion necesaria no se
agota en practicas de 'lobby' ante instituciones internacionales, practicas
llevadas a cabo sin conexion con las movilizaciones locales y nacionales,
y aceptando los limites impuestos por las polfticas neo-liberales. La
articuiacion de niveles de movilizacion en pro del ejercicio de los
Derechos Humanos al desarrolio incluye entonces, por definicion, la
accion conjunta y solidaria de mujeres y de varones en el norte y en el sur,
teniendo en cuenta los nudos focales de posibie control de la
Mundializacion y de las instituciones intervinientes a fin de elaborar con-
textos que garanticen la vigencia efectiva de esos mismos derechos. Claro
esta que mientras no exista conciencia sobre la indivisibilidad de los
Derechos Humanos en el norte, las acciones en el sur, aunque importantes
y necesarias, no resultaran suficientes.

En efecto, mientras el enfoque de 'Mujeres en el desarroilo'
(WID, Women in Development), era justamente criticado, el abordaje neo-
liberal de 'Genero y Desarroilo' (GAD, Gender and Development) pro-
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movido por agencias donantes internacionales ha sido a menudo aiin mas
limitado, si no peligroso, para la supervivencia de las mujeres pobres y/o
indigentes. El primero fue disenado en una etapa en la cual la brecha entre
las sociedades desarrolladas y 'en desarroilo' era mucho menor y los pro-
cesos economicos entonces vigentes permitfan la intervencion mas activa
(y morigeradora) de los Estado-nacion. Si el anaiisis del WID era critica-
do porque representaba el modemismo, el postmodemismo del GAD y
sus gunies femeninos ha sido todavfa mas nocivo, al reemplazar las li-
mitaciones del accionar del Estado-nacion con una logica voluntarista
del empoderamiento de mujeres en tanto seres individuates, no
sociales; una polftica que solo puede resultar en niveles ineditos de
privaciones para una vasta mayoria de las mujeres del Sur.

Mas aiin, el rol de la etica en el feminismo y particuiarmente
en la economfa y en las practicas e ideologfas difundidas por ONGs
'feministas' que promueven una falsa dicotomfa entre el mercado y el
Estado debe revisarse con urgencia. Esta dicotomfa ha probado ser falsa;
'producida' para permitir que los gobiemos escapen a su responsabilidad
en la gestacion del desarroilo, y particuiarmente adecuada para su con-
sumo en el sur periferico, cuando ya habia sido corregida en el norte
desarrollado. La complejidad de la construccion de una agenda altemati-
va, basada en una efectiva impiementacion del PIDESC fue discutida
incisivamente por las feministas parti'cipes de WIDE (Women in
Development in Europe) en 1998. Es de lamentar que ninguna discusion
equivalente haya tenido Iugar en el Sur de America Latina.

Es necesario, por lo tanto, que las feministas del area tengan
en mente las posibilidades de desarroilo basado en la informacion y el
conocimiento, tomando en consideracion las regulaciones intema-
cionales, regionales, nacionales y locales. ^Como se relacionan aquellas
posibilidades con la dinamica del desarrolio capitalista mundiai, las
empresas-red, la cadena virtual del valor, las inversiones en I/D, y las
implicaciones en materia de organizacion del trabajo y del aprendizaje?
La generizacion puede ser local, pero los contextos que permiten o no
permiten que las practicas probables sean 'adecuadamente generizadas'
segun he sostenido a lo largo de este ensayo, no son creados localmente,
y es necesario contar urgente con la solidaridad activa de las mujeres (y
por que no de los hombres) del Norte a fm de transformarlos.

Actuar de otro modo, a mi criterio, sen'a resignamos a luchas
sobre el trabajo redundante, rutinario que (aigunos) hombres ya resisten.
Desafortunadamente, el feminismo institucionalizado en el Sur de
America Latina ha asimilado a menudo 'la salvacion' de algunas pocas
mujeres, al cumplimiento de la equidad de genero en el desarroilo.
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Resulta entonces imperativo ser muy cuidadosa/os acerca de cuales
Polfticas Publicas estamos generizando. ^Son ellas, acaso, las polfticas
que incrementan los intereses de las macro regiones de industrializacion
avanzada, y que simultaneamente impiden la impiementacion de polfticas
de desarroilo genuinas en la periferia?

