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de dientes no es apto para matar , 
pero clavad o en la parte del cerebro 
infantil no pro tegido por el cráneo, es 
suficiente para ese resultado" (pág. 
1 00). En cambio, echamos de menos 
el romántico y recién desaparecido 
delito del rapto. 

Entre los aspectos procedimentales 
vale mencionar la importancia que 
en este ramo desempeña el Cód igo de 
Justicia Militar de 1958; por su parte, 
el actual procedimiento, contemplado 
en la ley 2a d e 1984, que habrá d e 
desaparecer en 1990, acude a jueces 
especializados. La intermediación, 
salvo en casos humanitarios, es ahora 
severamente reprimida y castigada. 

Los aspectos d e policía judicial, de 
sumo valor por provenir d e un 
experto, contemplan las recompen
sas por informaciones (dec. 1199 de 
1987), el caso moralmente discutido 
de los delatores y los pagos a los tes
tigos (dec. 3673 de 1986), entre otros. 
Estas son funciones que se han ido 
retirando a la policía nacional. Lo 
importante, me parece, no es abando
nar lo inservible sino encontrar qué 
poner en su sitio. Entre tanto, el crimen 
se extiende. Porque la lucha es dura; 
los delincuentes se valen, sin escrúpu
los, tanto de los medios ilegales como 
de los legales en su favor, amparados 
en el temor social a la arbitrariedad. 

Las bandas de secuestradores, se 
nos enseña en los aspectos crimino
lógicos, suelen estar compuestas por 
ocho a diez delincuentes. Las zonas 
más afectadas en el país po r este fla
gelo son Urabá y el Magdalena medio. 
El autor discute propuestas como la 
congelación de las cuentas bancarias 
de los secuestrados y desvela la psi
cología del secuestrador, que sigue 
convencido de que mejor víctima es 
el hombre rico que sus familiares. 

Finalmente vienen las recomenda
ciones prácticas extraídas de la expe
riencia de la policía y de la referencia 
básica a dos obras: Secuestro y res
cate de Clutterbuck y Surviving the 
long night de Geoffroy Jackson. El 
funcionamiento usual del secuest ro 
es bien conocido po r las autoridades , 
a quienes el autor recomienda acudir 
siempre. Porque, razono, como anota 
en una de sus novelas Michel Tour
nier, todo delito que llega a conoci
miento de la autoridad ya es de p or sí 
un fracaso. 
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La extorsión y el tormento moral 
lo preceden . Son los más expuestos 
los solitarios , los inadaptados con 
dinero, e l hacendado tacaño o la so l
tero na rica, aunque casi siempre el 
cautivo recibe buen trato físico. Casi 
el noventa por ciento d e los secues
tros ocurren de día y só lo el tres por 
ciento de los secuestrados son asesina
dos . Así mismo , las estadísticas mos
traron un gran descenso de este delito 
en el año 86 y un recrudecimiento 
notable en 1988. 

Complementada con estadísticas y 
gráficos, resalta en esta obra una cua
lidad. Ante todo, su oportunidad. Si 
algo no le falta es actualidad. Rico en 
elementos de j uicio, es éste un libro 
esencial para el penalista y valioso para 
el público en general, y en especial, 
evidentemente, para los secuestrables. 

L UIS H. ARISTI ZÁBAL 

Hacer las cosas bien 

ldeologla empresarial y 
cambio técnjco en la 
organización Carvajal 
Patricia Henao V. 
Tesis en sociología, Universidad d el Valle. 
Cali, 1987 , 201 págs .. 6 anexos 

E l sistema organizacional Carvajal 
S.A. ha captado paulatinamente la 
a tenc ión de historiad ores, dirigentes 
industriales, investigad o res y o tros 
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sectores interesados en aspectos del 
desarrollo de la libre empresa en 
Colombia. Hoy en d ía Carvajal es 
punto d e referencia obligado en el 
aná li sis de la cond ucta d el trabajo 
nacional. En esta megaempresa se 
pueden apreciar nítidamente muchas 
de las características d ist intivas del 
desarro llo de las fue rzas productivas 
en el país: acumulación capitalista y 
concentración de la propiedad aso
ciadas a un apellido, entendimiento , 
acomodación e inducción de una 
ética laboral basada en la cultura 
regional, robustecimie nto empresarial 
merced a ventajas comparativas y a 
situación en el mercad o , y selecció n e 
intentos actuales de atemperamiento 
de tecnologías en concordancia con 
algunos supuestos sobre la correla
ción de los factores productivos. La 
consideración de Carvajal como indi
vidualidad en la evoluc ión de lamen
talidad empresarial colombiana, cons
tituye un aporte importante en procu
ra de lograr una visión de conjunto 
sobre las características del liderazgo 
en los procesos de modernizac ión de 
las estructuras sociales del país. 

