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e industriosos 

Ética, trabajo y productividad en Antioquia 
Alberto Ma vor l\1ora -
Edicione" Terce r Mundo . Bogotá. 1 9H..t . 
537 pág . (i lu trado ) 

La obra del soció logo de la Unive r
sidad Nacio na l Albe rto M ayor M o ra 
( a li . 1945) , constituye ind uda ble
m e nte una a p e rtura a la preocupa
c ió n prin cipa l que h a te nido la hi s to
ri a econó mica d e Antioquia : indagar 
lo facto re que dete rn1in a ro n la 
tra nsformació n de una provincia 
a trasada y pobre e n e l s ig lo x 1 x, e n 
una pró pe ra regió n líde r d e la indu. 
tri a li zació n colo mbi a na e n la s prime
ra década del s ig lo x x . 

Darío Fajardo e n su e n ayo sob re 
la Hética protes ta nte de los a ntio que
ño " suhrayó la impo rta ncia del pa
pe l de la re lig ió n y de los va lo re s que 
esta propaga. J a ime J a ra millo U ribe 
ha dicho a l respecto: '"si no los ha 
c reado. e l c ri , ti a nism o por lo me no 
ha inte rn a li zado e n e l ho mbre occi
d e nta l la s actitude s a nte e l trabajo , 
e l luc ro. la fruga lidad e n e l consumo , 
la previsió n , e n fin . la s virtudes que 
m ás ta rde config ura ro n la conducta 
d e l hurgué ( ... r· e l asp ecto esbo
zado p o r Fajardo no re . ult a impe rti 
ne nte e n e te tipo d e in vestigacio nes 
y " [ .. . ] va ldría la p e na un e tudio a 
fondo de la re ligio sidad d e los a ntio
queños y d e cóm o e lla ha podido p e r
mear u conduct a ocia l incluyendo 
su conducta a nte la vida econó mica" . 

E n esta per pcctiva se ubica la in 
ve tigació n de Alberto M ayor M o ra . 
No se tra ta e n e lla, com o lo habían 
hecho buena parte d e los estudios 
ha ta e nto nce , de ide ntificar y estu 
diar los "'pre rre quis itos p a ra la indus
tri a lizació n", bien sean a tributos d e 
la pe rsona lidad individua l ( H agen) , 

o bien caracte rí tica purame nte 
econó micas ( m a no de obra. m e rcad o 
interno. capital acumul ado). 

Se tra ta a ho ra de e tablece r cóm o 
e con titu ye ro n . funcio n a ro n y con

tribuyero n a l c recimie nto indu tria! 
d e Antio quia la m e nta lidade e m 
presari a les y o bre ras: as í mi m o, d e 
eñalar que dicha m e nta lidade o n 

fo rmas nuevas de pen a r , hacer y 
e ntir , e laboradas y difundidas me

d ia nte institucio ne y práctica e du
ca tivas, a dmini , tra ti vas y re lig iosa . . 
necesarias a l proyecto econó mico e n 
cur o . En p a labra del p ro pio au to r . 
su pro pósito e " d e m ostrar - o bre 
una ba e d e hechos sufi c ie nte me nte 
firn1e- cuá l fu e e l sentido y e l e mpuje 
q ue di e ro n esa fue rza m o ral e a la 
conducta práctica d e e mpre a rio y 
obre ros a ntioque ños y. e n e l ca o d e 
la E c ue la de Min as, abe r q ué pa u
ta de acció n é tica m o tiva ro n a sus 
ingenie ro a a provecha r la o po rtu 
nidad es econó micas b rindada po r la 
regió n , es d ecir , qué pa t ro n e - de 
conducta lo . conduje ro n p o r nueva. 
v ía de actividad : e n fin . d iluc ida r e n 
qué m edida ta le impe rat ivos mo ra
le e tablecie ro n una base a mplia 
pa ra las innovacio ne y aplicacio ne 
técnicas e n la econo mía, a l dignifica r 
y exa lta r ta les innovacio nes y aplica
cio ne [ ... ]. E l a ná li is de mue tra 
córno e l trá nsito h acia la producció n 
fabril implicó la exige ncia d e un 
ho mbre nuevo .. . 

La novedad y e l po d e r s ugestivo 
de este e nfo que e n nue . tro n1ed io e , 
evide nte. y constituye un no table 
e je mplo d e cóm o la hi to ri a econó
mica no pued e con ·truir. e y com
pre nde rse caba lme nte con la m ani
pulació n d e va ri ab le s. coefi c ie ntes y 
pará m et ros. H ay va lo res. actitudes 
y comporta mie ntos que . o n ··objeto s 
his tó ricos" dignos y m e rito rio . de 
a ná li i . po r fue ra d e la di scu ió n d e 
lo " de te rmin a ntes e n última in ta n-

. .. 
caa . 

