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Irene Vasilachis de Gialdino ::-

1. Los presupuestos episten1ológicos 

Esta reflexión, surgida de las distintas investigaciones a cuyos resul
tados aludiré, se ha realizado de acuerdo con la perspectiva de Ja Me
taepistemología. Esta perspectiva se caracteriza por unir y complemen
tar h Epistemología del Sujeto Cogiioscente (1 . l .) con la del Sttjeto 
Conocido (1.2.) , dado que estos sujetos, sus acciones, sus obras, sus 
relaciones, sus situaciones y los procesos que origi1 an, con los que con
tribuyen o a los que intentan impedir o modificar son los que, precisa
mente, constituyen el centro de los estudios de las ciencias sociales. 

1.1. La Epistemología del Sujeto Cognoscente 

A nivel de esta Epistemología, y como ya lo he expuesto en anteriores 
trabajos (Vasilachis de Gialdino, 1992a), la reflexión que promuevo 
tiene como finaJidad la elucidación de los paracliginas presentes en la 
producción de las ciencias sociales. Estos paradigmas son definidos 
como los 111arcos teórico-111etodológicos 11tiliz ados por el i11vestigador p.1ra 
interpretar los fenó111e11os sociales en el co11texto de 11na deter111i11ada sociedad. 

" V1ccdirccrora del CEIL-CONICET. Snvedra, 15 - 4.º piso ( 1083) Capical Fede
ral 13uenos Aíres. E-mail: vasilach@ceil.cdu.ar. 

Si><io/o_~ía drl Trnbajl), nui:va époc3, núm. H, invierno de 2001-2002, pp. 3-39. 
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Dicha reflexión concluye en que, en las citadas ciencias, coexisten en 
J.1 :inu:ilidad. predominantemente, tres para?'.~nas. dos de ellos con
solidados: el marerialist:i-histórico y el posrnnsra, y un tercero - . el 
interpretatirn- t:n vías de consolidación. ~:ida uno de estos paradig
mas suscita una distinta reflexión epistemolog1ca y, en mayor o menor 
medida. t:stán en la base de los diversos modelos interpretativos em
pleados por los hablantes para_ describir t~xtualmen~e l~ realidad .. 

Dado que d par:idigma 111terpretauvo no esta aun consolidado 
enunciaré los que, considero. son sus cuatro supuestos b3sicos, los que 
se vinculan, específicamente. co11 la consideración del lenguaje c01no 
un recurso y una creación. como una forma de reproducción y pro
ducción del mundo social (Vasilachis de Gialdino. 1992b). Estos su 
puestos son los siguientes: 

a) In rcsi'1rncia a la 1'1111111rali:::ació11" del 1111111do social: a diferencia 
de la namraleza. la sociedad es una producción humana respecto de la 
que el análisis de los motivos de la acción , de las normas. de los va
lore y de los ignificados rnciales prima sobre el de la búsqueda de la 
causalidad. de las generalizaciones y de las predicciones asociadas al 
mundo fisico y de los estados de cosas; 

b) la relrl'trncia drl co11cept<l de 1111111do de /11 Fida: este mundo cons
tituye el contexto en el que se dan los procesos de entendimiento, 
que proporciona los recursos necesarios p:ira la acción y que se 
presen~a como horizonte. ofreciendo a los actores patrones y mode
los de mterprer:ición: 

c) el pa.;o de la obsem1ciá11 a la co111prmsiá11 y del p111110 de vista ex
te;11_0 al p1111co de 11ista i11terno: la comprensión de la realidad sim
bohca_me?te prt>estructurada de cada contexto requiere la función 
pamc1pat1va del intérprete que no .. da" sio-nificado a las cosas obser
vad~s. · ino que hace explícita la significación " dada" por los 
parnc1pantes, y 

d) _la do~le hermenéutica: los conceptos de segundo grado creados 
por l_os mvemgadores para reinterpretar una situación que ya es signi
ficativa par~ los participames son, a su vez, utilizados por los indivi-
duos para mterpretar su s·t ·, · ·, . 

. . , · t uanon conv1rnendose, en virtud de esa 
apropiacion, en no~iones de p;imer orden. Enrien do que, por su par
te, el pro~eso de triple her111e11e111ica se produce cuando los investiga
dores] premterpre~n las situaciones sociales que analizan de acuerdo 
con os modelos mterpretat· · . 
1 . . 1vos vigentes en discursos enraizados en 
as s1tuac10nes de poder y · d 

1 
, que nen en a conservarlas. Estos discursos 

que, por o comun y como he b d 
o serva o, son reproducidos mayori-
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tariamente por la prensa escrita (Vasilachis de Gia.ldino, 1997b) pro
veen de los rnodelos interpretativos predom.inantes que: a) determi
nan la preinterpretación de los científicos y b) son em.pleados, junto 
con ésta, como recursos cognitivos por los actores sociales para com
prender y definir su situación y para determinar la propia capacidad y 
posibilidad de modificar esa situación. Se cierra, así, un círculo de 
interpretación en el que los modelos interpretativos predominantes 
se reproducen y los alternativos, los que plantean el disenso (Haber
mas, l 990), tienen pocas posibilidades de ser incorporados al mundo 
de la vida. 

A continuación caracterizaré los mencionados tres paradigmas 
considerando sus más relevantes aportes en relación con el mundo 
del trabajo. 

El concepto de al.ienación ocupa un lugar central en el paradigma 
111aterialista-liistórico, ya que, para Marx (l 962), la devaluación del 
mundo humano aumenta en relación directa con el incremento de 
valor del mundo de las cosas, siendo la objetivación del trabajo una 
pérdida, una servidumbre at objeto, y la apropiación una enajenación. 
Del vínculo que Marx establece entre el trabajo enajenado y la pro
piedad privada se desprende la necesidad del proletariado de luchar 
por su propia supresión y por la de la propiedad privada, que es la 
condición que hace de él el proletariado (Marx y Engels, 1971). El 
antagonismo es, así, la condición del progreso y las evoluciones socia
les no pueden sustituir a las revoluciones politicas, que sólo pueden 
darse en aquellos períodos en que las modernas fuerzas productivas y 
las formas burguesas de producción incurren en mutua contradic
ción (Marx, 1970, y Marx y Engels, 1970). 

Como consecuencia del reconocimiento del proceso de integra
ción social y politica del prole tariado en la sociedad, las temías mar
xistas que consolidaron este paradigma se caracterizaron por: a) poner 
en duda la tesis de Marx que veía a los trabajadores como el único 
grupo social capaz de constituir el fundamento de ur~a cultura nu~va 
(Goldmann, 1967); b) observar la sustitución del trabaJO y del trabaja
dor como sujeto -individual y colectivo- por el consumídor me
diante procesos de homogeneización del comportam.iento; e) mostr~r 
la limitación de Ja lucha a objetivos reducidos, generalmente cuanti
tativos, que debió tanto desarrollarse a cielo abierto como proclamar a 
cada instante sus fines (Lefebvre, 1969, 1972), y d) se1ialar, a la vez, el 
debilitamiento de la posición negativa de la ~l,ase tr~baj_ado:~ Y la 
transformación del aparato técnico de producc1on y d1stnbuc1on en 



6 Irene Vasilachis de Gialdino 

un aparato polírico rotalirario qut• coordina y administra todas las d i
men iones de b vida (Marcuse. 1968, 1970). 

En d inrerior del pamd(~ma po.<iti11isrn Comte (1912) también re fle
xionó sobre los conílicro su citados por la esclav;tud inherente aJ tra
bajo. pero asen~rando que é a es ólo una etapa pasajera frente al predo
minio de las nanm1les inclinaciones hacia la solidaridad social. D e o tra 
parre, p:ua esre autor. los estudios positivos, aliándose y aplicándose a los 
t1~1bajos prácticos. tenderian a confirmar y hasta a inspirar el gusto p or 
los mismos, ennobleciendo u carácter o suavizando sus penosas con
secuencias. di poniendo. además. a sentir que la felicidad real es compa
tible con rodas las situaciones (Comte. 1965).Tampoco para Durkheim 
(1 967) la cohesión social puede Yerse amenazada, por tensos que sean 
los lazos que deriYan de la dirnión del trabajo. dado que no son esos la
zos los que aran al individuo con rnayor fuerza a la sociedad. 

Parsons (1967) estima que Marx se centró en la empresa capitalista 
y. a partir de elb. generalizó un sistema social incluvendo la estructura 
de el.ases y los. para él, i.I1e\·irables conflictos in~plícit~s en ella , pero que, 
a la 11w~rsa. el concepto de sistema social generalizado es la base del 
pensanuent~ sociológico moderno y que, analizados dentro de ese 
ma:co de reterencia. tanto la empre-a capitalista como b estratificació n 
S?Clal se co~1tempbn en .el contexto del papel que desempeñan en tal 
sistema soC1al. Los confüctos de cla es son . para este autor, conflictos 
latentes re~pecro de_ los cuales es necesario establecer la capacidad d e 
los mecamsmos de mtegración del sistema para lograr o no el control 
ade_c_uado. E to~ confüctos. tienen. funciones positivas para la estabili
zacion. de los sistemas soC1ales. Dichas funciones fueron, también , re-
conocidas por Coser (1961) · d . . . 
e_ . . . • que enrien e que las part1c1pac1ones 
uJcc1onanas de los md· .-d di · . . . 1\ 1 uos en snnros grupos operan como rne-
camsmo equ1hbrador )' que · . · d d . 

d. . , • asumsmo, on e qmerJ que ha)'ª conflicto 
o 1srupc1011 habrá tamb · ' fu · . 
1 . . d ien erzas soC1ales que presionan hacia la irn-

p emenrac1on e algún nuevo tipo d .1.b . (C 
Max Weber 19-l4 -cu 

1 
, e eq~1 1 no . oser, 1970). 

d 1 d. . ( ) )ª teona esta en el origen y consolidació n 
e para igma mterpre1ari110 (Vasilachis de Giald1· 10 1994) . ·1 . 

Ja e · 1· · , · . 1 , - pnv1 eg 1a xp icac1on interpretativa frente a 1 . 1 _. , 
rechaza toda co11 ·, . ª provista por a observac1on y 

cepc1on mon1Sta d · · 
ciencia critica ]J . ' _re ucciomsta Y carente de con-

. romueve una ciencia · 1 . . 
comprender la realidad de la vida ue socia _que nene como obje two 
mos inmersos en su es .6 .d d q nos circunda Y en la cual esta
capitalista como uiia escplec~ cdi ~ d(Weber, 1978) · Describe el orden 

av1tu sm ueñ . 
nario en el que el · d. ·d o, como un cosmos extraord1-

111 1v1 uo nace en 1 1 . 
de su comportamiento e , .' e que se e imponen las nor111as 

cononuco -po 1 lJ . . . r cuanto se 1a a unphcado 
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en la red de la econo mfa- y en el que el empresario que no se adecua 
a las normas es elirninado de la lucha económica del m ismo modo en 
que el trabaj ador que no puede adaptarse a ellas pasa a engrosar las filas 
de los desocupados (Weber, 1955) . 

En consonan cia con los supuestos de este m ismo paradigm a, 
mientras para Schütz (1972) las formulaciones de la sociología no 
pueden tener, n i aun respecto de un " h o mbre econ ó mico" , pre
tensión de validez universal porque tratan sobre individuos históricos 
particulares, para G adam er (1992) es el mundo del trabajo, el de la 
competencia, el de la capacitación , el del aprendizaj e de los procesos 
laborales, la vía de nuestra auto búsqueda h umana dado que son sobre 
todo las experiencias co ncretas de nuestra existencia hum ana en el 
poder y en el trabaj o las que confieren a nuestra autocomprensió n 
humana, a nuestras valoraciones, a nuestro diálogo con nosotros mis
mos su realidad concre ta y su función crítica. 

En esta orie ntació n tambi én se u bican quien es cu estionan el 
paradigm a m aterialista-histórico y el positiv ista sosteniendo que las 
vicisitudes humanas ya no pueden ser interpretadas como estando 
insertas en un curso u nitario dotado de un sentido determinado (Vat
timo 1989, 1992) o bien quienes afirman que el modelo de inter
cambio entre h o mbres y naturaleza sugerido por el paradigma de la 
producción posee tan p oco conten ido normativo como el modelo 
sistema-entorno que, mientras tanto, lo ha sustituido (H abermas, 
1989). 

La coexistencia de paradigmas que en su m omento propuse (Vasi
lachis de Gialdino, 1992a) está, en la actualidad, fu era de discusión 
(Guba y Lincoln, 1994 , Tashakkori y Teddlie, 1998) en las ciencias so
ciales y abre el camino a la aplicación conjunta de diferentes estrategias 
metodológicas. Sin embargo, los supuestos básicos del paradigma inter
pretativo requieren de una nueva lectura a la luz de los postulados de la 
Epistemología d el Suje to Conocido, que desarrollaré seguidamente. 
Esa nueva lectura está en el centro de la reflexión que le compete a la 
Metaepistemología, que une esta última Epistemología con .la del Suje
to Cognoscente, que refiere y abarca a los tres citados paradigm as. 