C arvajal ha atraído la atención, no 
sólo po r sus magnitudes organiza
cionales y administrativas expresa
das en su sistema de divisiones indus
triales y comerciales, con importantes 
logros de diversificación y capac idad 
productiva en bienes de consumo e 
inte rmedios, sino también, y de 
manera especialmente interesante 
para los es tudiosos, po r e l compor
tamiento en el trabaj o. En una reciente 
observación al medio laboral en el 
cual se producen los bienes de con
sumo editoria l, se pudo detectar, por 
ejemplo, una elevada identificación 
de los objetivos de calificación en el 
trabajo, por parte del personal d e 
planta, con los objetivos colocados 
como jerárq uicos por la empresa. 
Esto es , que a muchos de los obreros 
de Carvajal les parecía suficiente 
haberse "calificad o" en to mar con
ciencia y a prender a "hacer las cosas 
bien", dejando el margen las expecta
t ivas reales , en el contexto del cam
bio tecnológico, de aumentar las habi
lidades téc nicas ind ividuales en 
procura de acreditar experiencia de 
trabajo concreto. como requisi tos para 
aumentar los ingresos en una si tua-
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c1ón de mon lldad ocupac1onal. Sus
ti tui r la cali ficación real por la inte
n orizaclón de una pauta de comporta
miento en la si tuación de trabajo, 
supone un adoctrinamiento adminis
trativo virt ua lmente ex itoso. Carva
jal , además, se destaca por la inexis
tencia de sindicalismo y, lo que en la 
tesis se intenta demostrar. por la 
realización de innovaciones produc
tivas con base en la tecnología de la 
información, suaviza ndo los previsi
bles efectos sociales. 

La autora entrega una documen
tación muy útil al propósito de esta
blecer el sentido que adquieren, en 
las esferas comunitaria, generacional 
Y política, los rasgos de la ideología 
empresarial expuesta. T omando como 
base esta documentación, se podría 
incursionar en la relación causal que 
se establece entre los mecanismos 
paternalistas y clientelistas, amplia
dos de la esfera del trabajo a la de la 
participación como individuo en la 
vida de la nación. La documentación 
primaria, en forma de entrevistas , 
queda, entonces, en espera de afina
miento y elaboración explicativa. 
Estos niveles de síntesis tal vez sólo se 
alcancen al agruparse los hallazgos 
de varios estudios sobre los fenóme
nos ideológicos empresariales pro
pios de nuestra industrialización. 
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La hipótesis sobre el paso de una 
ideología empresarial familístico-pa
ternalista a una humanístico-partici
pativa constituye, en esa perspectiva 
de interpretación de hallazgos parti
culares, un original aporte concep
tual. Fácilmente se habría podido 
plantear ese salto como una repercu
sión de la ideología de las relaciones 
humanas, sucedánea del taylorismo, 
hipótesis para los procesos de emer
gencia de las nuevas tendencias admi
nistrativas en Colombia, a partir de 
los años sesenta. La autora crea y 
sustenta esas denominaciones como 
lenguaje para distinguir dos etapas o 
estilos de gestión laboral: el primero 
asociado a la presidencia de Manuel 
Carvajal, y el segundo a partir de la 
gerencia de Jaime Carvajal. En pala
bras de uno de los entrevistados, 

fue la presidencia de d on 
Manuel en donde se puede visua
lizar que el tipo es un empresa
rio en grande, él sacó a Carvajal 
de su provincialismo y le dio 
visión de gran empresa y dijo: 
eso hay que sacarlo, hay que 
diversificar, hay que crearlo, 
hay que darle un vuelco grande. 
entonces dejó de ser la pequeña 
industria y se creó la gran indus
tria: pero siguió siendo el estilo 
paterna/isla en el manejo, murió 
don Manuel y vino la presiden
cia de don Jaime que definiti
vamente su tendencia es hacia 
la gente, y por eso sus grandes 
ideales fueron los círculos de 
participación, los grupos pri
marios, la fundación ... [entre
vista No. 15, pp. 60 y 159) 