La m entalidad empresarial: rectitud, 
racionalidad y trabajo 

Lo nacie ntes e mpresa rios no tarda
ro n e n percib ir la con ve nie ncia d e 
fo rma r a u uce o re como e lite 
técnica e n cuya ri e ndas e ta ría e l 
futuro de la regió n y del paí : "Dotar 
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a l país del ve rdade ro tipo d e capitá n 
de indu tri a -e cribió A le ja ndro 
Ló pez- llegó a e r un ideal conc re to 
d e la Escue la de Mi na [ ... ] e tra taba 
nad a m e no que de cap acita r a lo 
inge niero como conducto re con ~
cie nte de l e le m e nto hum a no, d e la . 
huestes de l trabajo. ,. 

C reada h ace cas i un . ig lo, la E s-._ 

cue la Nacio na l de Mina . . egú n M a-
yo r M o ra . fu e " la m a nife . tac ió n m á. 
c lara d e l c recie nte po d e r de la el a . e 
ocia ), e n a ume nto. d e m in ro v co-

~ 

m e rcia ntes a ntioq ueño . ( ... ] pe ro a l 
mi . m o ti e m po fu e la e xpresió n m~L 
directa d e . u va lo ració n po . itiva de 
las cie ncias y de la técnica . que pro
me tía reforza r ese d o minio .. . Inau
gurada con un a pré d ica é ti ca. m<ls 
que con un d iscu rso acadé mico. po r 
u fund ado r Tu lio O pina. cu rn ple 
u prime ra etapa e n 19 11 . H as ta e n

to nces h ab ía prc dom i n ado en 'i U e n
fo que ed ucat ivo la d ifu : io n d e l a~ 
cie ncia na tura le v e xac ta . út i le~; 

• 

buscó ade n1 á · po ne r e n cont acto a 
·us a lumno con l o~ prob l c n1a ~ pn\c
ticos d e la pro fc~ i ón , fo rm ac ió n que 
e ra co rn plcn1e n tada con cur~o~ de in -
g lé ·, re lig ió n urbanidad . 

A partir de 19 1 1 lo~ progra m a" 
hace n m üs hi nca pié e n la ad mini~ tra 
ció n de la~ ·· hue t e~ de l trabajo ... e n 
la di fu ió n d e los n uevo~ co nocirni c n
to · de las c ie ncia . nat urale s a p l i cada ~ 

y e~ adopta d o un patró n de é tica '>C 

cu la r a l e lim inar~e e l cu r'io de rc lt 
gi6 n . La mo ral fundada e n la rc liQto n ~ ~ 

y la concie ncia ocia l a po:ada en la 
fe . pasa n a ~e r rec 1npl aL~HJa " por ' tr
tude~ -ense ñada con e l c jc tn p lo ck 
lo · pro feso re ~- co n1o la ho nradc1.. la 
rectitud ., la ju ·ti c ia . Adc n1 a" . la fo r 
mació n no cc'-laba a l co n -luir lo~ C'-1 -

tudio~. ~ ino que ··co ntinua ba bajo la 
g u í a de ~ u~ m a es t 1 o" e n 1 a~ e n1 r re" a" 
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a l a~ cua lc ~e iban incorpo rando. E n 

do~ p lan o" Jifcrcnte" . pero comple

mentar i o~. ~e adela nt a ba l:Sa cuida

do~a vi~ilancia de la E~cucla a ~ u s 
..... 

e g rc~ado~: e 1 ni \'e 1 n1o ra 1 ve 1 técnico-
~ -

<ldn1ini s tr ~ltÍ V(> ... 

AlcjanJro Ló pez inicia. a l parecer 

por prin1era \'e/ e n Suran1é rica. la 

ca ted ra de .. economía industri a l .. e n 

la que ~e o c upaba de l e~tud io de l tra 

bajo y de l trabajador e n su a mbie nte 

labo ral. a la luz de la · e nto nces re 

cie ntes teo r ías d e l .. n1 a ncjo cie nt ífi

co ... É~ t e se e ~ t udió e n cuanto m é

todo de racionalizar e l trabajo 

ob rero y en cua nto siste m a d e admi

ni~tra c i ón empresari a l. 