La tan publicitada insercion de mujeres en los ultimos frag-
mentos de la nueva cadena virtual del valor no solamente no contribuye
al desarrolio estructural de la region Latino-americana, sino que impide
el pleno ejercicio de los Derechos Humanos al desarroilo, en particular los
protegidos por el PIDESC. En el mismo sentido, tampoco es frecuente
que se formulen otras preguntas pertinentes a este Pacto. Por ejempio
^puede la generizacion adecuada de la educacion per se, sin educacion
publica de alto nivel, dar a la gran mayon'a de las mujeres del Sur acceso
a la CyT, a las invenciones, a la creatividadl ^De que modo la creativi-
dad de las mujeres profesionales en la docencia y en CyT esta articu-
lada estructuralmente al desarroilo nacional a los efectos de prevenir
Ia fuga de cerebros generizada? ^Cual es el sentido de los derechos de
propiedad inteiectuai femeninos cuando las condiciones estructuraies para
la innovacion y la creatividad, no existen ni para las mujeres ni para los
varones jovenes, al no contarse con Sistemas Nacionales de Innovacion
(SNIs) efectivos para construir la necesaria institucionalizacion de la
interconectividad informacional?

Esta preocupacion implica, por supuesto, que mientras no
exista una conciencia generalizada de la indivisibilidad de los Derechos
Humanos en el norte, las acciones en el sur, aunque necesarias e impor-
tantes, no seran suficientes. Confrontar los desaffos que impone la posi-
bie transicion de las Sociedades de la Informacion a Sociedades del
Conocimiento o de la Sabidun'a sigue siendo una tarea pendiente para el
feminismo del Sur de America Latina.

^Hacia el desarrolio generizado basado en la abundancia?
La reflexion sobre el rol de la informacion y del conocimien-

to en el desarroilo puede resultar esciarecedora, no solo para economistas,
sino para las y los cientffica/os sociales en general, interesados en obtener
una nueva comprension de los fenomenos socioeconomicos. Si, como
arguyen aigunos autores, la cuestion real en el corazon de la economi'a
esta asociada con las leyes de la entropfa, los rendimientos decrecientes,
y el principio de escasez, el hecho de que en la actualidad la valorizacion
y la acumuiacion han sido transferidas a la esfera del trabajo sobre la
informacion invita a diferentes escuelas economicas, incluyendo al pen-
samiento neo-clasico, a re-examinar sus fundamentos, establecidos
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durante el siglo XIX, y por consiguiente, bajo la influencia de paradigmas
mecanicistas y entropicos.

Dado que la informacion es trabajo neguentropico, las
economfas basadas en la informacion necesitaran reconsiderar el princi-
pio de escasez. Empero, ^es la economi'a la ciencia de la escasez o de la
abundancia? Esta es una pregunta que alguno/as cientffico/as sociales ya
han formulado, pero que todavfa no ha hallado una respuesta adecuada. El
neo-liberalismo, aunque paliado en aigunos espacios, es todavfa predomi-
nante. Pero esta teon'a, basada en la concepcion de equilibrio final no
puede dar origen a trabajo neguentropico, o desequilibrio. Llevan'a, en
cambio, sostiene (Dantas, 2002 a), a la entropfa, al caos, a la muerte. Esto
no significa que, finalmente, las leyes de la termodinamica no puedan
prevalecer. Sin embargo, en el interfn, la informacion puede abrir un
enorme campo para la produccion de riqueza, para el progreso, y para el
bienestar general de la humanidad, ahora perjudicada por la apropiacion
privada del excedente, con fines de lucro unicamente.

Ilya Prigogine -Premio Nobel de 1977- ha escrito in extenso
sobre la necesaria interdisciplinariedad de la ciencia en un momento en
que se abre un nuevo dialogo entre el hombre y la naturaieza (1993).
Sugiero, entonces, que antes de que solamente los hombres se involucren
en este dialogo, mujeres y hombres cientffica/os sociales se concentren,
aceptando la invitacion de Prigogine y otros autores, en el examen de los
senderos teoricos, metodologicos y poifticos que estan abiertos en caso
de que se asuma la relacion entre 'ruidos', incertidumbres, crecimiento y
trabajo informacional (neguentropfa) como factor economico basico,
inserto en el origen de la evolucion de los humanos, en su historia, y
Derechos concomitantes, y tal vez en la definicion de su futuro destino
(Dantas, 2002 d).