1.2. La Epistemología del Sujeto Conocido 

Necesario es recordar que ésta surge como resultado de los límites de 
las formas de conocer -a las que deno miné paradigmas- recono
cidas por la reflexió n epistem ológica centrada en el sujeto cognos-
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ceme ( 1.1 .) para dar cuenta de las trayectorias, de las aspiraciones, de 
las priYaciones del sujeto conocido, en este caso, los pobres q~e de~nen 
su domicilio como "en la calle''. El estudio de la trayectona d e estos 
t'S partl~ del proyecto de investigación "Pobreza extrema en la ciudad 
de Buenos Aires'' que esc.oy desarrollando en la actualidad. Especial
mente a lo largo del trabajo de campo observé cómo estas personas 
se resisten a ser caregorizadas, estereotipadas, y que en la medjda en 
que más se les permita manifestarse, mostrarse, revelarse, mayor será la 
conmoción que sufra el investigador y más evidentes se le harán los 
límites de los mencionados paradigmas. Así, puedo resumir de esta 
manera los presupuestos de la Epistemología del Sujeto Conocido 
que surgen de la citada inwsrigación: 

a) en l? que hace a la rnparidad de co11ocer; esta Epistemología par
te del pnnc1p10 de la igualdad esencial entre los seres humanos y de la 
iden'.idad común del que conoce y del que es conocido y, por tanto, 
considera el conocimiento como una construcción cooperativa; 

b) rt's_recto de lasJin11as de rc111oce1; propone la disolución, el des
me_mbranuenr~. la di persión, la anulación de los paradigi11as en cuan
to nnpo_ngan limites a la manifestación del sujeto conocido en toda 
su 1denc1dad: 

r) .. en lo que s~ refiere al alcance del ro11ori111irnto, la posibilidad de 
ese Sujeto de manifestarse integralmente conduce a la resistencia a 
~onceptualiza~1ones. categorizaciones, tipolocrizaciones de ese su-
jeto por medio de 110 · · :::>. 
. . Clones previas v/o parciales respecto d e su 1dt!ntidad; ' 

d) en cuanro a la valide- d ¡ · · · · 
. . . , " e (tJ11orn111e1110, se esnma que el cono-cmuenco nem1fico no es ·. r . 

d 1. . ma~ que una rorma soc1a.lmente lecritimada e representar a realidad y 1 d . . . , :::> 
presentación '"pri 'I . d ., sde e acuer a s1gn_1ficac1on central a la re-

' '
1 

egia ª e los actores sociales y 
eJ con relación al desarrol/ d ¡ · . ' 

mas de . 0 e coiiowi11e1110, propone nuevas for-conocer con capacidad tant d . 
esencial )' de Ja d''· . . . 0 para ar cuenta de la igualdad 11e1enc1a existencial · d 

1 como para evitar que sea · .d propias e os seres humanos 
cías existenciales va que n condsi eradas como esenciales sus diferen-

, , ; cons1 era a la ide .d d 1 
vista de un componente c . d . ntl a 1umana como pro-

omun e ind 1 . 1 
ponentes diferenciales de c . . 0 ~ esencia y de otros com-
1999a, 2000c). aracrer existencial (Vasilachis de Gialdino, 
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2. Los cuatro ámbitos en los que puede centrarse 
la reflexión acerca del trabajo 

9 

Habitualmente la reflexión acerca del trabajo se realiza en el interior 
de un determinado contexto y de acuerdo con los presupuestos epis
temológicos y m etodológicos propios de} ~nismo su~i.a~os a los c~n
dicionamienros históricos, culturales, poht1cos, econonucos de qmen 
realiza la reflexión. Si la determinación de los límites y alcances de 
este espacio de reflexión no se expresa claramente se ~arre ~] riesgo 
de extender las conclusiones obtenidas a contextos sooales d1ferent:s 
y de aplicarlas a otros cuyos análisis y re_flexi?nes deb_erían estar 1~ias 
condicionados por la naturaleza de las s1tuaoones, SUJ:t?; y relacio
nes estudiados empíricamente que por la pres~pos1~1on de ten
dencias y procesos de índole universal cuando no melud1ble: 

Baudrillard (1993) advierte, particularmente, sob:e los nesgas del 
evolucionismo dominante, que supone que hay una !mea de progreso 
objetivo cuyas etapas supuestamente todos deberían reco~rer Y que 
constitu~e, para este autor, la peor de la ideologías colomales. ~on 
· ·¡ ·d ,, · (1989 1992) concibe la postmodermdad s1m1 ar sentl o vatt11no , . 

como un modo diverso de experimentar la rustoria y_ la t~n:porahdad 
· · · d 1 1 ºt1ºn1ación h1stonc1sta que se m1sma, como un entrar en cns1s e a eg1 . . , . 

basa en una pacífica concepción lineal-unitaria d~I tiempo h1stonco. 
Para Vattimo (1990), nuestra civilización está dommada P?r u~, proce
so de homogeneización, por una condición de ?es~~1mamzac1on ~n la 
que el "desierto crece" a causa_ de la .º~cidentalizac1?,n y de la umfor
midad -técnica, capitalismo, impenalismo-, perd1endose el re_speto 

, 1 d 1 fianza en nosotros mismos a uno mismo que esta anc a o en a con , 
, . d d 1 nte con1petentes y capaces como miembros de una sooe a , p ename .d 

. , ¡· d 1 bº e 1 durante toda una v1 a. de prose~ir una concepc1on e 1gna e 1 1 . 
1 b · d d ] li ción de estas noc10nes a Considerando lo apropia o e ª ap ca . d 

1 a entiendo que se pue en planteamiento del prob ema que nos ocup , fl ,· 
, . d·c t" de los cuales re ex10nar distinguir cuatro amb1tos nerentes a par ir 

acerca del trabajo: 

a) el de aquellos que elaboran esas reflexiones con~tituydéndo_se, 
. 1 , suJ· etos conoC1dos e qu1e-en términos de la Metaep1stemo ogia, en , ,, " e',, y 

d " · " "por que para qu nes intentasen indagar acerca e qmenes ' . ' d 
1 . . d ] t aba10 y e sus re a-" . , ,, . d icen conocmuento acerca e r ' ~ . , 

para qmen p10 L " . " través de una sólida formac1011 
ciones, construyendo el trabajo ª ' 
discursiva; 



10 Irene Vasilachis de Gialdino 

b) el del co1~unto de representaciones, predomjnantemente de 
car.ícter textual,. de índole filosófica, científica, económica, política, 
mediática. entre .otras. relativas al trabajo que, a lo largo de la historia, 
han influido. a la vez: 1) sobre el quehacer de los que se interesan 
an·rc;1 del sl'mido y formas de ser del trabajo y, fundamentalmen
te. ~) sobre el desarrollo de la existencia, sobre las posibilidades d e 
participación de aqudlos otros cuya identidad y actividad es referida 
t'n esas mismas representaciones; 

e) el del trabajo en sus diversas formas, analizando sus condi
cionl's. sus procesos. el carácter de sus relaciones y la reo-ulación de 
, ~ 

esta ; 

d) el de los que realizan el rrabajo en sus iliversas expresiones, 
que reflexionan cotidianamente sobre su labor y las condiciones en 
las que se desarrolla y cuya rnz, en la mayoría de los casos, no es escu
chada y, por ramo. no puede conrribuir a la construcción ni dialéctica 
ni dialógica del significado. 

. De est~ suene. las representaciones creadas para aludir al traba
JO (b) median e~me el trabajo (e) y los que reflexionan acerca de él (a) y 
entre ese traba10 v los que t b · Id) dº d · . ~ . · ra ªJªn v pu 1en o esas mismas repre-
sentaooi_ies consistir en un recurso tanto para liberar al individuo de 
las oprt's1ones que han s· d 1 h. · d 1 . .b . . igna o a 1ston a e trabajo, como para con-
tn u1r a que esas nusmas 0 , · . fi •. presiones se vean naturalizadas y se trans-
ormen en el necesario precio del salario. 

Emprenderé un reco ·d . , 
refere11c1·a a la . . :n o por esos diversos ambiros haciendo 

· s 111\"t'stJgaoones j 1 · d . ellos y , . , . que 1e rea iza o y que se ubican en 
su voz ;:~ac~::~:ª::r e~~:~c:n~bi~o de l~s- rrabajadores (d) recuperando 
tidad. ::> e a relac1on entre el trabajo y la iden-

2.1. Los que rejlexiona11 acerca del trabajo 

L_os que reflexionan acerca del trab . 
vmculación con la esenci 1 d. '.1-1º• de su futuro, de su sentido e n 

a, a 1gn1dad y/ 1 .d "d mano se ven, muchas veces .d o a 1 en t1 ad del ser hu-
b . 'somen os a las . 1 

tra ªJº que otros han cread . representaciones acerca de 
d . o ames que ello h repro uc1r, sea para cuestiona 1 s Y que se allan forzados a 

Po 1 r as, sea para s 1 . 
. raras como propias a fin de dar c uperar as, sea para mco~-

nuento que contribuyen a d . uema de la validez del conoc1-
s d 1 , pro uc1r fund d . upuesto e caracter acumul · ' ª a, esa validez, en el pre-

anvo Y progresivo del conocimiento. La 
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producción científica es aceptada como ral, por lo general, en la me
dida en que cumpb con las reglas que, a nivel de la comunidad aca
démica, se supone que deben orientar esa producció n . Sin embargo, 
cuando las teorías filosóficas, políticas, sociológicas, económicas, en
tre otras, se transforman en dogmas y sus principios aparecen como 
incuesrionables, terminan por desprenderse, a la vez, de los contextos 
"en los gue" y " para los gue" fueron elaboradas, del sujeto que las 
creó. y de los propósitos de esa creación. 

El reconocim..iento en esas teorías de un valor " fundante" de las 
futuras especulaciones cierra, comúnmente, el camino a plantea
mjenros de orden tanto ontológico como epistemológico. Así, por 
ejemplo, respecto de las ciencias sociales, la dificultad de romper con 
las nociones de trabajo aportadas por el materialismo marxiano y 
marxista, por las diferentes y actuales formas que asume el positivis
mo y el fimcionaJismo y la resistencia a incorporar a este debate las 
posturas interpretativas y constructivjstas, da cuenta de la exigencia, 
aún no reconocida, de investigacion es centradas en la trayectoria, 
compromjsos, intereses de quienes reflexionaron y reflexionan acerca 
del trabajo. 

Oportuno es evocar la prevención de Baudrillard (1983) acerca 
del imperialismo de los códigos y ele los conceptos críticos que, desde 
el momento en que se constituyen en lo universal, dejan de ser ana
líticos y comienzan Ja relig ión del sentido. Pasan a ser canónicos y 
entran en el modo de reproducción teórica del sistema general, en ~se 
momento obtienen su investidura científica y se convierten en sig
nos: significantes de un significado real, dejan de ser conceptos Y 
abandonan la esfera de la interpretación para pasar a la de la verdad. 
Para este autor, el discurso por m edio del que se sostien~ q~1e _el hom
bre es histó rico, qu e la historia es dialéctica, que _la d1_alect1ca es el 
proceso de la producción - materia]- y gue la h1st?n_a es la ~e l?s 
modos de producción constituye un discurso -un ~od 1go~. c1ent1-
fico y universa lista que se torna inmediatamen_t~ 11npen_a li~ta . En 
suma, para esta perspectiva, no sólo hay explotac1on cuant1ta~1va d~I 
hombre, como fu erza productiva por el sistema_ de la econo1111a poh
tica, sino, también , sobredeterm.inación metafísica del hombre, como 
productor, por el código de la economía política. , . . 

En este sentido, útil es recordar cómo en la Repubhca Argent~na 
en la última década las ciencias sociales incorporaron ª, sus_ descn

1
p-

. . . ¡ · t pretaciones ter111.1nos ta es c1ones, a sus expbcac1ones Y o a sus 111 er . . . . , ,, " n e 
como "l d 1 cado" "costo laboral", " fl ex1b1hzac1on , c~1 P -ey e mer , ,, AJ · mpo 
titividad", " modernización", "cambio estructural . m1smo ne ' 
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con semt'jantt's términos -acompa1'iados de sus fündamentos teóri
cos- b ideología nt'olibf'ral Sf' \·estía con los ropajes del progreso in
dd.inido para ~sconda la violencia de la opción J favor del presu
purno dd d.irwinismo social. 

LJ aceptación acrítica de términos como .. mercado de trabajo'', 
.. cualificación··. ··competencia~ .. , "nuevas formas de trab:ij o" puede 
sm·ir dt' ejemplo. para Gavira Ah-arez ( 1998), del empleo de ca tego
rías impuestas por la corriente dominante del pensamiento econ o mi
cista. en la qut' d trJbajo se tiende a confundir con el empleo. De esta 
forma. se contribuye a dar rt'alidad de roralidad a una parte del traba
jo sin cuestim~ar la a?ecuación de los análisis a bs relaciones que exis
ten entre d1stmtos upos de trabajo y cómo éstas afectan a diferentes 
wup.~s s?ciales en áreas geográficas con diferentes posiciones en la 
d1v1S1on mternacional del trabajo. 

Al menci,o.nado riesgo del imperialismo de los códigos y de los 
co.ncept~s cnncos se suma otro: la presuposición de que sólo al!!t.mos 
suietos tienen 1 " b .. 1 · · d ;:, ? . e sa er egmma o para aenerar representacion es 
d1scurs1va no espec1'fica b ::. . . . . , mente so re su propio trabajo smo sobre el 
trabajo de orros Este pelig di ¡ · ¡· . 
d fc 

· . ro ra ca en e 1mp 1c1to reconocimiento 
e una orma de diferenciació · ·ai b d 

b. . . n soci asa a no ya sobre la posesión de 
1enes materiales smo si 1 b' ¡· e . . ' 

d 
11 o 1cos. on esa :id11us1on se arriba por lo 

tanto, a esconocer la capar" d d d d 1 , 
1 h b . 1 ª e to o 1ombre o muier )' de to dos 
os om res v mujeres de r {] . . b . . "' 

sentido de e~st,.a 1 . , e ex.10nar so re su act1v1dad y sobre el 
en re ac1on con s ·d ·d d 

modificar el orde11 d ¡ . u 1. enn a Y con la posibilidad d e 
e re aC1ones son l · · ·d 

despliegue de esa identidad Es e ªes que.:mp1 e o menoscaba el 
la que basaré mi reíle .- · · b 

1
11 la afirmac1on de esa capacidad en 

x1on so re a ob . dºfc . . 
Coincidiendo con F 1 .'ªY su 1 erenc1a con el rmbaJO. 

. oucau t ennendo· ) 1 d ' 
simplemente aquello que d ' 1 · a que e iscurso no es 
· - tra uce as luch 1 · 

c1on, sino aquello por lo lle , or . as o os sistemas de do1nina-
del que uno quiere adq . ) P medio de lo wa/ se lucha aquel poder 

. uenarse v b;' 1 . ' 
enunciados está dada in' 1 • ' que a umdad de los distintos 

as por a form 1 
se perfilan, se rransformail . ª en a que los diversos objetos 

1 . , se cons11tuy 
so o Y .nusmo objeto (Foucault 

1970 
. en que por la referencia a un 

ferenc1a de este autor, me imer~sa de; 198.4, 1987) . No obstante, a di
represenraciones elaboradas . erm111ar el sentido latente e n las 
t . a traves de l d. 0 ª qmenes los produce11 os iscursos e identificar tan-
" , · como el " -
para que" y "para quién" esos d. cuando" , " cómo", "con qué" , 

Las múltiples reflexione "1scursos fueron producidos. 
ent s textuales a d 

onces, una formación clise . cerca el trabajo componen, 
oi1ran . 1 urs1va en la q 1 d' 
::.· una s111gu ar querella un nfr .ue os 1versos textos confi-

' e entanu 
emo, una relació n de poder, 
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una batalla de discursos y :i través de discursos (Foucault, 1983). Esta 
fo rmación discursiva construye como objeto al trabajo, a sus con
diciones, al carácter ele sus relaciones, y este objeto termina por susti
nur el trabajo concreto por la representación discursiva acerca de él, 
que, prácticam ente, sólo puede ser elaborada por los que tienen "po
der de decir" algo sobre el trabajo, introduciéndolo transformado, pu
lido, desmembrado en el conjunto de modelos interpretativos vigen
tes en el mundo de la vida. 