E l sector público sirvió corno la

borator io para desa rro ll a r un .. saber 

e xpe rime nta l ... secto r del c ua l luego 

se traslada r ían los ingenie ros a l pri 

vado . La e mpresas públicas munic i

pales y e l fe rrocarril de Antioquia 

fueron los campos de práctica po r 

exce le ncia. Los ingenie ros llevaro n 

a la e mpre a privada tres e le m e ntos: 

e l conve ncimie nto de que e l éxito d e 

la c n1presa dependía de su o rganiza

ció n : de que e l é xito debía presupo

ne r e l contro l de los facto res conflic

ti vo~ ; y de que e l inge nie ro te nía una 

trayec to ri a y una a uto ridad indiscuti 

b l e~. 

Ta le s p rofe io na les se convirtie

ro n. según M ayor Mo ra, e n .. una a u

té nti ca capa tecnocrá tica e n Antio

qui a. ya que no sola m e nte estuvie ro n 

firme mente conve ncidos de la capa

cidad d e la tecno logía pa ra resolve r 

lo s p roble m as socia les y, e n conse

cue ncia. interesados e n incorpo ra r y 

ada pta r a la geogra fía regio na l los 

ava nces tecno lógicos m ás modernos. 

sino que pa ra logra r esto se integra

ro n y ayuda ro n a integra r a o tros in

genie ros a la estructura de poder po

I ítico de su departamento y de la na-
. , '" 

CIO n . 

E n ge ne ra l , la capacida d tecno

crá tica contri b uyó m ás a l ascenso so

cia l de sus poseed o res que a l alcance 

del pode r político ; a í mismo, la Es

cue la de Mina. no fue favorecedora 

excl u iva de la clase a lta, sino que 

pe rmitió ta m bié n e l ascenso de las 

dem ás clases. 

La corri e nte racio na lizadora de la 

.. administració n cie ntífica " divul-

106 

gada por la Escue la te rmina lfn

gando los programa de los partidos 

po líticos que e ncontra ro n e n ésta he 

rramientas útile para e l contro l del 

estado y e l m a nejo socia l. 

H acia la mitad del sig lo e l papel 

de la E cue la de Minas iría a debili

ta rse. por va rias razones. U n a de 

e llas e la aparició n de institucio nes 

e specializadas e n la e nseñanza de la 

administració n e n los años sesenta, 

.. pe ro la misió n revolucio naria -con

cluye e l a uto r- que le hab ía fij ado 

A lejandro López la había cumplido 

con fidelidad .. . 

El ideal obrero: consagración. 

disciplina e identidad con/a en1presa 

.. Resiste ncia a la disciplina fabril, se

dición po lítica y re laja mie nto m o ra l 

de las clases popula res estaban , 

pues, a los ojos de los jefes de e m 

presa a ntio que ños, íntimamente uni 

dos y a m e nazaban constituirse e n los 

a ños tre intas e n los m ayores o bstá

culos para e l funcionamiento de las 

fábricas". A s í pues, la principa l ta rea 

acom e tida por los administradores y 

e mpresarios, con la ayuda de la ig le

sia cató lica, fue " urba nizar" a l obre 

ro. Es decir, hace rlo permeable a las 

exigencias del proceso productivo y 

apto para responde r eficazme nte a 

e llas, las cua les resultaban muy dis

tintas de las de la a rtesanía o de las 

de la agricultura . 

C umplimie nto de las jornadas la

borales, utilizació n a l m áximo de las 

capacidades de trabajo, obedie ncia 

a l pa tro no, o rde n e n la vida personal 

y e n la utilizació n del tie mpo ocioso, 

ide ntificació n con las m e tas de la e m 

presa buscando evita r e nfre nta mie n

tos de clase , e ra n e ntre o tros, los a r

tículos de fe del "dispositivo moral' ' 

que se insta ló como comple me nto 

del dispositivo mecánico de la pro

ducción . 
Las partes compo ne ntes de aque l 

di spositivo e ra n principa lme nte: a. 

La ''lección mo ra l del patró n '' : varios 

de los primeros e mpresarios la bo ra

ro n e n e l exte rio r com o o bre ros, lo 

cua l , adem ás de facilita r e l futuro e n

tre na rnie nto d e los tra bajadores, " fa

voreció la tra nsmisió n y asimilació n 

de las virtudes del trabajo: disciplina 

y o rde n , sumisió n y respe to a los re -

R E.\· E Ñ A .\· 

gla m e ntos. profunda e ntrega y leal

tad individual, m ayor dedicación y 

e levada productividad. Para le la

m e nte, e l hecho de que e l obre ro 

n11rara a s u patró n com o un igual 

ex tra ído d e s us fil as, y e l patrón a l 

obrero no como un inferior , si no 

con1 o un colaborador capaz incluso 

de poder asce nde r , ocia ln1e nte, con

tribuyó a que la r ígida jerarquización 

o rganizacio na l a l estilo de Taylor 

fuera débil e n Antioq uia. a l ti e mpo 

que la actitud clasis ta se a te nuaba 

e no rme m e nte ... 