Este es, tal vez, el desafi'o mayor y mas urgente que el pre-
sente ofrece a la construccion, aiin no resuelta, de la macro region del Sur.
Empero ^es posibie establecer macro ci'rculos virtuosos conducentes al
desarroilo en paises que no controlan la regulacion de su propia acumu-
iacion? Hasta el momento, al menos, las voces en desacuerdo si bien no
son escasas, se hallan desorganizadas. La emergencia de nuevas formas
de movilizacion, integrando manifestaciones mundiales y locales de
agencia y lucha, tambien es crucial. Finalmente arguire que la teon'a y la
investigacion emergentes de la Universidad -en tanto fuente de significa-
ciones de desarroilo basadas en la defensa de los Derechos Humanos-jue-
gan un rol crucial en las luchas de liberacion, dado que los marcos teori-
cos, como codigos significativos, no solamente confieren sentido a la
realidad, sino que participan activamente en su construccion.
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Notas
1- Me refiero a los derechos consagrados en el Podo Internacional de
Derechos Economicos, Sociales y Culturales (PIDESC) menos conocido que su
'mellizo', el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (ambos de
1966). Al hacer hincapie en la urgencia de revitalizar el Pacto Internacional de
los Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales me propongo: 1 .Subroyar que
aquellos derechos poseen las caracterfsticas basicos de los derechos humanos:
son universales, inherentes a las personas, inalienables, indivisibles, interde-
pendientes e interrelacionados. 2.Destacar la relevancia del PIDESC al topico
de esta ponencia: el derecho al trabajo (art.6), al mds alto nivel posibie de
salud fisica y mental (art. 12), a la educacidn (art. 13), el derecho a participar
en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso cientifico y sus apli-
caciones, al beneficio de la proteccidn moral y material de derechos de autor
debido a la produccion cientifica, Iiteraria o artistica (art. 14, parrafo 1, items
a,b. y c), constituyen dimensiones inescindibles de los Derechos Economicos,
Sociales y Culturales. Por lo tanto la busqueda multifacetica del desarroilo
basado en la informacidn y el conocimiento envueive necesariamente el diseno
e implementaci6n de formas 'humanizadas' de organizacion del trabajo, i.e.
aquellas que garonticen el ejercicio de los derechos humanos a la produccion
de conocimiento e informacion y control sobre ambos, la significaci6n que
otorgo a los articulos 6,12, 13 y 15 del PIDESC arriba citados (Vease Roldan
2000 a para un anaiisis de la tematica). 3.Debido a las tendencias de
Mundiolizaci6n socioeconomica, reflexionar sobre la necesidad y formas de
articulacidn de las movilizaciones locales y nacionales en su defensa con la
movilizacion a nivel internacional.