Una profunda o bse rvación de las representaciones creadas en los 
últimos ai'ios sobre el trabajo en los espacios académicos, políticos, 
técnicos me permite afirmar que se h a optado por reproducir los 
modelos interpretativos que vinculan el trabajo con la subsistencia 
y/ o fortalecimiento de las formas de producción y distribución ca
pitalistas con muy escasa incorporación de modelos interp~etativos 
alternativos. E ntre estos últimos modelos podemos m enc ionar e l 
propuesto en estas páginas por Bouffartigue (1996/1997), que, frente 
a la que considera una crisis del trabajo asalariado, plantea un para
digma alternativo d el trabaj o cuyos ejes principales serían la reduc
ción sustancial del tiempo de trabajo, la ampliación de los poderes 
de los trabajadores y la reconquista de protecciones colectivas acom
pañada por la conquista de un derecho laboral de nueva gen e-

ración. 
Los modelos alternativos son los que intentan producir un cam

bio en el horizonte d e signifi cado (Habermas, 1990). Y buscan 
problematizar la verdad, la rectitlld normativa y la ~erac1dad de los 
criterios de validez con los que los hablantes que esgrimen: el.modelo 
predominante se refieren al mundo físico, social Y subjetivo, res
pectivamente. Necesario es recordar que, re~pecto ~el mundo lab~
ral, la mayor parte de los que trabajan no tienen hb~rtad com.um
cativa (Habermas, 1998), es decir, no pueden e.orno iguales Y hb;es 

(H b 1991 l 997b) colaborar cooperativamente en la bus-
a ermas, , . . r d 

queda ele la verdad o poniendo diferentes cntenos de v~ 1 ez: 

e , o' lo alaunos miembros de la comumdad tie nen un 
omo apunte, s º d 1 ·c1 s so 

acceso privilegiado a la producción de ese mundo .. e ª ~~ ª Y e -
d s de leg1t1mac1on de estos bre los supuestos, fun amentos Y proceso . 

1 1 privilegios que se debería indagar en profund~da~, par.a 0 

1
cua es

1
-

. . 1 , d ' ntnbuir ub1canc o en a 
timo que la M etaep1stemo og1a po n a co . , . 'fi r 
Epistemología del Sujeto Cognoscente la pro~ucc1on c1ent1 ca ªte -
ca del trabaio y haciendo del científico, del sujeto que conoce, e su
. "' . d . , . cerca de sus presupuestos 
jeto conocido de una otra m agaC1on ª , d de los 

1
, . a de sus meto os, acerca 

gnoseológicos y o nto og1cos, acere, · 
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roncepros que aplica y/ o crea. acerca del contexto histó rico-social 
de u producción y acerca de sus propósitos, de sus compromisos, d e 
su propue·tas en relación con la modificación o conservación del 
orden social vi¡!ente y de las teorías o paradigmas aptos para acceder a 
su conocimiento. 

De acut'rdo ron las ameriores formas de conocer, respecto d e las 
que setial(• los tres paradigm as predominantes, y que ubiqué e n la 
Epistemología del St0eto Cognoscente, el valo r de las contribucion es 
de qui t•nc•s refl exionan acerca del trabajo es independiente d e la acti
tud ~tic~, d~ la ubicación social y de los compromisos políticos, la
borales, 111stttuc 1onale~ de quienes generan esas re flexio n es. Parej a
mente. _en conso~1.anna con el presupuesto de !J obj e tividad, d e la 
necesa_n a separanon y di rancia entre ''el" que conoce y ' ' lo " que es 
cono~1do. no es relevante el hecho de que el que conoce haya o n o 
traba,¡ado o de que lo haya hecho para los ó ra;,m os d el o-obierno e n 
procesos de desregulación laboral y de descon~cimiento ::>d e d erech os 
hluman~s fundamentales, o que sus acti\idades estén fi nan ciadas p o r 
e erermmados organi~mo · · 1 . 

"' . . · mrernan ona es o nacionales o por c ie rtas 
o_rd:;,'m,1zan ones produ_ctivas. Para la Epistemología d el Suje to C ono -
ct o estas etrcunstannas son d · fu d _ '. e caracter n amem al dado que como 
su presupuesto es el prmcipio d . Id d . , 
manos ,. , , el 1 . e igua a esencial entre los seres hu-

• , an:cenan e re ennc1a 1 . d 
dio de su actividad 1 b' ' os ~pones e aquellos que, p o r m e -

• • lll iesen conrnbu1do . 1 . . . 
legitimar de una u ot . a vio ar ese pr111c1p10 o a 

ra manera su violación 
Los que reflexionan sobre el r b . . , 

acerca de si con sus p ra ª! º deben an . asimismo , m editar 
ropuestas v accione 

p_ermanecer adentro de las ciuda.d . . . s construyen m u rallas p ara 
n a o si, por el contrario a. da eds sma~as por el hambre y la mise-
. · · · •·' u n a estru1r 11 ll1JUsttc1a de toda discr· " . . , esas mura as y a mostrar la 
del "otro". immacion. de toda negación , de todo o lv ido 

Esas murallas que las e' . . 
1 , ' tenc1as SOCJales d l b . 

P es representaciones acer d e tra ªJ º con sus múlti-
. ca e ese traba· b ', 

construir, median entre el q b . JO tam ten han ayudado a 
den ver lo que ha de ser _ue tra ªJª y su propia realidad y le impi-

1 h. . visto, esto es . 
crear a m on a y. además le b . , su capacidad d e m o dificar y 
su · · ' · 0 stacultzan , . 

interior Y reconocer su asp· . , verse. a st m ism o inda aa r e n 
esen · trac1on de t d ' ::> 

eta, esa que lo identifica como h rascen encia y su verdadera 
al resto ~e l?s hombres y mujeres ombre o como mujer y lo ig u ala 

La asimilación del trab . 1 .. 
· J b · ªJº a a id ·da 

guir e tra ªJº en su dimensión h ' , e_nn d de la persona sin distin-
n er una función liberatoria le mutstonca de aquel o tro que podría te 

estra al que b . 
tra a.Ja una imagen d e sí 
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recortada, reduc ida, m aniatada, esclav izada, su mergida, ap ropiada a las 
llamadas necesidad es d el mercado, a la competitividad, a los nu evos 
paradigm as p ro ductivos, los qu e están en to tal contrad icción con los 
nuevos paradigm as e pistemológicos que buscan m ostrar cuanto es, 
cuanto pu ede y cu anto sab e e l trabaj ador. · 

2.2. Las representacio11.es creadas acerca del trabajo 

En esta contribución no me ocuparé sino de aludir a aquellas repre
sentaciones acerca del trabaj o q u e surgen d e indagaciones qu e he . 'e
vado a cabo en distintos m o m ento s. En estas investigaciones m e ·e 
ocupado de an alizar las representaciones creadas a nivel d e: A) la teu
ría sociológica ; B) la doctrina laboral frente al p roceso de fle:;.d b il iza
ción que tuvo lugar en la R epública Argentina a parti~ de 1989; <¡! la 
regulació n jurídica de las relacio nes lab o rales y D) el discurso polit1_c~ 
y la pren sa escrita e n v in c ulac ió n con e l c itad o proceso. Alud1re 

sinté ticam ente a esas investigacio n es. 
La investigación acerca de A) los aportes de la teoría socíol6gica en 

vi11c1.tlaci611 con el mundo del trabaj o se real izó de acu erdo al presupuesto 
de la coexiste n c ia d e los tres p aradigm as v igentes e n las c ien cias 
sociales -mate rialista-histó rico, positivista e interpre ta tivo- de los 
que hem os dad o cu enta resumidam e nte e n el punto 1.1. 

En virtud d e las conclusion es o bte nidas considero q ue I~ ac~p
tació n de dicho p resupuesto con stituye una_ importante contnbu c1on 

que se traduce e n las siguientes con secu en cias: 

1. Pe rmite observar, al mism o tiempo: a) el conjunto de las re~a
cio nes de conflic to y de o posic ió n vigentes ~n el -~1Undo d_el ~raba,¡o, 
esto es, contemplar las diversas formas d e _al~enac10~ econom1c_a y / o 
socia l derivad as d e la copresencia d e distrntos sis te m_as d e Jer~r-
q · ·' · ¡ de doi1uºi1ac1º0' 1r b) el te iido de m ecamsm os de m -mzacion so cia y ' , 'J · , 

fl . ¡ d ·al y e) Ja construcc1o n , tegración de eso s con 1c tos e n e o r en so c t ' . d. . 
. . , d ili t s por los a rupos e m iv1-definició n caracte n zacio n e esos con c o 1:> 

' 1 . d el . . a 1do todos ellos, a su vez, duos e n el contexto d e a soo e a , part1c1p 1 

en la con strucción de ese contexto. . . 
2. Abre el acceso al m.undo del trabajo a pa:nr. de la p erspectiva 

. 1 d d u s pracncas y de su s re -
de los propios actores m vo u cra os, e s 1 1 

. , d , t blecer e l grado en e q u e os 
presentaciones pud1e n ose, ast, esª . c1 ·fi d '-

, . d 1 - l 'd d edonu nantem e nte i un t 
m odelos inte rpretativos e a tea i ª pr d 

1 . actores para com.pre n er su 
dos son in corporad os por o s propios , 
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situación. para e,·aJuar la posibilidad de su modificación y para definir 

las estratt>gias furur.is. 
3. C~onducc a reubicar la temática propia de la sociología del 

tr.ibajo en el marro de problemática de la sociología_ gene~aJ exten
diendo. de tal sume. los límites del mundo del trabajo hacia el con
texto de b sociedad global a fin de acceder tanto a los hechos, fenó
menos y procesos ligados al rrabajo como a las formas de privación, 
exclusión y marginación consecuencia dd desempleo, d cual, a su 
,·ez. influye negati,·amente en las condiciones de trabajo. Esta reinsta
lación de la sociología del trabajo llevaría, a su vez, al cuestio
nam.iento de toda interpretación del mundo del trabajo de acuerdo 
con un único presupuesto nomológico de carácter necesario, natural 
e inevitable,)'ª se trate de la le\" dialéctica de la evolución del proo-re-. ' , b 

so. del desarrollo. del mercado, entre otras (Vasilachis de Gialdino, 
1995). 

~a ~ceptació.n del presupuesto de la coexistencia de paradigmas 
P?s1b1lita, ade_n_1~s, emplear y complememar diferentes perspectivas y 
ruveles _de analms en la aprehensión de un mismo objeto de estudio 
e~1 raz?n d~ ~ue la correspondencia metodológica de esa coe
x.istenm esta _hgada a la estrategia de la Triangulación a través de la 
cual se combma la aplic · , d d ¡ , . . . . . . ac1011 e meto o ogias cuant1tatwas y cua-
litativas (Vasilach1s de Gialdino. 1992a). 

El análisis de B) las~ · . f · d . 
al cpre~c11 acro11es crea as por la doctrma laboral fren-

te proceso de redu · · d 1 . , 
d b 

. ll ccion e a protecc1011 legal de las condiciones 
e tra ªJO, evada a cabo e 1 R . bl. 

años puso d .6 n ª epu tea Argentina en los últimos 
• e mam esto que las di · . . . 

los J·uristas se b. versas pos1c1ones esgnm.1das por 
u JCan en un co11r· , · 

. . . . 11w11111 cuyos extremos senan Jos s1-
gll1entes. mayomana acepració1 d l 
por el discurso ofi · 1 

1 e ~:modelos imerpretarivos propuestos 
frente a la muy rceida P~dra la ~eacion de la nueva legislación laboral 

uc1 a mr1ca de · d 1 1 recuperación de lo · . . esos 1110 e os y propuesta de a 
s prmc1p1os del D h d . 

mento en la vigenci·a . . erec o el Trabajo con funda-
conmruc1onal d 1 . , 

el Derecho Convenci·o al 1 . e a protecc1on acordada por 
n nternac10 1 1 . 

mano_s. Algunas e).."Presiones de los na re atlvo a los derechos hu-
doctrma serían, entre orr 1 . . extremos de este contimm111 en la 
lidad del empleador· pe as, as _siguientes: a) respecto de la responsa bi-

. . . · rspernva repa · 
cnreno Jurídico que consagra la li . rat?_na y aprobación del nuevo 
empleador y la garantía d nu~cion de la responsabilidad del 

. e asegurab1l dad d . perspectiva preventiva que 1 e los neso-os frente a Ja 
· d propone 1 · ::> 

ciones e trabajo y la sub · . . e mejoramiento de las condi-s1srenc1a e m 
cremento de la résponsabilidad 
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del empresario; b) respecto de los principios del D erecho del Trabajo: 
concepción jurídica que presupone la primacía del orden público 
económico y la igualdad de las partes de la relación laboral frente al 
sostenimiento del carácter especial del Derecho del Trabajo, de la 
vigencia de sus principios y de la preeminencia del orden público la
boral sobre el económico; c) respecto de las condiciones de trabajo: 
perspectiva reparatoria con la propuesta de delegar en la seguridad 
social la cobertu ra de los riesgos por enfermedades y accidentes de 
trabajo frente a perspectiva preventiva que procura que se actúe sobre 
las causas y no sobre las consecuencias, que se mejoren las condicio
nes de trabajo y que los trabajadores participen en dicho mejora
miento, y d} respecto de los costos laborales: afirmación de la necesi
dad de dism.inuirlos para aumentar el empleo, la competitividad y la 
producción frente al planteamiento de la exigencia de que esa reduc
ción no afecte a la salud y la vida de los trabajadores (Vasilachis de 
Gialdino, 1996). 

La aplicación del nombrado presupuesto de la coexistencia de pa
radigmas al estudio de C) la regulacíóu jurídica de las relaciones laborales 
en el contexto de la economía de mercado me condujo a aseverar que ese 
presupuesto es rico en perspectivas también para analizar procesos de 
creación legislativa como el que tuvo y tiene lugar en la República 
Argentina. En primer lugar, el paradigma materialista-histórico per
mite dar cuenta: a) del grado en que la nueva legislación respo~de a 
intereses de clase, de grupos y de sectores; b) de las consecuencias de 
la disminución de los costos laborales sobre la acumulación y la con
cemra·ción del capital; c) de Ja persistencia de los pro~esos de aliena
ción; d) de Ja subsistencia y agravamiento del confü~to de clases, Y 
e) de la necesidad cognitiva de construcción de la totalidad para com
prender los diferentes tipos de conflictos sociales en el cont~xto de la 
economía de mercado y de globalización de la econorma. En se
gundo lugar, el paradigma positivista sensi~iliza. res~~cto: ~) ~e los 
procesos y mecanismos de control e instituc1onahzac1on social, b) ?e 
la construcción de representaciones sociales q~e suponen l_a exis
tencia de una ley de evolución necesaria e inelud1bl_e que contiene las 
explicaciones causales de todos los fenómenos ~0~1~Jes Y que red~:=~ 
a la contemplación y a la resignación las pos1b1h~?des de acci~ 
histórica de Jos actores sociales, y c) de la concepcwn del d~re_c 0 

· · · , stén del mantenmuen-como un sistema cerrado y pos1t1vo, v1g1a y so . . b. 
to del orden social. En tercer lugar, el paradigma ~nterpretauvo lh1a i-
1. l · d d d ¡ ¡ 1guaJe -y el derec o se ita a indagar acerca: a) de a prop1e a e ei 

. . .. , . d a la vez, un recurso y una expresa siempre hngu1st1ca111ente- e ser, 
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creación, un:i forma de reproducción y producción del. mundo so
cial; /¡) de la existencia conjunta y no excluyen_te de dos tipos d~ re la
ciorn:s conilictiv.1s: las que se basan en la propiedad de los med1os de 
producción y las que se fundan en la po~esión de po~~r sim?ólico; 
e) de la necesidad de comprender el senndo de la acc1on social y la 
estíJtegia de los actores sociales desvelando las relaciones sociales rea
les detrás de las relaciones aparentes; d) del valor condicionante d e las 
representaciones sociales, y e) de la relevancia del contexto comuni
cativo y social en la determinación del sentido y alcance de las emi
siones, en la producción de éstas y en el contenido de las interpre ta
nones. 