La lección mo ra l del patrono con

tribuyó, pues , a estructura r las re la

cio nes de trabajo e n la ó ptica de la 

integració n individua l a l "obre ro co

lectivo" y de éste con las as pi racio nes 

de la e mpresa. Todo e llo bajo la mi

rad a vigilante y piadosa de l Sagrado 

Corazón de Jesús , e ntro nizado e n to

das las fábricas. 

b . E l contro l inte rno del proceso 

de trabajo: Se instituyó la racio na li

zació n de los tie mpos y movimie ntos 

de l trabajador ; s is te mas de multas e 

incentivos de producción; contro l de 

costos; administració n de los facto

res de conflic to, e ntre o tras prácti 

cas. Todas e llas fueron fruto de la 

a plicació n de l "catecismo de los in

dustriales ,., como lla m a e l a uto r a las 

ideas sobre la racio na lizació n y la 

··socio logía del trabajo' ' de Aleja n

dro Ló pez. 
c. E l control del ti e mpo libre: El 

decreto 895 d e 1934 estableció la jo r

nada labo ral de ocho ho ras, lo cual 

pro po rcio nó mayor tie mpo libre "y 

la posibilidad de introducir en é l 

cie rto número de presio nes po líticas, 

culturales y re ligiosas". La Iglesia , 

durante los años veinte y treinta , 

buscó o rienta r los movimientos 

o bre ros con e l fin de contrarrestar la 

pro paganda socialis ta y comunista. 
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La Acción Católica, la Juventud Ca
tólica , e l patronato de o bre ras y los 
centros obreros, fueron las principa
les instituciones que participaron en 
la ta rea de o rganizar bajo su sombra 
al trabajador. Consignas como " pro
le ta rios cristianos de Colombia : 
uníos e n Jesucristo '' fueron corrie n
tes, y muestra n la capacidad de capi
taliza r e l le nguaje del contrincante. 

Pe ro e l contro l del tiempo libre 
no se re mitió exclusivame nte a las 
forma s de asociación y lucha o bre ra. 
La reducció n de la jo rnada labora l 
demandaba, ade más, desde e l punto 
de vista eclesial , la necesidad de pro
veer los medios pa ra e l " bue n uso" 
del tie mpo libre, sobre todo por e l 
efecto contraprod ucente que podía 
te ne r - y estaba te nie ndo- sobre e l 
tiempo de trabajo y e l trabajador . 
Alcoho lismo , prostitución , juego, 
pe lículas y obras teatra les " fuertes" 
e ra n vicios públicos que la Iglesia 
procuró e rradicar , pe ro no abo lir , 
cumplie ndo una necesaria ta rea de 
válvula regulado ra. La A cció n Ca
tó lica o rganizó paseos y excursio nes 
pa ra los días libres ; a poyó las "escue 
las dominicales" ~ impulsó la censura 
cine m atográfica publicada en la 
pre nsa conservadora y los cines de 
barrio bajo la dirección de los párro
cos; y pro movió la radiodifusió n de 
progra mas de o rie ntació n mo ra l pa ra 
los fie les, e ntre o tras actividades. 
In strume nto fundamental pa ra llevar 
a ca bo sus actividades fue e l pe rió
dico E l Obre ro Cató lico, publicació n 
que rápida me nte e levó su circula-

. ~ 
CIOn . 

Las f uentes documentales 

Tanto H agen como Fajardo adole
cen de la trad ició n que Roger Brew 
les criticó a cie rtos histo riadores na
cio na les: no consideran esencia l la 
investigación y la documentación , y 
con gran facilidad a nticipan teorías 
innume rables. Mayor Mo ra hace 
gala de un abundante y rico a rchivo 
docume ntal recopilado con cuidado 
y pac iencia. D e ntro de sus fuentes 
primarias se e ncue ntran info rmes y 
documentos oficiales y de empresas 
industriales: pe riódicos, libros, ensa
yos y manuscritos de inge nie ros a n
tioque ños (entre los que se destacan 

e l diario de J ulián Cock y e l de Jo rge 
Echavarría); publicaciones de aso
ciacio nes y escue las de ingenie ría co
lom bianas: e ntrevistas con ingen ie
ros colombiano s; escritos de po líti 
cos y de e mpresa rios loca les; docu
me ntos de obre ros y o rganizacio ne 
obre ras ; publicacio nes de comunida
des re ligiosas. D e ntro de sus fue nte 
secunda rias, puede n conta rse revis
tas y o tras publicaciones pe riódicas: 
biografías y genealogías , obras de li 
te ra tura antioque ña , estudio va rio 
sobre e l país y e l departame nto, ade
m ás de los tex tos básicos de adminis
tración , econo mía , socio logía y psi
cología. 