Tengase en cuenta que no todos los paises ratificaron el Pocto Internacional de
Derechos Economicos, Sociales y Culturales, siendo la ausencia de los Estados
Unidos tal vez la mas significativa ODI, (Overseas Development Institute)
Briefina Paper. 1999, (3 September, pp.1). En el caso argentino la Constitucion
Nacional, Capitulo 4, Articulo 75, referente a las atribuciones del Congreso de
la Naci6n, inciso 22, establece que ambos Pactos, el de los Derechos Civiles y
Politicos y su Protocolo Facultativo y el de los Derechos Econdmicos, Sociales y
Culturales -entre otros y en las condiciones de su vigencia- tienen jerarquio
constitucional y deben considerarse compiementarios de los derechos y garan-
tios por ella reconocidos. Vease en Williams, (1998 a), un interesante anaiisis
de los factores economicos y politicos que condicionaron el distinto destino
del PIDESC y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. Para una
reflexidn en el caso argentino, destacando los aspectos de genero, vease
Roldan (1998).
2- Diversas fuentes internacionales: Amin, (2003), Chesnais (1996 a y b),
CEPAL 1999, 2000 y ediciones posteriores, para America Latina y el Caribe,
entre muchas otras, presentan evidencia fehaciente de la brecha creciente
entre las economias centrales y perifericas.
3- Vease en Katz y Kosacoff, 1998, una sintesis interesonte de esta teoria, en
Willioms, (1998, a y b) referencias historicas sobre las misma, y en Ebert (1996)
una critica feminista a la posicidn neo-liberal.
4- El termino significante informacidn se origina en el latin infomatio, onis, y se
refiere a la 'accion formar' por lo tanto el verbo informar significa 'dar forma.
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forjar, o modelar' Dantas, (2001), Parte I, Cap. 1.
5- En el marco conceptual neo-liberal de Womack et. al, la produccion 'en
masa' es superada por el modelo 'magro' de organizacion productiva japone-
sa, una transicion que la literatura Liberal asocia al pasaje entre el
Taylorismo/Fordismo al Ohnismo/JIT (Just-in-time ). Segun se analiza en detalle
en otro texto, (Roldan, 2000 a) ambos modelos tienen en comun 'la busque-
da de economias de tiempo en el uso del capital circulante y de maquinas y en
la aplicacion de trabajo y la busqueda de economias dinamicas a medida que
se desarrollan productos y procesos' (Sayer y Walker, 1994, pp. 163-164). Las
diferencias entre ellos derivan de la logica de economias de tiempo que pre-
side la organizacidn del trabajo y, por ende del cardcter del trabajo informa-
cional -'con conocimiento util para la produccion' (la capacidad de comunicar,
o valor de uso de la fuerza de trabajo) i.e. que permite la valorizacidn y acu-
mulacidn- de los mecanismos especificos de control, y del marco regulador que
permite su implementacidn. Ndtese que ninguno de estos modelos requiere el
uso de TICs. Empero, su aplicacidn generalizada en las economias centroles
desde los 80s influye en los aumentos potenciales y actuales de productividad
que puede alcanzarse con ambos modelos, en sus mecanismos de control
sobre el trabajo, y en la construccidn de las calificaciones, y del aprendizaje
concomitante, ademds de facilitar la posibiiidad de transferencia de segmen-
tos de trabajo rutinario a la periferia en el contexto contempordneo de
Mundializacidn.

6- La concepcidn de Katz y Kosacoff, (1998), en el texto principal, abrevo en
las propuestas de la CEPAL (Comisidn Econdmica para America Latina) de los
afios '50s, de pensadores 'regulacionistas franceses' y 'evolucionistas' inspira-
dos en la obra de Joseph Schumpeter, en especial en su libro Capitalismo,
sodalismo y democracia, escrito en 1942. Vease en Jaggar, (1983), un andli-
sis esclarecedor de este enfoque desde una perspectiva feminista.
7- Vedse en Rolddn, (2000 a), una amplia elaboracidn de la temdtica de las
calificaciones en el 'Ohnismo/JIT" en sus aspectos tedricos y en su aplicacidn a
distintos periodos histdricos en la Argentina, y de los mecanismos que facili-
tan el procesamiento de los elementos creotivos del proceso de trabajo. Sobre
la relacidn entre sistemas de organizacidn del trabajo y del aprendizaje y la
creatividad vease el concepto de trabajo Natural (original) de Nilsson, 1985.
8- Ubico a los textos de Chesnais (1996 a y b) dentro del campo amplio de la
teorizacidn de la economia politica critica del desarroilo (visidn de la economia
'radical' o de base Marxista) que tambien incluye a Amin, (2003) y Brenner,
(1998), entre otros autores. Observese que, aun dentro de la visidn de la
economia politica critica existe variedad de matices que coinciden, empero, en
la visidn de que la naturaieza humana deriva de la praxis histdrica; los seres
humanos constituimos una de las especies bioldgicas, y la biologia humana y
la sociedad humana se relacionan dialecticomente. La busqueda de Ilya
Prigogine de una nueva articulacidn entre las ciencias naturales, bioldgicas y
humanas, en base a los hallazgos del siglo XX coincide, a mi entender, con la
de la concepcidn critica del desarroilo, elemento clove de este ensayo. Desde
una perspectiva feminista la fildsofa Alison Jaggar formuld una aguda critica a
los aspectos androcentricos de esta escueia en su texto ya cidsico de 1983, que
merece ser repensado cuidadosomente en los 2000s. Vease en Rolddn (2000
a) una elaboracidn del pensamiento de Jaggar aplicado a la periferia.
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Respecto de la etapa actual de Mundializacidn cabe destacar las siguientes
caracteristicas: la hipermovilidad del capital financiero, al que comunmente se
atribuye un papel hegemdnico; la importancia creciente de la IED (Inversidn
Extronjera Directa) en Iugar del comercio exterior como eje crucial de los pro-
cesos de internacionalizacidn; la emergencia del comercio intra sector e intra
EMNs (Empresas Multinacionales) como forma dominante del comercio exte-
rior; y la concentracidn de flujos monetarios, de IED, y comerciales en las
economias centrales en detrimento de las perifericas, entre otras. Estos proce-
sos se asocion a la tendencia de los grandes grupos industriales a reestruc-
turarse como empresa-red reconciliando la centralizacidn del capital y lo
descentralizacidn de operaciones a traves de nuevas formas de gerenciamien-
to y control, modalidades de tercerizacidn, y las posibilidades brindadas por las
TICs, en especial acompofiadas por la adaptacidn del 'modelo japones' que
favorece el ejercicio de trabajo informacional y de aprendizaje interactivo.