El presupuesto de la coexistencia de paradigmas tie n e, pues, 
importantes efectos en relación con la forma de conocer la realidad 
social, pero. fundamentalmente, previene respecto de los riesgos de 
los dogmatismos, de las ideologías y de los totalitarismos que afectan, 
por igual y profundamente, a la capacidad de los sujetos sociales de 
~ctuar libremenre, de atribuirle sentido a su acción y a la de sus sem e
jantes y de reflexionar acerca de la necesidad de transformar o con
servar el mundo social y el sentido de sus relaciones (Vasilachis d e 
Gialdino.1999b). 

La, i1~vestigación sociológica, jurídica y lingüística sobre las ca
ractensucas que asumió en la R epública Araencina entre 1991 y 
1996, D) la co11srruaiá11 de rcpreseuracio11e; soci~ les sob;·e el 1111111do del 
rrabal)·O elaboradas por el d · - - l' · / . · '-'Cllr~o po 1t1rn y a preusa escnta nle pern11te 
sostener que l~ubo una co11vl'rge11cia dismrsilla entre el discurso oficial Y 
la prensa escrna De tal fio ¡ 1 . . . . ; . rma, a prensa, sa vo lmutadas excepciones, 
reprodujo la retorica del b. · -. go 1erno reiterando el modelo interpretati-
vo de la realidad con el qu · · b . . · . 

1 
. . . , e este mtenta a Justificar arQUmentat1va-

mente a mod1ficac1011 leg· 1 · . , :::. · 
no 199? ?OOO ) is anva que promov1a (Vasilachis de Giald1-

' a, - a Este modelo d · 1 en otros país (B · ff: . pre ommante reposaba, al igua que 
sito de d" es .. 0

1
u arngue, 1996/1997; Linhart, 1997), en el requi-

ismmmr os costos 1 b ¡ - · 
mente Ja rest · ·, d ª ora es Y vmculaba causal y necesana-

, n cc1on e esos cost 1 habiéndose obse d 1 os con e aumento del empleo, no 
rva o a copresencia d d 1 1 -por ejemplo el q . 

1 
e mo e os a ternat1vos, como , 

, ue pusiese a redu ·, d 1 . 
dición del aumento d 1 ccion e a Jornada como con-

1 . . . . e os puestos de traba. o 
a unpos1b1hdad de los traba· J . . 

catos de cuestionar poli . uadores y/o de sus delegados y sind1-
ncas que pasaro " . . . bl ,, 

y, por tanto, indiscutibles (C till n a ser opciones mev1ta es 
trucción y creación de ¡ as 0

• l 99~) Y de cooperar en la cons
trabajo me llevó a afirm as repre~entac1ones referidas al mundo d e l 

ar que mas aut · · , · omano es un sistema poht1co 
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a medida que: 1) esa construcción queda, crecientemente, en manos 
de grupos, sectores y I o individuos que tienen un acceso privilegiado 
al discurso y 2) sucesiva y correlativamente, más grupos, sectores y/o 
individuos con intereses contrapuestos a los que imponen un dis
curso unificador quedan excluidos de la posibilidad de esgrim.ir pú
blicamente tanto argumentos contrarios como propuestas alternati
vas ele organización social y de distribución de los bienes y del 
conocim.ierno (Vasilachis de Gialdino, l997b). 

Todas estas representaciones, a las gue defino como construcciones 
si111bólims i11divid11ales y/ o colectivas a las q11e los s1yetos apelan o las que 
crcC111 para interpretar el 111111ulo, para reflexionar sobre su propia situación y la 
de fos delllás y para deter111i11ar el alcance y la posibilidad de su acción histó
rica, median entre los actores so ciales y la realidad y se le ofrecen 
como recurso: a) para poder interpre tarla, conjuntamente con su pro
pia experiencia; b) para referirse a e lla discursivam ente, y e) para 
orientar el sentido de su acción social. 

De este modo, tanto los textos de la teoría sociológica como los 
de la doctrina laboral, como los normativos, como los del discurso 
político y de la prensa escrita construyen discursivame nte repre
sentaciones acerca del trabajo, de sus relaciones, de sus procesos. Esta 
representación discursiva es más homogeneizante cuanto más se 
presupongan en los diversos textos los mismos modelos interpretati
vos, los que constituyen el fundamento de la expr~sión argumen~a
tiva textual de la opción a favor de alguno ele los diferentes parad1~-
111as epistemológicos. De allí, la necesidad que he esboz~clo de abrir 
el horizonte a la interpretació n derivada, a la vez y conjuntamente, 
de esos distintos paradigmas para te rminar por sugerir :a comp~e
mentariedad de éstos, a los gue ubiqué en la Epistemol~g1a del S~1je
to C ognoscente, con los aportes de la Epistemolog1a del Sujeto 
Conocido. . . 

En la medida en que los mismos modelos interpretativos se rei-
teren, esas múltiples representaciones constituirán inf.i-a1~q,ueables pare
des pintadas que aun Jos que intentan conocer confu1'.dira~ con la rea
lidad. La inconsistencia de esas paredes será revelada solo s1 se descubre 
que las certezas con las que han sido edificadas sólo lo son ~ara alguna 
de las formas legitimadas de conocer y que su permanencia depe_ncle 
del reconocimiento de la mism a capacidad de conocer ª! sujeto 
cognoscente que al sujeto conocido, en este caso al/la _ trab~ador/a, 

· d d" · e 1cial y ex1stenc1al- ele conjuntamente con las os 11nens1ones -es 1 . , · . 
su identidad. Nótese cómo en la mayor parte de las repre,sentac1ones 
no sólo no se reconocen estas dimensiones sino que, ademas, se exclu-
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,·e a quit•n tnbaj;i ck la posibilidad de crear representaciones sobre sí y 
~obre su ~rupo que den cuema de esa identidad y de bs necesidad es 
inmam·n;es v mscendt'ntes propias de su realización. 

Es frt'ru~nte que en Ja representación que se realiza de las/los 
trab.~jadoras/es en los textos académicos producidos en los últimos 
años se recurra a la noción de mercado para. a partir de ésta, definir a 
las/ los trabajadoras/ es sin empleo o con empleos precarios o poco 
remunerados por aquello de lo que carecen: educación, compe
tt~ncias. habilidades. capacidad de adaptación. Dificil mente se los defi
ne por el conocimiento que poseen, por su profesionalidad . por su 
destreza. Esta nueva versión del racismo se reproduce cotidianamente 
(Van Leeuwen y Wodak, 1999) por medio de las que denominarnos 
acci(ll1es de priPaci1;11 de ide11tidad porque violan el principio de la igual
dad esencial enrre los seres humanos a través del recurso de mostrar 
como esenciales las diferencias que se predican textualmente como 
existenciales (Vasilachis de Gialdino, 1999c). 

2.3. El trab~jo y s11s condiciones 

Las indagaci.o~ies Y las reflexiones acerca del trabajo, de sus relaciones, 
de sus cond1c1ones de su r ¡ · · d . · egu anon no pue en ser reemplazadas por 
las referidas a la organ · · · d . . , . 1zac1on pro ucu\'a, a su conformac1on, a sus 
estrategias a su cultura a st 1 . . , 
d 1 b 

. ' . · 1 recno ogia, a nesgo de que la sociologia 
e tra ªJº se disuelva como fi b 

1 d 
. . . ' , es recuente o servar en gran parte de la 

acrua pro ucc1on nenttfica . 1 . . . · 'en socio ogia de la empresa y los fines d e 
esta ternunen confundiénd 1 . . 
cando a aque' ll .

6 
· ose con os de los trabajadores, perso11.1fi-

a Y cos1 cando a ést 1 ·d " cursos" adaptabl / osª cons1 erarios como meros re-
, es Y o renovables E ·d . G 

vira Alvarez ( 1998) 1 . r fi · . ~1 este senn o, nuenrras para a-
conducido frecue 1t ª sm1p 1 icacion en los análisis del trabajo ha 

• 1 ememe al ol . · d d 1 . 
dori a o del desemplead / ' ' 1 0 e empleador/a, del rrabaJa-
del mercado de traba' 

0 
ª pa~ ~entrarse en la estructura empresarial, 

resolver y que investig~~; para n:s (1997) las cosas más dificiles que 
M. . ya no estan dem . c. d 

1s pnmeras indaga · ro smo 1Uera e las empresas. 
(Vasilachis de Gialdino 1 ~~~)es acerca de las condiciones de trabajo 
en el centro de la orga'ru.z .. se caracterizaban por poner al trabajador 
. ac1on prod . 1 . , d 
1me?1:1l como. objetivo de la re la ~~nva Y a protecc1on de su sal~1 
analice y conttnúo estudia d ¡gu¡ ~ion laboral. Con esta perspectiva 
1 · · n o a eO"lcJ · • . 
ªJurisprudencia con Ja b~ acion nacional e internacional y 

c. que se resuel ¡ 
y en1ermedades laborales (VasiJa h. ven ~ demandas por accidentes 

c 15 de G1aldino, l 992c, 1997b). La 
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discordancia en tre los resultados de esas investigaciones y las re
presentaciones creadas en la R epública Argentina sobre el mundo del 
trabajo, para desregularlo y flexibilizar sus rebciones, ignorando dere
chos arduamente adquiridos, me llevó a examinar la construcción de 
representaciones sociales y sus fimciones a nivel del desconocimiento 
de la realidad del mundo del trabajo. Una de las fünciones más impor
tantes de esas representaciones fue, precisamente, la de coadyuvar a la 
modificación legal del bien jurídicamente protegido de la relación la
boral, que pasó de ser el trabajador a ser el capital de Ja empresa. Esta 
inversión del conflicto se logró mediante la representación negativa del 
trabajador, ubicado m etafóricamente en la "periferia" junto a los 
sindicatos, por un lado, y la representación positiva del empleador, ubi
cado metafóricamente en el " centro" junto con el gobierno, por el 
otro.Tal como he demostrado (Vasilachis de Gialdino, 1997b), esta for
mación discursiva justificó la actual regulación laboral que discrimina 
negativamente al trabajador y positivam ente al empleador eximiéndo a 
éste, por ejemplo, de la responsabilidad tanto objetiva como subjetiva 
por los accidentes y enfermedades laborales. 

Además, comparando el listado de enfermedades profesionales in
demnizables en la legislación argentina actual con los resultados de 1nis 
investigaciones empíricas sobre la jurisprudencia en materia de en
fermedades y accidentes laborales se encuentra que el 45% de las enfer
medades laborales que se demandaban judicialmente en los ai'ios 1982-
1985, el 46,6% de las enfermedades demandadas en los años 1990-1992 
Y el 55% de las dolencias profesionales por las que se reclamaba repara
ción en los a11os 1990-1994 quedan desprovistas de reparación y, por 
tanto, de prevención, por no estar reconocidas como profesionales en 
dicho listado taxativo. 

Por otra parte, las normas mínimas en mate ria de seguridad e 
higiene en el trabajo vigentes a partir de 1996 tienen men.01.· alcance 
preventivo y protectorio que las que regulaban las cond1c1o~es de 
trabajo en los convenios colectivos firmados en 1975 qu~ se ub1cab~n 
en el nivel más bajo de la escala que, en aquella opo~t,umdad, se hab1a 
elaborado según el mayor o menor nivel de prot~cc1_on acordado a la 
vida y salud de los trabajadores (Vasilachis de G1aldmo et ~l._, 1976). 
La degradación progresiva y la precarización de las con?1c1~nes de 
trabajo, sumadas a Ja notable pérdida de poder de los traba_pdo_i~s, han 
sido reconocidas también respecto de otros contextos'. ent~!1d1endose 
que es esa extensión d e las condiciones de precanzac1on laboral 
la que da cuenta d e la necesidad de mostrar la realidad extremada1.11en
te heterogénea que la noción de trabajo cubre y tomar las precauciones 
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opornma~ a Ja hora de oponer acríticamente trabajo y desempleo 

(Serrano Pascual, 1998). , . . 
Desde la perspt•criva de la Episremolog13 del Sujeto Conocido se 

reconoce tanto la capacidad innata de todos los seres humanos -y, 
por ramo. de las/los trabajadoras/ es- de saber de .sí, .del mundo y ?e 
los otro hombres y mujeres como que ese conocnmento es esencial 
al individuo. ya que gracias a él puede captar el sentido de su destino 
y obtener la libertad de elegir la orientación de su existencia. E ste 
conocimiento que no se aprende, que se posee desde siempre, que se 
pertecciona. que está en todos pero es de cada uno, se manifiesta de 
din~rsa manera. y.1 que cada uno tiene diforentes capacidades. 

Ese conocimiento deriva del presupuesto de la igualdad esencial 
entre los seres humanos. de allí que. cualesquiera que sean las ten
dencias que se supongan en relación con la permanencia del trabajo, 
ninguna de sus formas podría ser legitimada si violase ese principio 
de igual?ad esencial. El Derecho del Trabajo con la estructura que 
ha ~dqumd~ en los últimos diez años en la República Argentina ha 
vem.do, precisamente. a consagrar la ,·iolación de ese principio desco
nociendo los mandatos constitucionales garantistas de los derechos 
hum.mas. 

.. Por ramo. desde la Epistemología del Sujeto Conocido, roda ac-
non que deseo ¡ · · · nazca e pnnnp10 de la igualdad esencial entre los se-
res humanos es una a · · · · 1~ . , . . . cc1on lnJUSta, a igual que toda acc10n que 
JUStifique. perfecnone o c J'd d · · d . . . onso 1 e ese esconoc1m1ento. Por en e, 
no son solo m3ustos los q . . . . . 

f• al ue cometen actos de ll1JUSt1C1a m a111fiesta 
que a ecran . cuerpo v ¡ ¡ b' , . · 1 . . 0 ª os 1enes materiales. Son tambien in-
JUstos os que pman a d 1 d 
destino ¡

0 1 
otros e erecho a decidir el sentido de su 

· s que emp ean la pal b d . . . 
intentando nlo t ª ra para estru1r la 1dent1dad d e otros 

s rar que no tod d . 
chos que no rod os pue en gozar de los mismos dere-

' os merecen ser ·d · d 
la miseria )' Ja pri\'a ·. . proreg1 os, que algunos han eleg1 o 

non o se mega ¡ . , . · 
ros: a) los que ocult 1 . n a superar as. Son tamb1en 111JUS-
acros injustos idenrªi·fin. ,ºsdque evitan nombrar a los responsables d e 

, . 1can ose enr , ¡ 
v1ct1111as de Ja iniust' .. b) 

1 
• onces, con ellos mas que con as 

:.i ic1a, os que 1 • 
mentar el de los que ta b" 1 emp ean su poder para incre-

m 1en o po 'd d Y la propia en el empleo b. . seen Y asegurar, así, su continu1 a 
. 1 ar itrano d d d cir o que saben que deb d' e ese po er; e) los que remen e-

e ser icho fi . b su persona o sus biene d para no su nr una amenaza so re 
b s crean 0 d 

re aquellos que no ti'e .' e esta manera, nuevos riesaos so-
di 1 , nen pos1bil' d d o 
1 os complices, los socios d 1 .. 