La transición en el estilo de admi
nistración estaría asociada no sólo al 
ideal del nuevo presidente, sino a fac
tores causales de una índole que 
podrían remitirse - la autora no la 
intuye así- a los planteamientos 
sobre las estrategias modernizantes 
de los empresarios en países en de
sarrollo . La autora cita, como algunos 
de esos factores : 

a) La adopción de una forma de 
propiedad anónima que estuviera 
acorde con el crecimiento de la familia . 

b) La incorporación del mvdelo 
japonés de participación acogido a 
partir de una observación directa. 
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e) La utilidad política de crear una 
fundación sin ánimo de lucro, para, 
por una parte, deducir cargas fiscales 
y mantener a raya al capital finan
ciero, y por la otra, reconstruir bajo 
una nueva faceta la estrategia ética 
paternalista-católica. Una faceta libe
ralizante y productivista encausada a 
afianzar un elevamiento ético indivi
dual ajeno a const reñimientos mora
les tradicionales. 

En ese sentido de inducir a la 
fuerza de trabaj o a moverse bajo 
nuevas coordenadas comportamen
tales, la reconversión administrativa 
de Carvajal S.A. constituye una ver
sió n muy "vallecauca na" - y no po r 
ello invalidable- de una constante 
en las ideologías de dirección: pasar 
de la represió n a la obediencia, 
logrando éxito en la interiorización, 
en cada individuo, de los valores de la 
empresa (productividad, responsabi
lidad, eficiencia, calidad, etc.). 

Adicionalmente la autora establece 
que en la administración general de 
la multiempresa se logró hacer con
vivir sin excluirse los dos estilos de 
administración, aun a costa de una 
notable descentralización y prolife
ración de mandos medios, que ha 
ido a impersonalizar las tradicionales 
relaciones entre los trabajadores y los 
directivos, miembros de la familia 
Carvajal. 

En un segundo plano de análisis 
- el del cambio técnico- , el trabajo 
presenta algunas debilidades prove
nientes de factores explicables. Ante 
todo, está apenas iniciándose una 
disciplina investigativa en sociología 
industrial -{;ampo en el cual la autora 
emmarca su estudio - y, como resul
tado de la inexperiencia, es frecuente 
el abuso o mala utilización de algu
nos conceptos claves. Por ejemplo, la 
asignación del carácter de "innova
ción "tecnológica a los diversos proce
sos de cambio técnico efectuados en 
la empresa en los dos últimos dece
nios (hipótesis, págs. 4-5) constitu
ye una afirmación que en el texto se 
repite apriorísticamente, sin profun
d izar en los matices o variantes que el 
cambio tecnológico ofrece, según 
factor, etapa o recurso de producción 
donde sea aplicado. La debilidad en 
el tratamiento sociológico-industrial 
del material recopilado también se 
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refleja en a lgunas afi rmaciones apre
suradas - y en parte patrocinado ras 
respecto a la capacid ad prod uc ti va. 
exportadora y de investigación y desa
rrollo p ro pias de Carvajal S. A . Por 
ejem plo, ded uci r actualizaáó n lec

nológica p ermanente, y tomarla como 
supuesto para el estudio del cambio 
técnico, únicamente a parti r d e una 
estad íst ica sobre au mentos nomina
les en la inversión neta en maquinaria 
y eq uipo (pág. 5 1, cuadro 1-4). Tam
bién es superficia l la descripción de 
cómo los cambios técnicos con base 
microelectrónica e informática se intro
d ujeron después o paralelamente con 
la aplicación de las estrategias partici
pativas. Además, como la invest iga
ción de los efectos sociales del cambio 
técnico no tienen aun, en nuestro 
medio, la extensión y problemat iza
ción que generen un lenguaje pa ra
digmático, es obvio que el manejo de 
los términos de referencia al tema no 
alcance la precisión deseable. Respecto 
al cam bio técnico, surge otro obstá
culo pa ra el avance de su investigación, 
a pa rt ir de la pretensión de inviolabili
dad de los aspectos que las empresas 
consideran "confidenciales". 

Posiblemente esas limitaciones expli
quen que el cam bio técnico sea tratado 
someramente en las quince páginas del 
capítulo 3 (cambio técnico, organiza
ción del trabajo, estructura ocupacio
nal y empleo en Carvajal S. A.) 