9- Vease en Chesnais (1996 b, 2001), y Chesnais, Serfati y Udruy, (2001), una
elaboracidn del concepto de Regimen de Acumulacidn con dominio financiero,
que regiria por lo menos en los Estados LJnidos y en el Reino Unido. Como
apunta Chesnais (2001: 21), al referirse a la CyT en los Estados Unidos, 'un
Regimen de Acumuiacion can Dominio Financiero no produce CyT'. Sus metas
son cortoplacistas, de rentabilidad inmediata. La dominacidn financiera impli-
ca, a su vez, que las inversiones en I/D que realizaban las grandes empresas
o conglomerados ya no resuitan suficientes. En el caso de los Estados Unidos,
el mecanismo mds importante para contrarrestar esa tendencia es el flujo inten-
so y continuo de estudiantes, y de investigadores formados muchos de ellos en
la periferia que beneficid a aquel pais en los 90s.

10- En Rolddn, (2004), en prensa, me refiero al tema suministrando algunas
estadisticas sobre la produccidn de la CEPAL sobre estos tdpicos y su oparente
sesgo de genero. Tengase en cuenta que si se publicd algun documento femi-
nisto como complemento del Informe principal de la CEPAL a la PrepCom. de
Bdvaro, titulado Road A/lops towards an Information Society in Latin American
and the Cori'bbean, tal documento no fue hecho publico a traves de la lista de
publicaciones de la Unidad de Genero, por lo menos hasta el 17 de junio,
2003, cuando efectue una ultima verificacidn a los efectos de la publicacidn en
prensa. La direccidn electrdnica para la consulta de aquel Informe es pag.
internet:http//vwAv.indotel.org.ar.do/wsis/cepal.htm. En el mismo se elabora la
visidn de la S.I. que el ente regional considera apropiada para las sociedades
perifericas Latinoamericanas con claras reminiscencias del Informe
Bangemann, (1994).
11 - Vease en Becerra, (2003) una versidn histdrica muy util de la construccidn
de una Sociedad de la Informacidn en la Argentina. Abeles, Forcinito y Schorr,
(2001) proveen una excelente introduccidn al tdpico de los oligopolios y la
liberalizacidn del mercado en la Argentina de los 90s. Albornoz et.al. en
Mastrini y Bolafio, (1999), suministran otra perspectiva sobre los sistemas de
comunicacidn durante el mismo periodo.
12- Vease en Aronskind, (2001) una sintesis muy util de la evolucidn econdmi-
ca de la Argentina de los 90s. Consultese tambien Nochteff, (1998), y Azpiazu
y Nochteff, (1994) sobre el mismo tema, y Azpiazu, Basualdo y Schorr, (2000),
y Basualdo (2000) a sobre las mutaciones de la industria especificamente.
13- Consultese en Azpiazu, (1999), y Vispo, (1999), entre otros autores, un
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panorama de la industria outomotriz argentina de los 90s. En Rolddn (2002 a,
y b, 2000 b, y 1998) me refiero a los sistemos de organizacidn del trabajo aso-
ciados 0 aquella y a su generizacidn.
14- Segun surge tambien de la investigacidn de Stobbe (2000) y del trabajo de
campo comenzado por la autora correspondiente a la primera parte,
exploratoria, del Acuerdo Marco celebrado entre FLACSO, Sede Argentina y el
Depto de Educacidn, Universidad de Goteborg, Suecio. Vease en Rolddn, 2003
b, un breve resumen de la experiencio de campo en una EMNC autopartista
europea que denomine 'Vania', ubicada en el drea del Gran Buenos Aires.