1 ª de expresarse públicamente; 
1 1 e a m1ust' . , , . 

con a P urna que con la da :.i icia aunque esta se con1eta mas espa . e) lo 
' s que crean representaciones para 

Trabajo e identidad: reflexiones epistemológicas 23 

dar evidencia de una realidad que los protege a cambio de dejar des
guarnecidos a los más débiles. En fin , son injustos todos ellos porque 
con sus actos violan el principio de la igualdad esencial e instituyen 
diferencias que los benefician allí donde deberían mostrar una identi
dad que libera a los que están som etidos a múltiples privaciones, en
tre las que se encuentran aquellas que d erivan de la exclusión del 
derecho a definir y a construir la propia identidad. 

En lo que se re fiere a la regulación jurídica del trabajo y sus con
diciones, puedo aseverar que en la República Argentina el orden le
gal vigente es injusto canto a nivel del sistema positivo, porque viola 
derechos humanos consagrados en normas constitucionales, como a 
nivel de los presupuestos universalmente válidos. Esta relación entre 
los presupuestos contingentes y los irreductibles que subyace a la 
tesis de la co111plementariedad (Apel, 1994; H abermas, 1997a), esta 
necesidad de que las normas morales de n fundamento a la leg is
lación en los procesos democráticos (Habermas, 1996) conduce al 
cuestionam.iento de la justicia de los órdenes jurídicos que validan la 
desigualdad social o violan d erechos humanos fundam entales, de 
acuerdo con la concepción que sostiene que los derechos humanos 
posibilitan la praxis de la autodeterminación de los ciudadanos 

(Habermas, 1999). . 
Entiendo que estos órdenes jurídicos injust?s. m~n~iene_n. su :1-

gencia cuando aun aque llos que reconocen esa ll1JUSt1c1a pnv1leg1an 
su derecho y su poder sobre el de los demás y cie.rran los ojos Y .los 
oídos, no para ser más justos, sino para intentar olv1d~r y borra_r la 111-
jusricia que cometen. N o se es justo aplicando la. ley 111JU~ta, 111 fre1.1te 
a uno mismo ni frente a los demás, porque la ley 111JUSta Viola el pnn
cipio de igualdad esencial. La injusticia lastima como la espada Y 
agrede y lacera corno el tajo, fustiga como el lá_ti~o ~ s.ub:ierte ta:~to 
como la miseria y el o lvido. Los que cometen 111JU~~ICJa sm re~exrn
nar acerca de a quiénes alcanza y sin valorar con quienes contribuyen 
Y a quiénes destruyen, excluyen o privan son conjuntamente ~espon
sables por el mundo que edifican , por las murallas que lo encierran Y 
por todos aquellos que mueren alimentándose de los desechos que 
otros abandonan. El derecho es también una muralla. Y el. que hoy re
gula las relaciones laborales en la República Argentma sirve para s~
parar, para excluir, para segregar, para negar. El interrogante que

1 
ca ~ 

l · , · 1 d ¡ derecho con a rea 
p antearse es acerca de si se segu1ra vmcu an o e. , . do ·u-
lización de la voluntad del pueblo y si se connn.uar~ ,Juzdganl J _ 
d. · . · · · ¡ apbcac1on e as nor 
1c1almente como si Ja JUSt1c1a estuviese en a • 

l11as cuando éstas violan derechos humanos fundamentales. 
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2.4.1. Trabajo e identidad 

Una reflexión sobre el trabajo debe, acorde con una perspectiva dia
lógica, polifónic.1, primero, y apoyada en la Epistemología del Sujeto 
Conocido, después, incorporar la voz de los trabajadores 1, de aquellos 
que cada día tienen menos YOZ, de los que poseen empleo y de los que 
lo han perdido, de los que trabajan en condiciones precarias. Esta voz 
debe estar incluida en el horizonte abierto a diferentes posibilidades 
interpretati,·as que, como indicamos, previene respecto de los distintos 
tipos de totalitarismo. 

De este modo, la reflexión que propongo acerca de los que traba
jan no será meramente especulativa ni el resultado del recorrido por 
los apones de la filosofia. primero, y de gran parre de las ciencias so
ciales, después. Pri,·ilegiaré en ella a las representaciones de sí y d e su 
grupo creadas por los propios trabajadores; en este caso, las elaboradas 
por aquellos que viven en la calle. Reproduciré, entonces, la reflexión 
de los que, en la ciudad de Buenos Aires, están sometidos a las formas 
actu~les :nás precarias y degradantes del trabajo o de los que lo han 
perdido·. 

1 u . 
1 na pnmer.1 experiencia de incorporar efectivamente la voz de los "otros"• ª 
5os q~ nos ~fenmos en nuestras indagaciones, la realizamos en el "Encuentro sobre 
Aocit d,ICGienbcia y Tecnología" organizado en 1999 por la Universidad de Buenos 

•res y e o 1erno de esa · dad A ¡ e · · · M 
'""'cion- b b . ciu · ª Om1S1on de Pobreza, Desempleo y 1-.,. • "'•que t"Sta a ªJº nu coord · · d · · . · · · aquAllos q d " macton aca enuca fueron 111v1tados a participar ' ue ennen su do · ·T ' 
boradores de su pe · ·di Dinuu 10 como en la calle y que eran. además, cola-
nocidos en esa tcm~~ c~ a.~~al conJumamenre con los investigadores más reco
pueden consuharse ~~· laos ~~i tad~s de este ?iálogo fueron altamente fruccíferos Y 
Gialdino, 1999d). p cacion aparecida con posterioridad (Vasilach1s de 

2 De acuerdo con los datos inicial . 
su domicilio como "en la ll ,. es. en especial, sobre las personas que definen 

ca e v tornad b h d a varones y el 1 (\{)/ · E ' os so re oc en ta casos el 81 % correspon e no a muy:res. n cua la • 
personas son jóvenes de entre 15 Y ~:o 3_ edad, encontramos que el 41 % de escas 
edad. Respecto de la Adu .. h. -

11 
... anos Y el 25% tiene entre 30 y 39 años de 

'~~ª~ 1 . . • .. completa, el 4% primaria inco ¡ 
1 

os q.ue e 40% tiene educac1on pr1111ana 
da · ll1p eta, e 26% n~n d · · 1 1 20°' e-cun na completa v el 10 º' 0· d u ' e secun ana mcomp era e 'º s , ro eneeuc ·· ... • . 

parte de estas personas n·ene , acion tercia.na incompleta Además la mayor una protesió · · · 
como para obtener un empleo •1 d n Y posee la capacidad potencial necesaria 1 .d d . . e que, e u . 3 neces1 a cuya sarisfaccio' d ~- . na manera conrundenre se consatuye en 
G· ¡d· n ernanuanco . . ' . d · 

1a mo, 1998). 11 mas urgencia e insistencia (VasiJach1s e 
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A la luz de la Epistemología del Suje to Conocido, basada en el 
presupuesto de la igual capacidad de conocer de todas las personas, 
estimo necesario no sólo recuperar la voz de esos trabajadores sino, 
además, su saber, sus atributos, su identidad existencial y esencial y su 
capacidad de acción histórica reiteradamente negada o desconocida. 

Habría que preguntarse si una reflexión sobre el trabajo podría 
rener Iuirar sin contar con los conocim.ientos, vivencias, sugerencias, 
propues~as de aquellos que se d egradan cada día por el trabajo, de 
aquellos que han ten.ido que abandonar la que consideran su profe
sión para aceptar "cualquier" actividad, de los que creen que han 
perdido la posibilidad de obtener un trabajo porque no ~ienen la 
edad, las capacidades, las habilidades, los recursos que se exigen para 
obtenerlo. 

A fin de abrir este espacio a la expresión de esas voces, expondré 
algunas conclusiones de la citada investigación sobre "Pobrez.a extre
ma en la ciudad de Buenos Aires", específicamente las refendas a la 
relación entre el trabajo y la identidad. , 

Como estrateaia de recolección de datos emplee la que den?
núno entrevista dialógica, en la que, presuponiendo la i~uaJdad esencial 
de ambos sujetos de la interacción, en conson ancia con l~s pre
supuestos de la Epistemología del Sujeto <:=onocid~, el entrev1.stador 
reconoce: a) la participación activa y reflexiva del sujeto con~ci?o en 
la interacción cognitiva, b) el carácter originario de su conocmuento, 
) 1 . d . . e 1de dl el proceso coo-c a validez de sus formas e conocer y, por 1 , . / 

. . , d 1 . . to que tiene luaar durante perat1vo de construcc1on e con,0:1.nu.en .. , . 0 te ia de 
esa interacción. El empleo del analts1s l111gu1st1co con.10 estra. gld . 
· · 1 ¡· · (Vasi lach1s de G1a mo, tnterpretación de matena es cua itac1vos d . 

. l . t una füerte ten enc1a 1992b) me perm.itió advertir en as entrevis as d ' fi 

. . . · ·' fi de 1110 1 -de los hablantes a definir su 1dent1dad: a) por opo5iaon, ª 111 . . , n 
. d 1 s personas en s1tuac10 car las representaciones vigentes acerca e a . d de los 

d ·b . 's de las acntu es e extrema pobreza y que perci en a t1 ave d l ºbutos 
,r. . , d d cuenta e os atn otros hacia ellos, y/o b) por 0.i·11rnc1011, an ° . 

· 1 J d. e 1 caractenzarse. SOC1a 11lente Valorados por OS que IC I e • • • O una 
1 . s e ncierra as111usm , 

La mayoría de los textos de as entrevista .. ' d ta' -1't11ació11 que: 
.. , d . . , d def////C/0/1 e ~ . ' enus1on a la que he llama o e1111s1011 e :J ' · . general-

l) , · d 1 ' to · ?) se reitera, 
anticipa Ja coherencia tematica ~ tex ' 3) encabeza nece-

111ente, al final del discurso del entrev1st~do~ Y no 
. . 1an t1 camente. sanamente el texto pero lo contiene sen . 1· das en esta 

. - 1 ?,.. t -ev1stas ana iza e 
Es tlustrativo senalar que de as -.::> en 1 , sa enúsión y la que 

· · · , ?O 0 1tenian e ' Primera parte de la invest1gac10n, - c 1 d fi , .., estimaba o va-
l . . t s se e in1", a reiteraba . En 21 de esas 25 entrev1s a 
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!oraba d trabajo como una necesidad, como un medio para satisfacer 
necesidades de orden nmerial, la búsqueda de cuya satisfacción es
taba enraizada, en los entrevistados, en motivaciones de índole: 
a) predominantemente afrctiva, en relación con su grupo familiar, 
y b) su~jetiva. en \inculación con el mantt'nimiento de su dignidad y 
rnn la protección de su idemidad respecto de los procesos de deses
trucrnrarión propios de las sirnaciones de extrema pobreza. 
. En cuanto a _l~ definición de la identidad laboral , ésta aparece 

_1111110 con ~a fan_1ilm. la social, la religiosa y la política en lo que lla
mamos _la 1dent1?a<l grupal como diferente a la identidad personal. 
En pamcular. la 1d~nndad social, referida a la ubicación de las perso
nas_ en d 9ue _c_ons1deran el sistema de clases. de diferenciación y/ o 
de _1erarqu1zanon predominante, no surge clara o defini tiva sino que 
s~ con~t:uye de una manera vaga o difusa, cambia, se torna múltiple 
~ se u_nhza como un recurso flexible en la conversación a través del 
cambio de los pronomb fi 

1 
. res que re eren al hablante o mediante e l 

~:'.i~~o~}. thersas estrategias argumentativas (Vasilachis de Gialdi-

Este proceso de neg · · · d. _. . . . . 
dad · 1 .. ~ OCianon 1scur~1va t' mteracnva de la 1dent1-

soC1a se ' mcula con el .d d 1 . , 
entrevistados q d. semi 0 e a acc1011 comunicativa d e los 

' ue ra 1ca en oran 
precariedad d" 1 · . : ::> parte, tanto en dar cuenta de la 

' a muanon en Li q 
trar una imag"n po · . d , ue se encuentran como e n mos-

\. smva e s1 a t . , d 1 
vistador de que· a) 

1 
Td\ ~s e a cual convencer al entre-

como para ob~en!oseen ª capacidad Y las habilidades necesarias 
· ,r un puesto d b · 

atnbuidas ni las cara • , . . e tra ªJo; b) no pueden serle 
· c,enst1cas m Ja · d , 

se representa discu...,1· s acntu es a traves de las cuales 
· . , ·, vameme a las . 

en snuanon de extre 
1 

b personas que viven en la calle o 
· 1 · · 1 1ª po reza )' ) · . , "º umana v pued.-. se 1 ' e su snuac1on es temporal no 

' ' r resue ta p d" . ' es, trabajando. or me 10 del propio esfuerzo, esto 

. Res~ecto a la forma en la ue . 
Y. 5.m de_1ar de reconoce 1 q _los entrevistados aluden al trabajo, 
n fi . , r a amplia d·c . . , . 1 CaCJon del trabaio (C 1terenc1ac1on social en la sig-
modal"dad J respo et al 1998) h 1 es: ., , e relevado las siguientes 

1 "d . " . no i em1fican 1 . 
trabaio" al " e traba,io c 1 " 

2 
J .• estable" o "fijo"; on as changas" y denominan 

. . distinguen su trab . 
satisfacer su . ªJº profesion 1 d 1 . . 

3 1 
s necesidades inmed· ª e que realizan mtentando 

. re egan su tra . latas; 
trabajar "de 1 yectona y for111 . , 

0 que sea". acion profesional intentando 
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En consecuencia, en lo que refiere al trabajo en especial , encon

tré, hasta el momento actual del análisis, que: 

a) se lo considera como un medio de sa:is.facción de neces~~a
des como las de alimentación, de salud, de v1v1enda, de. educ~c1_on , 
de capacitación, entre otras, observándose qu~ la finalidad u~t1ma 
está más puesta en responder a los intercambio~ ele las relaciones 
afectivas, de gratuidad, que en satisfacer una necesidad p~rsonal o ele 
realización identitaria, de allí la relación que los ~ntrev1stados esta
blecen entre Ja pérdida de trabajo y el debilitamiento de los lazos 

familiares; . . . 
b) se halla unido a la necesidad subjetiva de obtener los bienes 

· b · · ' del propio esfuerzo personal, necesarios para la su s1stenc1a a traves , . . . , . 
· d ces no el rrabaio en s1 nusmo smo la acc1011 de tra-aparec1en o, en ton , J ·d d 

b . . d . la dii:midad de las personas, en el sent1 o e sa
ªJªr como asocia a a ' ::::> · ~ d. d d 1 l.ib lección 

tisfacción autónoma de necesidades prece 1 a e ª re e 
acerca de la definición y del carácter de éstas, Y . . d 

) 1 f: lta de trabajo en el origen de las s1tuac1ones e 
e se pone a a ' d ·u , 1 esponsables de las diferentes re-

extrema pobreza y se 1 ent1 ica a os r . . 1 _. 1 
. . . , d . an y cond1C1onan e ougen y a 

lac1ones de pnvac1on que eternun, 
subsistencia de esas situaciones ele pobreza. 