E l exame n estadístico de los da tos 
de los ingenie ros fue realizado com
parando dos poblacio nes de la E s
cue la de Minas y de la U niversidad 
Nacio nal de Bogotá, mediante e l uso 
del paq ue te de computador SPSS. E l 
texto está acompañado de ilustracio
nes , e ntre las cua les se destacan las 
fotografías de Benjamín de la Calle. 
cuyo a rchivo fo tográfico conserva la 
Fundació n Antioqueña para los Es
tudios Socia les (Faes) de Mede llín . 

La historia de esta historia 

" La investigación comenzó propia
me nte e n 1976 con la te mática 'clase 
obre ra y e l desarro llo de la producti
vidad de l trabajo en Colombia ' . La 
matri z teórica inicia l se basó en la 
ley de la productividad de l trabajo 
tal como había sido expuesta po r 
Marx e n El capital [ ... ]. E l proble ma 
aparecía e n principio como pura
me nte econó mico: de te nninar e l 
grado de desarro llo de las fuerzas 
productivas en e l contexto de una 
nació n de pe ndie nte .. . T ras un plan
teamie nto de hipó tesis y e tudios de 
casos e n cinco gra ndes industrias co
lo mbianas , Mayor Mora pudo con
cluir que " la ley de la productividad 
no e ra una fuerza ciega que o peraba 
fa ta l y mecánicamente [ .. . ] sino que 
estaba guiada po r agentes huma nos 
y regida po r valores''. Sin abando nar 
de l todo la refere ncia a la productivi
dad , e l auto r encontró útiles los tra
bajos de Weber , Me rto n , Bendix y 
Thompson. Esto le significó reorga
nizar e l mate ria l y escogerlo con nue-
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vos crite rios; a í mismo e l "dominio 
cie ntífico" de la in ve tigació n ·e am
plió po r e ncima de l límite de lo ocio
lógico e invo lucró a pectos econó mi
cos, psicológico , adm ini tra ti vo. e 
histó ricos. 

E n esto e l trabajo de Mayor Mo ra 
tambié n e novedo o: no es tá mat ri 
cul ado desde sus inicios en un solo 
··ma rco teórico" inmodificable, 
fue ra de l cua l no hay a lvació n . Tanl
poco e invo lucra en la inte rminable 
confección de discurso metodológi
cos ad úsum ese "pasatiempo uni 
ve rsitario por e xcele ncia., como lo 
ha calificado Germán Colme na re , 
quien agrega: ··e l rnarco teórico re
sulta no se r o tra cosa q ue la bú -
q ueda de un mutuo reconocimie nto 
colectivo de act ividades e rgot i ·tas 
[ ... ] la preocupació n po r la in vestiga
ció n ha matado a la inve tigació n e n 
Colo m bia , .. 

SANTI AGO L ONDOÑO V . 

Echao palante 

Gonzalo Mejía: 50 a ños de Antioquia 
H écwr M e¡ía f?esrrepo 
E l Se llo Edi tore ..... . 13ogo t<í . 19c'J 

E l li bro de l inge niero Hécto r l'vtcj ía 
Rcs t repo se publica en un n10n1 en to 
de cri si, mo ra l y é ti ca de una ~oci e 

dad e n donde c ie rta · fue rza~ ve nida" 
de lo · nuevo · ti emp ~ parece n que
re r de d ibuja r e l pasado h i ~ t ó r i ·o t.k 
un pue blo que ha ·ido mo ido por 
un re fe re nt e ge ne ra l: el trabajo. y 
q ue a ho ra ab re pa~o a otra~ co nce p
cio ne · que riñe n con s u ~ trad icionc 
ancestrales. 

No ·e ría de. e nfocado pc n~a r e n 
cie rta in te ncio na lidad de l a utor con
tra c ·te ·igno de Jo · tie n1 po · y un a 
tácita a rgurn c.ntación contra la tra ~c 
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