BIBUOGRAFIA
ARONSKIND, R. (2001) zMas cerca o mas lejos del desarrolio?
Transformaciones economicas en los 90s. Buenos Aires, Libros del Rojas, 2da
serie extramuros.
CASTELLS, M. (2000). The Information Age: Economy, Society and Culture.
Volume I The Rise of the Network Society. Second Edition, Oxford, Blackwell.
COMISION EUROPEA, (1994). Europa y la sociedad global de la informacidn
(Informe Bangemonn). Recomendaciones al Consejo Europeo, Comisidn
Europea, Bruselas.
COMISION EUROPEA, (1997). Building the European Information Society far us
all. Final policy report of the High -level expert group of the Employment,
Industrial Relations and Social Affairs Unit, Brussels.
COSTA MARQUES, I. (2002). O Brasil e a abertura dos mercados O Trabalho
em questao. Sao Paulo, Contraponto.
COWAN, R. Y D. FORAY, (1998). 'Economie de la codification et de la diffu-
sion de conaissances' en P PETIT (org.) L' Economie de /'/nformotion; les
enseignement des thiories iconomiques. Paris, La Decouverte.
CHESNAIS, F, (2001). La 'nouvelle economie': une conjoncture propre a la
puissance hegemonique dans le cadre de la mondialisation du capital', Mimeo
CHESNAIS, F, SERFATI, F and UDRUY, A. (2001). 'El futuro del movimiento
anti-mundializacidn, algunas reflexiones para una consolidacidn de sus funda-
mentos tedricos', en Cadermos Em Tempo, n. 320, Febrero-Marzo.
CHESNAIS, F, SERFATI, F and UDRUY, A. (1996 a) A. Mundializagao do
Capital. Sao Paulo, Xama.
CHESNAIS, F, SERFATI, F and UDRUY, A. (1996 b). La mondialisation finan-
ciere. Genese, cout, et enjeu. Paris, Syros.
CHUDNOVSKY, DANIEL, Y LOPEZ, A. (1995). Po//f/co Tecnologica en la
Argentina. zHay algo mas que laissez-faire? Documento de Trabajo 20,
Buenos Aires, Cenit.
DANTAS, M. (2002.a) A Idgica do capital-informaqao. A fragmentaqao dos
monopolios e a monopolizagao dos fragmentos num mundo de comunicagoes
globais. Rio de Janeiro, Contraponto.
DANTAS, M. (2002 b.) 'A dificii apropriagao da informagao, um valor que sd e
valor quando compartilhado por tilhodo por todos'. Texto para publicacidn en
el FSM, P Alegre.
DANTAS, M. (2002 c). 'Do capitalismo industrial oo capital-informagao; as
novas (e as antigas) dimensoes produtivas das comunicagoes'. Texto presento-
do a la Oficina 'Informacidn, capitalismo, y control de la esfera publica'
durante el II Foro Social Mundiai (Porto Alegre, RS, Febrero 3).