Como puede advertirse, el desar;oll~ de la ~xi1stt~1~~a s~1e ~~~~~:i~~~ 
1 . . to y el penecc1ona1111e1 

sonas, e manten1m1en , b . , de los bienes matena-
identidad no se vinculan s~lo co:i la 0 :ednci~dn d l'rn.itada a ser " en" , 
1 . l bs1stenc1a Esa 1 ent1 a 1 
es necesarios para a su · · _ de las representaciones 
"con" y "por" el trabajo, ,en la may~r ~ar~ee la negación de Ja igual
discursivas que refieren ª el, es el resu ta 

0 r~ea como consecuen-
d d . l l eres humanos que aca . , . 1 a esencia entre os s . . . 1 s de índole existencia . 
· ¡ ai· ·, d )as d1ferenc1as socia e . .d d 

c1a, a natur, 1zac1on e . d . b jo que ataca la d1g111 a 
~ic_h~ identidad que aparece l~~a ª. ~:~1 J~:g:jada, expropiada, tergi-
111d1v1dual es, por tanto, una 1 enti 

versada. . . , 
1 

de extrema pobreza de 
d d l sonas en s1tuac101 • · 

La necesida e as per . . , ·tuye un acto de contesta-
d 6 . ·¿ "d d or opos1c1on consn . . , e 1111r su 1 enu a P . d. te acciones ele pnvac1on, . , . . fr qUJenes me ian 1 c1011, de res1stenc1a ente ª , ' l , ltiples atributos que a 
construyen su identidad a travesh e e muudia co,n lo cual se pro-

. d . desdeña rec aza, rep , . 
comumelad esprecia, '' 1 calidades v de quienes se su-
d . . to a la vez e e esas ' . , ' l. l 1 

uce un distancia1111en , ' ' 1 . to protege y conso 1c a a 
Este desp aza1111en 

pone que las encarnan. . _ bos los hábiles, los compe-
identidad, y el poder, de unos . los pro ' 
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tentes. los capaces. en dt' smedro de los o rros, reservándoles a u nos lo s 
derechos y :i otros los deberes, a unos los ITutos y a o tros las cáscaras a 
unos el ce~tro y a los otros b periferia. En estos casos, la privaci6 n 
opera no solo respecto al derecho a una vida d igna sino cambié . 
pecto ~ derecho a decidir a qué tipo de vida se aspira. ' 

11
' 
1 
es-

Esn1~~0 que la ~ons~ucción de la identidad por oposició n im li ca 
una acn on de res1stenc1a porque a través de ella el liabla t e p , 

d bl · · ' • <11 e e 1ectua 
un o e movmuento: de deconstrucción de la idenr1·d d f; 1 ·d d . , ' a a azm e n te 
cons~rm a y e protecnon, de redefinición V de mostración de la q 
consideran su verdadera identidad. . , ue 

De otra parte neces · d . t b . . ano es poner e ma111fiesto que la acció n d e 
r J apr no aparece en los entre\·· d 

que el desarrollo de esa actiYi ista os. co~10 un fin en sí m ism a ya 
plegar la dimensión espiritual ddea~ul es m~p1d~.' por .lo g.e neral, des-
cuando por med· d . . propia existencia. Sm e m baro-o 

io e esa act1v1dad b . ~ , 
que están unjdos al que 1 aJ . se cu re n necesidad es d e los ·, ª re iza por lazos afi · . · mens1011 espiritual de 1 . . d ect1vos aparece u na d1-' ª acnn ad mater · 1 p · , 
pecto compensatorio del eso d i.a: arec1era, as1, que e l as-
por la obtención de fruto p .e

1 
la arnv1dad laboral estaría dado 

d s maten a es v fr t · · 1 pos e frutos llevan h b. 
1 

, u º .s espmtua es; ambos ti-
. f; . , • a Itua mente 1 b · d 

sans acnon de una nece•;'.J-d . · ª tra ªJª o r a confun d ir la 
l. · · . lw maten al co ¡ ·d rea 1zac10n personal e11 1 d. . n a neces1 ad de la pro pia 

·d ·d as 1mens1011 · · 1 entI ad. es ex1stenoal y esen c ial de su 
La aceptación del p . . . 

1 nnc1p10 de · Id d . 1umanos llevaría entone 
1 

tgua a esencial entre los seres 
c · ' es. a recon · · 
omparr1r no sólo los fi d ocnn1em o de la necesidad d e 

1 b 1 rucos el t b · · ª ora cuando ésta es escasa v Ira a.Jo_ sino, también , la activ idad 
guno de lo ' ' en a medida · h 5 a~pectos de las dos d. . en que no deg rade n111-
ombres Y mu1eres. imensiones de la identidad d e los 

En razón de que h. , . 
cada vez . , istoncamente el b . 
d r mas la total identidad d 1 '. ?°ª a_¡o ha degradado y limi ta 
b:~~ ~e;ue, ha~ría que preguntarseesi 

1

1ndivid~? Y la posibilidad d e su 
n1~e . debena ser planteada co . a cuest1011 acerca del fi n d el tra-

ns1ones ese · 1 n1untam . 
en relac·, ' ncia Y existenciaJ de l .d e~re a mvel de las dos d i-

1on con u d 1 , a t enttd d . 
es el de l ~o e os aspectos d 1 . ª. Y no exclus1varnente 
escindida a supervivencia. Como ambe ad1.denndad existe ncial co1T10 
trabajo. s, propondremos la noción ~ o11nensiones no pued e n ser 

bra como diferente a la d e 
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2.4.2. La ob ra y el trabajo 

2A.2.1. La obm 

Llamaré obra a la ac tividad humana que, respetando el principio de 
igualdad esencial, perfeccio na la creació n y lleva a compartir los fru
tos de esa actividad con los que han contribuido a producirlos o con 
quienes, sin haberlo s producido, tienen necesidad de ellos. A dife
rencia del trabaj o en su d imensió n histó rica, la obra no podría estar al 
servicio del aumento de bienes, de poder y/ o de honores que favo
rezca a unos en desmedro de o tros, debido a que el p resupuesto de la 
igualdad esencial habla de la injustic ia de toda forma de do minació n 
que desconozca esa igualdad y se funde en una diferencia presumi
blemente esen cial entre los seres humanos. 

Es, pues, el sentido de la obra el que debe orientar al trabaj o y no 
a la inversa, debiendo ser el trabaj o parte de la obra porque el trabajo 
refiere primordialm ente a uno de los aspectos de la identidad totaJ de 
los seres humanos. Mientras la ob ra une a las ilimensio nes esencial y 
existencial de la identidad , el trabaj o, raJ como se constituyó históri
camente, las separa reproduciéndose a costa de la posibilidad de que 
la obra sea y se desarro lle. 

Así como la obra está preñada de libertad po rque realiza el carác
ter humano de los individuos y perfeccio na sus relacio nes con o tros 
individuos, el trabajo ha estado signado p or la violencia y, por tanto, 
por la injusticia, po rque es injusta la violación del principio de igual
dad esencial. La libertad que caracteriza a la obra no es sólo subjetiva, 
no basta con que por medio de e lla se realice la existencia de un 
hombre o de una mujer, ya que la obra sólo es libre y libera si, a su 
vez, es apta para liberar a los d emás hombres y mujeres sin sojuzgar a 
ninguno/a de ellos. Com o el o brar de cada persona debe per
feccionar la obra de la creació n , la oposició n no enfrentaría al trabaj o 
como necesidad con el trabaj o como libertad sino aJ trabajo que des
truye con el obrar que perfecc io na la obra del Creador. Com o el 
hombre y la mujer son parte de la creació n , la. pr~tección Y el . res
guardo de los o tros ho mbres y mujeres, de su d1g111dad, de sus vidas, 
de sus identidades deben estar ínsitos en ese obrar de cada persona. 

Desde el punto d e vista del obrar humano se plantea, pues, la res
ponsabilidad de cada h o mbre o m ujer respecto de la vida de todo 
otro hombre 0 m ujer y de la naturaJeza. Por ende, ~e entienden como 
acciones de privació n todas las que atacan cualqmera de los aspectos 
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di:' bs dos dimcnsiont' de b idenridad de otros, esto es, de su identi
Jacl cst>nrial v de su idenrid,1d existencial. 

La obra. qut' mrnscit>ndt' la vida del ser humano, apunta a un vivir 
en pknitud desarrollando ambas dimensiones de esa identidad, 
mientr:is qut> d cr,1bajo, hasta nuestros días, ha sido vinculado par
ticularmt'llte con l;i supen ·ivencia, en especial, orgánica y fisica del 
individuo.Al amparo de las afirmaciones precedentes cabría pregun
tarse sobre la consistencia de la amenaza acerca de la desaparición de 
una acrividad cuyo senrido primordial ha sido, hasta ahora, prolongar 
las at,1duras que ligan unos individuos a otros. Justamente la obra, li
gada a la identidad esencial y existencial del ser humano, refiere a una 
libena_d de otra estirpe. aquella que ningún tira110 puede expropiar, y 
estos manos no subsistirían si las personas no tuviesen temor a perder 
algo de lo que valoran como consecuencia de la desobediencia a sus 
mandatos. En resumen, y de acuerdo con estas concepciones, el inte
rro~nte a responde: _seria d siguieme: ¿por qué no privilegiar la re
ílex1ion Y ~~ mdaganon sobre el orige11, sobre la naturaleza, sobre la 
Pro onga d 1 .. · · . CI.º'~ e a m.1usnna en lugar detenernos en el presunto des-
nno de lo 111.JUSto? 

2.4.2.2. El t rab~jli 

Llamaré trabajo a b a · ··d d 
d, ' .' 'cm 1 a que, e11 su de arrollo histórico y hasta nuestros ias realiza un 

necesi·d d .' ª persona como m edio para satisfacer sus ª es ' respecto de la al 1 . . , 
en Jo que s · ti". 

1 
. cu ·por o general, carece de dec1s10n 

e re ae a a tarea v ~ 1·d , d 
aquélla a las d. . · ª su t111a 1 ad. a la organizacion e 

· ' con 1nones en las aJ · . . 
ción v destino d ¡ d . ' que se re iza y a la forma de d1stnbu-

. e o pro un do. 
Este trabajo también llan d 

ideal, al utópico se c . 1ª 0 real como opuesto al verdadero, al 
aractenza po ¡ 1 . 

tencia de una persona ara ob re emp eo de _una parte de la exis-
llo de lo que carece: 

11
tener. en la mayona de los casos, aque

expropiación no es '-laque 0 que, por lo demás, se le quita . Esta 
·c1 · so o maten J . 1 enudad esencial)' e.· . 

1 
ª •ya que comprende a la vez, su 

1 . . . x1stenna v ale , ' 
1 ª a pos1bihdad de 0 : anza, en nuestros d1as, al derec 10 

1 ponerse social "/ . 'd. d. fi car a relación. ' 0 JUn 1camente a fin de mo 1 -

Consider~ que el trabajo se ha . , . 
puesto del principio de la d . basado histoncamente en e l presu-
recer la desigualdad mar . e

1
sigualdad para terminar haciendo apa-

p ena com . . 
ara con~grar la legitimidad de la ~ una ~es1gualdad esencial, apta 

que trab<IJa y el que prove d d~ferenc1a y de la distancia entre e l 
e e traba1o El b . . ¡ 

:J • tra ªJO, entonces, m ha 1e-
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cho ni hace la identidad de las personas porque, salvo limitadas ex
cepciones. no hay trabajo que presuponga la igualdad esencial entre 
esas personas. Por esa misma razón, este trabajo, fijado históricamen
te, no hace la esencia del individuo sino, más bien, la desconoce y la 
subordina, la limita, la somete a uno de los aspectos de la existencia. 

Más se aleja el trabajo de la obra cuanto más la vida de unos indi
viduos depende del sacrificio de Ja de los otros y cuanto menos éstos 
puedan desplegar su existencia e n el sentido de su capacidad y 
necesidad de trascendencia. El trabajo se ha basado en la justificación 
de la posibilidad de que el poder de unos hombres y mujeres se cons
truya sobre los restos de otros hombres y mujeres, sobre su dolor, so
bre su desventura, sobre su necesidad de recurrir, para sobrevivir, a 
quienes los sojuzgan desconociéndolos como iguales. . 

Otra de las oposiciones comunes con las que se aborda el trabajo 
y que tampoco me resulta eficaz es la que enfrenta el trabajo servil 
con el trabajo libre, porque dentro de este último, por ejemplo, el 
trabajo intelectual o el artístico podrían también producir y I o repro-
ducir opresiones y privaciones. . , . 

No es menos trabajo el que es útil para realizar, umcamente, la e~ 
xistencia individual de un sujeto, ya que sólo se constituye en obra si 
promueve, conjuntamente, el bien colectivo que se vincula con el 
respeto a la completa identidad de todos y cada uno de los hombres Y 
mttjeres. En este sentido, el bien propio siempre debería ser, a la vez, 
el bien de los otros. Por eso tampoco la que denominamos obra se 
corresponde con Ja dimensión existencial del ~rabajo, esto es~ c~n el 
trabajo como libertad, ru el que llamamos trabajo ~uede ser_ asun~ado 
al trabajo como necesidad. Dado que las dimensiones ex~ste~cial Y 
esencial de la identidad del individuo no pueden ser e~cmdidas, el 
trabajo, tal como se ha dado históricamente, permanece siendo traba
. . , . 1 b ·d en ella y se transforma JO s1 no esta onenrado por a o ra y contem 0 ' 

1 en obra sólo si la sio-ue y la perfecciona. Entiendo, ~or lo tanto, que e 
• t:> d 1.d d h nudo hasta nuestros trabajo en las diversas mo a 1 a es que a asu ' 

días y sobre todo en las formas de producción capitalistas, cuyas coln-
' ' l "d d 1 cesos de desregu a-secuencias se agravan en la actua 1 a con os pro 

1 
.d . 