C uriosamente, la principa l lí nea de 
expo rtación de Carvajal la const itu
yen los libros an im ados, producidos, 
como bien d e consum o cultural , para 
cincuenta países y en dieciocho idio
mas, y q ue cu bren el 70% del mer
cad o para ese ma terial. Está asoc iada 
a una división industrial, M ancol 
( M anufacturas Colombianas), que se 
caracteriza po r u na actividad total
mente ma nual, ejecutad a con base en 
el trabajo femenino , compet iti va
mente ventajoso, de mil cuatrocien
tas vecinas d e S antander de Quili
chao y Pop ayán . Este solo d ato 
invierte profundamente el supuesto 
de l cambio técnico basado en tecno
logías de la información, como refe
rente a la " nueva " id eología adminis
trativa de la empresa. 

Al co ntrario de la organizac ión de l 
documento, q ue ind uce a pensar en 
una h omogeneid ad tecno lógica, la 
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au tora mejor habría deb id o destacar. 
en la presentación de las fo rmas de 
gestación de l tra bajo en Carvajal, la 
coexis tencia de un ni vel de automati
zación indust rial con o t ro de produc
ción intensivo en mano de obra , 
suscept ibles a una reco nve rsión de los 
patrones de adm inistración . El pri
mer nive l merecería estudiarse en 
té r minos de reducción . desplaza
miento y recalificación de la fuerza 
de trabajo , e igualme nte se le pod ría 
med ir en cuanto a desa rro llo tecnoló
gico - innovat ivo. adaptat ivo. etc. - . 
pud iendo p recisa r la capacid ad 
nacional de investigación y desarro
llo . El segundo nivel, el manual inten
sivo, ofrece ot ros atract ivos de aná li
sis no incluidos en el estudio reseñad o, 
por la misma o rientación y conduc
ción de la invest igació n : la mducción 
d e la é t ica pa rt ic ip ativa, e l problema 
racial , los efectos de la selección y la 
gestión labora l en la o rganización de 
las familias y la comunidad en las 
cuales se implantó la prod ucción de 
los lib ritos animados. 

La ideología administrativa huma
níst ico-part icipat iva de Carvajal S.A. 
tendría, más bien, d os espacios de 
ap licación - y no uno homogénea
mente tecnológico innovativo- q ue 
no son taxono m izad os po r la pre
sente tesis. 

Además, y pa ra restringir el alcance 
mismo de l t rabajo reseñado, la mayor 
pa rte de la d ocument ación p rimaria 
a nexada, consistente en ent revistas 
con una se rie de reconocidas perso
nas dentro d e la empresa, se centró en 
las d ivisiones estricta mente situadas 
en la automatización de la prod uc
ción en artes gráficas ( Im p res os 
Comerc iales, P ubl icar S.A ., Plegacol 
S.A. Véanseanexos 2-2, págs 128- 183). 

El ensayo sobre Carvajal puede 
catalogarse como un primer enfoque 
mo nográfico sobre un caso de ideo
logías administra ti vas modernizantes 
en Colombia. Q uedaría por comple
menta r su intenc ión de tipificar un 
mod elo de gestión laboral, con datos 
y aná lisis más detallad os en los varios 
niveles de desarrollo tecnológico veri
ficables en el co mplejo industrial. En 
tod o caso, las cualidades d e la inno
vació n tecno lógica - con base en las 
tecnologías de la información - requie
re n la debida precisión conceptual 
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corno req uiSito a una apro ximac16 11 
cuant ita t l'.:a. que se plantea como 
ex1genc1a para la pro.,pecc1ón de l 
desarrollo de la cienc1a y la tecno lo 
gía en Colo mbia com o fue rza~ pro
ductivas. 

, , 
J OS E ER1\ f ~l O R AM 1 R f / 

Insectos paisas 

Guía para el estudio de los macroinvertebrados 
acuáticos del departament o de Antioquia 

Gabnel R o ldón Pére::: 
Fondo FEN Colombta C o lctencias Cnt\ er
sidad de Anlioquta. Bogolá. 1988. xi-217 pág~ . 

Acaba de apa recer el libro del grupo 
de limnólogos antioqueños encabe
zado por e l profesor Gabriel R oldá n 
que resultó ganador de mención hono
rífica en e l Te rcer Concurso Nacional 
de Ecología Enrique Pérez Arbeláez. 
Este vo lumen se const ituye en otra 
cont ribución del Fo ndo para la Pro
tección de l Med io Ambiente J osé 
Celest ino Mut is - FEN Colombia
al conocimiento de nuest ros recursos 
natu rales. 

El trabajo está dividido en ocho 
seccio nes. a las cuales se suma, al 
comienzo. una lis ta de coauto res. 
ot ra de revisores inte rnac ionales y lo 
agradecimiento~ . Cada uno de los 
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