84 segundo ipoca vaiumen Viii, 2003



Martho Rold6n

DANTAS, M. (2002 d.) 'Informogoo, Capital e Trabalho. Valorizagao e apropi-
aqao no ciclo de comunicogao produtivo' Ponencia presentada ol II Encuentro
de Economia Politica de la Comunicacidn del Mercosur, Brasilia, Marzo, 26-
28.
DANTAS, M. (2001). Os significados do trabalho: Uma investigagao semiotica
no processo de produgao. Tesis de Doctorodo en Ciencias de Ingenieria de la
Produccidn, U.RR.J, Brasil.
DANTAS, M. (1999). 'Capitalismo na fra das Redes: trabalho, informagao e
valor no ciclo da comunicada comunica^ao produtiva, en Lastres and Albagli
(Orgs).
DOSI, G. (1996) 'The contribution of economic theory to the understanding of
a knowledge-based economy' in OCDE (ed). Employment and growth in tke
knowledge-based economy, Paris, OCDE.
EBERT, TL. (1996). Ludic Feminism and After.Postmodernism, Desire, and Labour
in Late Capitalism, Ann Arbor, The University of Michigan Press.
ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean) (2003),
"Road Maps towards an Iformation Society in Latin American and the
Caribbean". http,7/indotel.org.do/wsis/Cepal.htm.
ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean) (1999).
Panoromo social de America Latina 1998. Santiago, Naciones Unidas.
FONTENLA M. Y BELLOHI, M. (1998). 'ONGs, F/nanoomienfo y Feminismo',
Mimeo.
JAGGAR. A. (1983). Feminist Politics and Human Nature. Brighton: Rowman
and Allanheld.
JORGENS U; MALSCH, T. and K.DOHSE, (1993) Breaking from Taylorism,
Changing forms of work in the automobile industry. Cambridge, Cambridge
University Press.
KATZ, J Y KOSACOFF, B. (1998), Aprendizaje Tecnoldgico, Desarroilo
Institucional y la Microeconomia de la Sustitucidn de Importaciones' en
Desarroilo Economico, vol. 37, n.l48 (enero-marzo).
KOSACOFF, B. (Ed), (2000). Corporate Sfrategies under Structural Adjustment in
Argentina. London, Mocmillan.
LASTRES H. Y J.C. FERRAZ, (1999). 'Economia da Informagao, do
Conhecimento e do Aprendizado' en LASTRES H. and S, ALBAGLI (Orgs)
Informagao, e Globalizagao na Era do Conhecimento, Sao Paulo, Editora
Campus.
LOJKINE, J. A (1995). Revolugao Informacional. 3 ed. Sao Paulo, Cortez
Editora.
LUNDVALL, B. A. (2000). 'The Challenge of the Learning Economy and the
need for a new type of policy coordination at the European level', in
International hearing for the Portuguese presidency of the European Union, The
prime minister's office. Lisboa.
NILSSON, L. (1995). The Uddevalla Plant. Why did it succeed with a holistic
approach and why did it come to on End? en A. SANDBERG (1995). Enriching
Production. Vermont, Avebury. (Ver bibliograria sobre el pensamiento holistico
en el mismo texto).
NOCHTEFF, H. (2001) 'La experiencia argentina de los 90 desde el enfoque de la
competitividad sistemica'. En ALTERMBURG, TILMAN y MESSNER, D. (2001) (eds)
Wettbewersfe/i/ges Lafe/nameriTca Herausforderungen fur Wirshaft Gessellschaft

segunda 6poca vaiumen Viil, 2003 ^tt f^l/nbn 85



'Sociedades de la informaci6n'(...) Reflexiones sobre el caso argentino (1990s-2000s)