. , ·d 1 d . ·dad contra a 1 ent1-c1on laboral atenta contra la v1 a, contra a 1g111 • . , 
1 d , . d l . d . .d tra su relac1on con os ad esencial y existencial e 111 1v1 uo Y con . d d d 

1 fi 1tra Ja liberta e e-otros individuos y con la natura eza, en n, coi . , d 
. . . . d u vocacion e trascen-nd1r el sentido de su existencia en or en a s 

ciencia. 
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3. Conclusiones: La liberación de los cuatro 
ámbitos de reflexión acerca del trabajo 

L:l reflexión acerca del rmb~jo en su manifestación histó rica a la luz de 
la que he dt>nominado obra me conduce a la necesidad de revisar los 
cuatro :imbiros t'n los que he focalizado esta presentació n , esto es: 
1) l'I de los que reflexionan acerca del trabajo; 2) el de las representa
ciones crt'adas acerca del trabajo: 3) el del trabajo y sus condic io nes, y 
-l) d de los que trabajan. Esta revisión, efectuada en consonancia con 
la Epistemología del Sujeto Conocido. es decir, aquella que no parte 
ni de la pura especulación filosófica ni, exclusivamente, de los resulta
dos del quehacer científico sino de la capacidad de conocer reve lada 
~n las ~~presiones de los propios trabajadores, me lleva a propo n e r la 
~beracion de esos cuatro. ámbito~ ,Y- a partir de allí. a m editar acerca 

e _lo~ alcanct>s de la propia refle:Gon sobre t'l trabajo, sobre su s carac
tensncas. sobre su futuro. 

1. Los que r~nexio11m1 srbre el rmbajl1 deberían liberarse de su apa-
rente v presupuesta b. · , ¿· - ·. ,, .. ' .~ u 1cac1on 1terennal tanto en el orden del "ser y 
del hacer como en el d 1 .. .. . 
d . . . . . e pensar . Esa hben ad se log ra cuando se 

a quiere connenrn de los <lis · · . 
fre , d 1 ~nmos npos de opresiones. de las que se su-

n ) e as que se proYo ·a ,. . · 
111

,t .. · . . . ~ n, )a que carece de libertad tanto el que co-
1: '" 1Il.Jusnc1a como d q , · 

ha ocupado . da ue es neuma de ella. El quehacer científico se 
. reitera lllt'nte de da d 1 . . 1 

Personas· cua d . d:' ' . r cuenta e as d1ferenc1as entre as 
, n o esas ut'renc1as la mención dt> 1 . que separan no van acompañadas por 

as semejanzas que 1 . d. . , 
identidad los d d unen a os m 1v1duos en una comun 

· pro uctos e ese h 
cienes que desese ·•1:__ que acer se transforman en con struc-

nc1d!U<l11 tamo . 1 
cerse en los otros e ll ª 9uienes as elaboran -al no recono-

n aque o que t1 d . . 
ven privados de ide ·dad enen e igual- como a quie nes se 

nn por el des . . fi 
ren a ellos de sus at ·b conocmuemo, por quienes se re e-

' n utos esen ·a1 Lo . . 
aspectos del rrabaio p d . ci es. s estudiosos de los diversos 
d ~ ue en realiza · · ·, · ·dad e aquellos a los que al d . r acciones de pnvac1on de 1dent1 

b · u en en sus t / 1 tra ªJadoras/es- toda extos --en nuestro caso de las os . . · vez que ¿· , 
neas existenciales Esta . pre ican como esenciales sus caracrens-
d . · s acciones d . . , ª emas, carácter disc · · . e pnvac1on de identidad que tien e n , 

difi . rmunatono ' 
erenc1as -generalizand ' s~ producen tamo al n o mostrar las 

do- que hacen a cada hoo,cbategonz~ndo, ripologizando, esrereotipan-
mo/ m re o rn , · · 

a, como al desconocer el UJer uruco/ a e idéntico/a a sí nus-
los hombres y mujeres rien rasg? esencial de la identidad que todos 

en comun. 
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2. Las 1111e11ns reprcse11tnáv11cs crendn:; acerca del trabajo deberían libe
rarse, por un lado, de las construidas, respondiendo a di ferentes deman
das, "en., y "para., otros contexros, sea con e l fin de mostrar críticamen
te las distintas formas de alienación, sea con el objetivo de j ustificarlas y 
naturalizarlas. Por o tro lado, se deberían desprender de las diversas pre
siones que determinaron que gran parte de las realizaciones científicas, 
técnicas, poli ticas d e la última década que han definjdo al mundo y al 
mundo del trab ajo , su unidad , sus conflictos, su desarrollo, concluyan 
legitimando el sentido de la llamada " transformación" observada em
pática y fundam entalmente desde la perspectiva de la em presa ubicada 
en el comexto de la llamada econo núa de mercado. 

3. El rmbnjo y s11s condiciones d eberían ser liberados de rodos los 
presupuestos nom ológicos de carácte r irreduc tible e ineludible que 
los muestran som etidos a procesos cuya naturaleza se define por ana
logía respecto de contextos histó rica y socialmente di ferentes y de 
acuerdo con teorías y p aradigmas elaborad os para esos contextos y 
cuyo alcance explicativo y/o interpretativo debería ser o bjeto de 
profunda revisió n como consecuen cia de investigaciones que busca
sen más la creación que la ver ificación de teorías. 

De tal forma, se deberían elaborar nu evas fo rmas de conocer de 
acuerdo con las cuales todos los sujetos implicados com o iguales Y li
bres puedan oponer sus cri terios de verdad , su saber sobre sí mismos, 
sobre sus capacidades, sobre su conocimiento, sobre sus intereses, s~
bre sus expectativas, sobre sus espe ranzas. En este proceso coop~rau
vo de creación de conocimiento el trabajador sería un sujeto activo Y 
no pasivo y p asaría del " estar" al "ser", de la obligada adaptación a la 
colectiva transformació n . 

4. Los q11e tmbnjnn debe1ían liberarse de las representaciones que 
los atan al trabajo al mism o tiempo que a una sociedad Y a unas rela
ciones cuyos términos no pu eden - en parte porque creen no P.0 -

der- mo dificar. A través de la pro pia reflexión subje~iva Y. colecnva 
podrían ver y transmitir cuánto de la que c reen su 1den~1dad ~s el 
r~sultado más de la imposición exter ior adecu~da ~ l.a subs1stenc1a de 
dLStimos sistemas de dominació n m ateriales y s1mbohcos que el coro
lario de esa reflexió n interior y de la construcción subjetiva Y cole~
tiva del sentido del despliegu e de su pro pia exis~en~ia. Entonces, li
berado el trabajo dd presupuesto de su carácte~ m~~solub~e re~pect~ 
de la 'propia identidad y de las formas de su reahzac1on, el ~mbito de 
trabajo deiaría de ser aje no a la posibilidad de los trabajado res .de 

J · · 1 d 1 b 1 o degrade 111n-transformarlo de modo cal que la act1v1c a a ora 11 ' 

guna de las dimensio nes de su identidad. 
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1 · . · ro d" )·is sociedades en las que predominan las E mantc1111111en .... ' · · . . 

1 . 
· ¡ · . c1·0• n sobre las de respeto a la d1g111dad de la perso-

re anones e e pnva ' . · · · · d 
· d. · •do por el recorre de la ex1stenc1a del md1v1 uo a la na esta con 1non.. . 

actividad de obtención de los recursos ne~·:sanos para el rna1~-
renimiento de Ja subsistencia fisica, exprop1andolo del reconoci
miento de una idéntica esencia que hace a todos lo~ sere~ humanos 
iguales y libres para determinar el sentido ~e esa ex.1ste1~c1a y con la 
misma capacidad innata que los que reflt!x1onan sobre el para saber 

de sí. del mundo y de Jo- otros individuos. 
La Epistemología del Sujeto Conocido pretende abordar al tra

b;tjador y :i su trabajo no a partir de las repn~sentaciones creadas Y_ ~-e
producidas respecto de ambos. como si el contexto social y cog111~1vo 
al que esas representaciones aluden fuese el mismo o no hubiese 
cambiado y desconociendo, a la par, la función de esas representa
ciones en vinculación con el sostenimiento de las viejas, nuevas y re
novadas formas de dominación. Contrariamente, esta Epistemología 
intenta recuperar de la voz y de las acciones de las/los era bajadoras/ es 
sus propias perspecti,·as acerca del trabajo, de su función, de su 
necesidad. 

La Epistemología del Sujeto Conocido impone, en relación con 
las actuales formas de conocer, una reYisión: a) de los instrumentos 
con los que se conoce, b) del valor de los resultados del conocimien
to, e) de la_ ubicación y función del sujeto que se conoce en e l proceso 

de ~.ononm~~!lt?, y d) d~ ,la .determinación de lo "que" se conoce Y 
del p~ra que Y para qmen 'se conoce. Dicha E piscemología propo
ne evi~ar las ~ategorizaciones, las definiciones, las caracterizaciones 
~u~ ~iferencian, que separan. que alejan en vez d e acercar unos 
md1\ 1duos )'lo gmpos )' s · · · d. ·d ¡ ti . us situaciones a otros m 1v1 uos v o gr -
pos, termmando por fiia 1 . ' ás d · . ~ r Y conge ar en el pensamiento lo que, rn 
tar _e, se enn~nde como una peculiaridad irreversible de la realidad 
social, cualqU1era que s 1 1 d 1 . , y . ea ª ey e a evoluc1011 a la que se la someta 
se nfl1~1eva esta evolución por el supuesto del orden y/ o por el del 
con 1cto. 

A nivel de aquellos f1 
. · que encaran v han encarado la tarea de re e-

x10nar acerca del traba' o d 1 , . , 
que propongo ~l Y e os trabapdores desde la Epistemologtª 

se vaC1 a se duda 1 fi . d IJos 
que: 1) se ocupa d ' . . ame as a mnac1ones e aque 
manos· ?) se c n .de crear y Justificar diferencias entre los seres hu-

, - ons1 eran poseed d . . 1 os 
constituye en profetas d d .ores e un conoc11111ento qu~ 
producir y que alcanz e un estino que, en parce, han contribuido ª 
todo pero se quedan c ª ª f~os hombres y mujeres; 3) dicen da!-!º 

011 
e erecho de decidir "a quién", " cuánto Y 
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"qué" dar; 4) juzgan, d eciden, premian y castigan atribuyéndose, sobre 
Jos otros, poderes que han inventado y/ o justificado para someterlos y 
don¡jnarlos, y 5) crean una representación de la sociedad y d e sus rela
ciones en la que su potestad y su capacidad de influir con ella en las 
decisiones y acciones d e otros queda a total resguardo de posibles 
interpelaciones. En definitiva, desde la Epistemología del Sujeto Co
nocido cuestiono aquellas verdades que se dan por ciertas y que colo
can a unos individuos sobre otros, cualquiera que sea la jerarquiza
ción, el orden al que se apele, desconociendo tanto la igualdad esencial 
que une a los seres humanos como la d iferencia que los hace únicos. 
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Res11111e11 . «Trabajo e identidad: reflexiones epistemológicas a 
parti r de la investigación ernpírica» 

Esta presentació n tien e como objecrvo r<!sponder al mterroganre acerca de Ja 
relación entre el trabajo y la identidad individual a parcir de la M etaepiste
mología que presupone la complementariedacl entre la Epistemología del 
Sujeto Cognoscente y la del Sujeto Conocido. Recorriendo, a través de los 
rl'Sulcados de investigaciones ya realizadas, cuatro diferentes ámbitos de refl e
xión: 1) el de los que reflexionan acerca del trabajo; 2) el de las representaciones 
crt'adas acerca de l trabajo; 3) el del trabajo y sus condiciones, y 4) el de los 
que trabajan, se centra en este último ámbito y recupera la autodefinició n de 
la identidad realizada por los trabajadores. Concluye proponiendo la libera
ción de esos mismos ámbitos a través de la noción de obra como diferente a la 
de trabajo en su dimensión histórica, afirmando que éste no ha contribuido 
sino a degradar las d1mens1ones esencial y existencial de la identidad de los 
hombres y mujeres. 

Abstract. uWork a11d ide11tity: epistemo/ogical reflectio11sfro111 empírica{ 
rescarcl1n 

This 11rticlc explores tire relatio11 bct111ee11 1111>rk mu/ i11di1Jid1111/ idc111ity startill~'! out 
fro111 a 1\!Je111episte1110/ogy rvlriclr ass11111es tire co111ple111e11tarity ef tire Episte111ology of 
the Cog11itive S11bjcct a11d t/wt ef tire K11011111 S11bject. Dra111i11g 011 tire fi11di11gs ef e111-
pirica/ researclr, tire article exa111i11esfo11r d!ffcre11t splreres of rcj1ectio11: /) tira/ of 111ork 
a11d 111orki11g co11diticms: mu/ 4) tlrat ef tirase 111lro 111ork. Tire articlcfoc11ses 11bovc 111/ 011 
this fi11a/ splierc, explori11g 111orkcrs' 011111 defi11itio11s ef tlreir ide111ity. Tire a111/r~r e11ds 
by cal/i11g for tire /iberatio11 of tlresc splreres by disti11g11islri11g b.ct111cc11 tire 11011011s ef 
u~>rk a11d tirar of e111ploy111e111 i11 its lristorical di111e11sio11 , a~11111g t/1111 tire la11er Ira~ 
mere/y ser11ed to degrade tire csse11tial 1111d existmtial di111c11.<1011s ef 111e11a11d wo111c11 > 

ide11tities. 
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Introducción: algunos elementos contextuales 

~olombia, al {gual que otras sociedades del planeta, atraviesa por un 
1~~enso proceso de desregulación de sus relaciones laborales y separa
c1on de los procesos productivos de bienes y servicios en empresas di
ferentes. Las orientaciones de Ja gestión empresarial que se impusieron 
ya desde la década del setenta en el siglo XX entre algunas grandes em
presas industriales, nacionales como multinacionales, buscaban des
montar los vínculos estables de las capas de trabajadores no calificados 
Y semicalificados, de modo que se cumpliera con una reducción de 
costos salariales y sobre todo disciplinar la fuerza de trabajo al colocar
la en condiciones de contratación temporal. Más adelante, en los años 
noventa, se generaliza en una serie de grandes empresas colombianas 
la escisión de aquellas etapas del proceso productivo que "no constitu-
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yen d negocio principal ... bajo unidades empresariales distintas con 
las que subcontratan dichas etapas. Con ello se vuelve un compone nte 
repetitivo del discurso ideológico de gestión. el llamado 011tso11rci11g; e n 
realidad una práctica que en el campo internacional forma parte de 
los "negocios en red", t'l1 los que un grupo empres:irial controla un 
segmento de los procesos a lo largo de una cadena productiva. 