und Stoat, Bonn.
PRIGOGINE, I. (1993). zTan solo una iiusion? Una exploracion del caos al
orden. Barcelona, Tusquests Editores.
ROLDAN, MARTHA, (2004) (En prensa) 'Towards 21st Century Engendered
Development? Transitions from 'Information' to 'Knowledge Societies' in the
Context of Regional 'Globalization'. En Gender, Technology and Deve/opmenf,
Vol. 8, n.i, (January-April, 2004), Special Issue on 'Gender in the Information
Society'.
ROLDAN, MARTHA, (2003 a) /nformation, know/edge, woric organ/zot/on and
development. Towards a new virtuous Circle in 21st Century information socie-
ty? A synthesis of the theoretical 'state of the art' in Argentina (1990s-2000s).
Discussion Paper n. i , Goteborgs Universitet, Department of Education,
Sweden.
ROLDAN, MARTHA, (2003 b.) 'Sociedades de la Informacidn', Organizacidn
del Trabajo y Nuevas Relaciones Centro/Periferia en el Contexto de la
'Globalizacidn' Neo-liberal Contempordnea. Reflexiones sobre el caso argenti-
no (1990s-2000s)' Versidn CD del texto presentado en las 6- Jomadas
Rosarinas de Antropologia Socio Cultural, UNR, 23-24 de octubre.
ROLDAN, MARTHA, (2002) 'Cdnocimiento, organizacidn generizada del tra-
bajo, politicas publicas y desarroilo en el marco de la mun-dializocidn regional
contempordnea' en Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies,
Vol.27, n.54, pp. 281-318.
ROLDAN, MARTHA, (2001 o), '2Hacia Ddnde la Cuestidn del Empleo, la
Reestructuracidn del Trabajo, y las Asimetrias de genero en el Contexto del
desarroilo fin de siglo XX? Reflexiones desde la Argentina, en C.R. Horta and
R,A.A. de Carvalho (comps) Globalizagao, Trabaiha e Desemprego. Um
enfoque internacional. B. Horizonte, Editora C/ARTE.
ROLDAN, MARTHA, (2001b.). 'Desarroilo, construccidn de regiones, y regu-
lacidn privada: algunas implicaciones para la dindmica productiva y del tra-
bajo' en M. COSTA LIMA (Org), O Lugar da America do Sui na Nova Ordem
Mundiai. Sao Paulo, Cortez Editora.
ROLDAN, MARTHA, (2000a). 8G/oba//zac(dn o Mund/a//zaadn? Teoria y
Prdctica de Procesos Productivos y Asimetrias de Ginero. Buenos Aires: UNP
(SJB) Delegacidn Zonal Trelew Flacso. Eudeba.
ROLDAN, MARTHA, (2000 b.) 'Competition and Cooperation in the
Automobile Sector in the Context of neo Liberal Region Construction in the
Periphery (Mercosur) Some Evidence from Argentinace from Argentina'. Actes -
Proceedings du Gerpisa. Gerpisa, Paris, June.
SAYER, A, Y R. WALKER, (1994). The New Social Economy Reworking the
Division of Labor. Cambridge; Blackwell.
SCANS (The Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills, (1991)
Whaf Work Requires of Schools. A SCANS Report for America 2000: US
Department of Labour, June.
TAUILE, J. R. (2001). Poro (re) construir o Brasil contemporaneo. Trabalho, tec-
nologia e acumulagao. Rio de Janeiro, Contraponto.
TAVARES, M.C, en DANTAS, M, (2002 a), A logica do capital-informagao. A
Fragmentagao dos monopolios la monopolizagao dos fragmentos num mundo
de comunicagoes globais. Rio de Janeiro, Controponto. Prdlogo.

86 ^J^(t £7^(/nbA segunda tpoca volumen Viil, 2003



Martha Rolddn

VISPO, A. (1999). "Reservas de mercado, cuasi rentas de privilegio y deficien-
cias regulatorias: el regimen automotriz argentino" in AZPIAZU, D. (comp.): La
desregulacion de los mercados. Paradigmas e inequidades de las politicas del
neoliberalismo. Buenos Aires, Grupo Editorial Norma/FLACSO.
WILLIAMS, M. (1998 a.) 'What are economic and social rights?', b) 'Economic
rights and economic justice in economic theory' in WIDE (Women in
Development in Europe) Bulletin. Women's Economic and Social Rights, Jo Brew
(Ed.) Brussels, February.
WOMACK, J.P, D. JONES Y D. ROOS. (1991). The Machine that Changed the
World. New York, Harper Perennial.
YOGUEL, M, M. NOVICK, Y A. AAARiN, (2001). 'Tramas produtivas, processos
de inovogao e tecnologias de Gestao social: uma aproximagao metodoldgica
aplicada ao complexo automotor argentino', en N. ARAUJO Guimaraes and S.
MARTIN (Orgs.), Competitividade e Desenvolvimento, Atores e Instituigoes. Sao
Paulo, Editoria SENAC.

segunda 6poca voiumen Vili, 2003 ^ /Itt ^^IjBPfl 87