El aparente temprano inicio de prácticas desregulativas en los m er
cados de trabajo de gr-andes empresas en Colombia a lo bro-o de la dé
~ada del setenta también es observado en otros paises, incluso capita
lmas desarrollados. para d mismo periodo (sobre Franci:i, un país que 
sorpre1~de por, su rradición de regulación del campo laboral y m ás en 
ese penodo, vease Bohanski y Chiapello. 2000). Sin emb:irgo, es posi
~le qu~ en el ~aso colombiano estas prácticas de gestión liberal hayan 
sido. mas amplias Y con efectos más contundentes en la o-ran empresa, 
debido a que hisro' r1·c,, d·c: · d , ;:, . . ...neme -a 11erenc1a e otros paises latmoJme-
ncanos- no lleoó al p d · · 

::> o er un monnuenro populista que además de 
poner en marcha politic d. ·b · 1 . . . ' 
d 1 . . . , as re 1srn unvas, rnb1ese leo-mmado dentro 
e 1magmano politico · · , d . ::o • , . 1 . . . · una onentac1on e equidad en la relac1on ca-

pna -traba30 asalariado v de . . . , . . , . . 
l. 1 

. . ma)or aceptac1011 e mclus1on del smdica-
1smo en JS institu . . 1 , 

Clones soC1a es (Pecaut, 1987: Palacios, 2001) 1• 

' Es rimo que la kg1Slación laboral 1 b. , . 
11101 prt'5upuescos dt· 1; 1,"· 1 . co.om tana por esa epoca comp:irte los 11us-

1 < "1 Jnon('S dornmam ·- · l , tre a \egunda po·!!Ucrra . 1 • <'en a mayor parte de los p:11ses en-
. 1 " ) º' anos ochenta . l . · d s1gua dad en 1.1 rl'lación , . 1 . . · rt">pecco a a ncces1dad de corregir l:i c-

. d' "d rntrc e 'ªPila! \' ·l b . 1 m 1\, uaks \' coleclll'O d 1 . b . . < tra Jjo, a afirmació n de derechos 
d . h . e os tra a1adort"< 1 . l . . . 1 t'r< c o de huel!..>:1 v pl'C'upo · . ~ - ª 1gua que sosnene .el JUSto salario, e · ~ .. . ne una t'Stabtl d d 
primer.is conquistas laborales h b" 1 ª Y cam:ra laboral en la empn;:sa. Las 
República Libml: luego en dse .ª . tan ganado duramt' b d¿cada de los treinta en la 
re ta · · ~ · 3 nun1Stranonl"S 11 ~ conuenzo de los cincue ) com<.>rvadoras (finales dt: los años cua-
tro) ·o · ma · en l"Stc cas · , 

_e rporat1\·o )' político d . d 1 E 0 ntas a trav.:s de mecanismos de con-
lecuvos • 1 1 < e e itado v fir--1 . <Xtra ega cs. cstabilid d . h · · "'nlt'nte en macen a de derechos co-
durante 1 · ª ~ oras <'Xr , · . . · • ª primera etapa de los oobi• · ras~ Jornadas dom1111cales y fcsnvas 
meno .qut md1scutiblemcntc ll. ". nnos del Freme Nacional (1959-1 967) fenó-
cn vano~ , · <ne que l'n c l r: ' 

sectores mdustriales para . on as 1uerces movilizaciont:s sindicales 
no nunca ha te 'd . l"Sa epoca No b . . . · 

. ll1 o un s1gnificatii·o · . 0 scame. el s111d1cafümo colomb1a-
mencanos En peso social d''" · · 
' P ll ·. s.u momento de mavo . · ª 11ercnc1a de otros paíst:s Ianno:.t-" ena.s ego a re r expans1 · . 
e, · presenrar aln:dedor. d ¡ 

1
• 011 ª comienzos de los años setenta 

u;nomcno se rda · e )% d I b · · 
gt'neración del p~1o~a ~ la vez con una débil : ~ ~o 1~;1on laboral ocupada. Este 
q . . B ~ del empleo públ. P rttnpanon dd secror público en la ue en otros paises d, L . ico. compa · .d 
res al d~ e 1 b" e annoamérica con ,1 ranvameme mucho m:ís n:duc1 as 

' o om 1a (Ch"l "guno- d ·J (Costa Ric' ¡> • E 1 e Y Venezuela) p , rangos e tanlJlios del PI B sin u a-
"• cru y cuad ) d ero camb· ; -do procegido li . . or' urance la C' ' . 

1<11 otros de menores rarnanos 
ac1a comien d -..pa smu111r· d · . tamaño poblacion 1 zos e la década d 1 iva e 1mportac1ones y m erca-ª cercano l d e os sec • 1 ª e Argenn· cnta, a pesar de contar con ui 

na en ese 8) en con ces.Véase 13ergqui e (198 · 
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Dornbusch y Edwards (1992), dos ideólogos representativos del 
libre mercado y las políticas del ajuste fiscal en América Latina, defi
nen el populismo como el m odelo " que destaca el crecimiento y la 
redistribución del ingreso y m enosprecia los riesgos de la inflación y 
el financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción 
de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al merca
do''. De acuerdo con esta definición, Colombia habría sido un país 
exento de políticas populistas (Palacios, op. cit.), lo cual va de la m ano 
de una ausencia de proyectos reformistas desde e l Estado y, por lo 
mismo, débiles compromisos de los empresarios con la misma legisla
ción laboral existente y la búsqueda reiterada de rescoldos para eva
dirla, a lo largo de más de cincuenta años, pero además favoreciendo 
propuestas liberales, como parece volverse dominante en los últimos 
dos decenios. 

Desde mediados de la década de los ochenta hay pasos significati
\"OS hacia la apertura de la economía a los m ercados externos y una 
mayor liberalización que favorece sustancialmente la reducción im
positiva a los grandes capitales. Pero será en la década de los noventa 
durante la administración Gaviria (1990- 1994) cuando se pone en 
marcha la liberalización económica del comercio exterior colombia
no y esta administración se adhiere al credo neoliberal del Consenso 
de Washington. Como es sabido, una de las reformas ej es de_l ~-ons~~1-
so es la laboral, bajo el esquema de lograr la máxima ~ex1b1hzac1on 
del mercado de trabajo 2. Hoy en día la panacea en los Circulo_s tecno
cráticos, políticos y sociales cercanos a los sectores empresanal~s s_on 
las "zonas económicas especiales" para la exportación , cuyo ob3e~ivo 
es suspender en ellas todo tipo de legislación laboral Y la generaliza
ción para el conjunto de la economía de fórmulas alternas de contra-

2 E d · · ·, G · ·1a sacó adelance la Ley 50, n esta dirección en 1990 la a 1111mstrac1on avir ' · . 1 . u r ' , 1 · 0 r ·ttoacnvos anua es por 
llJ rerorma laboral que desmomo los pagos acumu ativos " . 1 d _ 

anc' .. ! , l. . , 1 . , d eintegro para tr.Jba_pc ores es 1guec ad (llamados cesan nas) e 11111110 a acc1on e r ' . d' ., 1 
d.d ' . .. l. , l .· e 1113 de 111ter111e 1ac101 pe 1 os con más de diez años de :111nguedad y lega izo e sis e , , 

1 b ¡ 1poral) que ya vc::man 3 oral para enganches cem¡)o rales (agencias de emp eo cen ' ' . · reriia-
0 , . b los orgamsmos 111 ' 
Pcrando desde la década de los setenta. Sm em argo, para . · ones empresa-

c~onales (FMI, Banco Mundial, BID), para el conjunro de las asoc1ac~11forrnada casi 
llales del país y en parricular para los cuadros de la alta tecnocra_cd1a, c ya desde la 
e . ' ' .' d E e dos U111 os, que 
d
n su totalidad por econorn1stas con docrora os en s ª d 

1 
E d y los centros de 

{: d d · · · cos e · sea o . ca a e los novenra controlan los orgamsmos cecm. ialcs con mayor 
invc : · · · . · · d ¡ . izac1ones empresar · , _sngac1011 umversttanos y pnva os Y as organ •. . ) L resión en los ul-
cap1t 1 · b , · fi · fi · . (Palac1os o¡~. rll. · ª P · · · 
. 3 s1m ohco, esa reforma lle msu Ctt:me · ' ' d. b ·0 incluso ehr111-

timo - ·b ¡· · , d -1 11 ·rcado t: rra ªJ ' s anos es hacia la completa h era 1zac1on t: 1 e; ' 

nando el salario mínimo. 
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t.ición l.1borJl temporal con pagos lo más ajustados posible a un sala
rio por pieza producida sin reconocimiento de derechos individuales 
y colectiYos que rod:wía contiene l:i actual legislación. El discurso 
ideológico dominante enrre los cuadros técnicos -públicos y priva
dos- y empmariales apunta a una sociedad cuya principal produc
ción de bienes y sen·icios esté volcada hacia los mercados internacio
nales. perdiendo protagonismo la demanda interna. En la ló•~ica de 
acm!mlación capitalista exportadora. hasta el presente puesta ::1 ope
rac1on. la mano de obra es un costo disponible a ser reducido. Seo-ún 
esw lógica. en una econonúa "abierta .. se requieren ajustes estru~tu
~1.es que ad~cuen la legislación laboral a las mod:ilidades de contrata
cion Y ffamonanúenro de los procesos de trabajo con las que operan 
las empresJs multinacional,. · -1 ' • • . -s Y nacion;ues para ser mas competitivas 
en el pa1s y en el exterior. 

En este contexto de gl b i· · · · . . · o a 1zanon mas reciente pueden observ::ir-
se estmeg1as empresariales d ll "bil. . , 

d al 
e exi 1zac1on laboral, extern::i e inter-

na, e gunas grandes emp e 1 . · 1 resas en o omb1a en los sectores indus-
tna es Y grandes caden d ¿· ·b ·. 
estmegias tra ,· d J35 e_ 1_srn uc1on. Mi interés es abordar tales 
bajo con ei3 b.'C:S. ~as pracncas de contratación y los tipos de tra
asalarianúen~o~em o . edenrender las modalidades contemporáneas de 

'a pamr e una fra!hl . . d. . . 1 
trayectorias laborales de los :::> 

1enrac1on y 1sco~tmu1dad de as 
nacionales)' ex~..... . traba.¡adores. Son estrategias de empresas 

...... nJeras Y aunque d d . 1 
apertura de Ja econ . ·' . -~º pue a ec1rse que sola1nente a 
ción expliquen esas onua o_ msercion en una dinámica de globaliza-

esrrategias porqu . . . . • 
temporal de manera . · e ciertas practteas de contratac1on 

conrmua ven· d d 1 -ames se anotó, es indi .bl 1ª11 es e os anos setenta, co1no 
d . . scut1 e que ho'" d' . fc e gemon de la man d b . 1 en 1a conmtuyen las onnas 
lombiana. 

0 
e 0 ra mas generalizadas en la sociedad co-

Fragmentación de la fi 
con estatus difere . duerza de trabajo: trabajadores 

nc1a os de enganche 
En el sector industrial d 
ta com · e grandes em 

enzo a abrirse paso 1 . ~resas a partir de los a11.os seten-
mano de ob a practica d .1. . 

1 
rano calificada . e ut1 izar paulat1namente 

emp eo ten 1 Y sem1cal·fi d . · d • . ipora creadas p 1 . 1 tea a mediante agencias e 
ternunos d · . or as nus ª nurustrativos el e 1 mas empresas de modo que en 
un papel d · . mp eador 1 '. , • e 1mermed1ación 1 b era a agencia que cumpha as1 

a oral D ' . · e esta manera la intermedia-
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ción se convertía en d principal 111eca1ús1110 de enganche de una serie 
de segmentos cada vez más numerosos de trabajadores c¡ue la empresa 
requería sólo para determinadas fases del ciclo productivo, depen
diendo de la dinámica de la demanda, pero luego se fue extendiendo 
a otros empleos en los que el ciclo de demanda pesaba menos y por 
lo ranto operaba una mayor estabilidad laboral en la empresa. En este 
segundo tipo de empleos ya se trata de trabajadores calificados. La in
rermediación laboral, que rápidamente se generaliza en el país, fue 
una primera estrateo-ia de flexibilización externa de la fuerza de tra-º . 
bajo y con ella apareció el empleo temporal gestionado por agencias 
que dependían de las grandes empresas que les demandaban los tra
bajadores temporales, incluso para una serie de actividades calificadas. 
Precisamente la reforma laboral de 1990 (Ley 50) tuvo como uno de 
sus objetivos la legalización y reglamentación de las agenci~s ~e . em
pleo temporal, las cuales antes se encontraban en un lin;bo JU_ndtC~ Y 
las empresas que operaban ya con esta modalidad hacia vanos anos 
requerían poner en regla legal las prácticas de enganche te~1p~ral_ ?e 
mano de obra. Ésta fue la primera consagración de la fleXJb1ltzacion 
externa en términos legales en Colombia. . 

Esta estrategia inicialmente podía estar relacionada con medidas 
de reducción de costos laborales ya que Jos trabajadores contratados 

1 . ' · • n siendo menos por a agencia de empleo temporal eran y contmua 
d t últimos estaban costosos que los estables sobre todo cuan o es os . • d 

· d. ai· · : • ·d d de reducc10n e sin 1c izados. Pero qmzas mas que una necesi ª . 1 eº 1 . fi . a expLicar el cambio, a seos, a cual es cierta pero no su ciente par, ' 
e . b · d res en ]os procesos 
mpresa buscaba disciplinar mejor a sus tra ap 0 d d 

productivos vía su sometimiento a la concurrencia del merca 
0 

e 
trabajo temporal. . e J-

u . 1 . . 1 norteamericana o 
n ejemplo interesante es la mu t111ac10na . d · 1 co-

gat p 1 c. . el sector m ustna e a motive, debido a que tue pionera en · • utili-
lomb· d , · de contratac1on 

1ano en llevar a cabo este tipo e practicas . la ropia 
zando agencias de empleo temporal organizadas pdor tos ppara el 
en · · • de pro uc ' ' h lpresa. Es la primera empresa en la fabncaci?n 

1 50
% del mercado 

º~r. con la mayor parte de ellos copando mas de 
nacional 3 1. · . Colgare Palmo 1-

la sucursal de la multinacional norteamericana d empresas del 
ve .en Colombia se encuentra entre las 40 más ?ra~ es or lo menos 
pais en todos los sectores de la actividad economJca, p _ 

--- 'zantes de , . d . •rO'cntes. suav1 . 
rop ~incas de cremas dentales, jabones, dt:sodorantcs, d<= 

0 

ª· avaplatos y limpiadores líquidos. 
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dt'sdc mediados de los años ochema: con una presencia en Colombia 
dt' casi cincuenta aiios. Para el 2000 el número de trabajadores con 
contratos de rrab,üo estable y bajo diversas formas de subconrratación y 
temporalid;id foe de 1.6-H: sus ,·emas rotales llegaron a los 290 millo
nes de dólares. con activos por 200 millones, p:nrimonio de 124 JTÜ

llones y una utilidad neta de 16.6 millones 4• 

En la ciudad de Cali y b región a la que penenece, el Valle del 
Cauca, orras empresas de diferentes sectores industriales, sin sindicato 
o con sindicatos débiles y parronales, en forma paulatina pusieron en 
marc~.~ el modelo de Colgare Palmolive de intermediación en la co11-
rratano1~ laboral l_iacia los a1'Jos setenta. Precisamente esta empresa para 
este pen~~o hab1a do~1t'sticado la organización sindical, con una re
p~st'ntacion muy hnmada en el conjunto de la mano de obra de la 
misma empresa A partir de fi 1 d 1 -. . . . · ma es e os anos setent:i esta representa-
non ternuno por er nomi al · · ·d . 1 d n . sm mc1 enc1a a guna en los trabajado-
re ' e modo que mucho a t . . . el \f; 1J d ) C ' n e~ que Otras empresas ll1Ult111ac1onales en ª e e auca Coloate Pal li l.d · 1 1 • . . . · :> ' mo ,.e 1 ero e desmanrelamiento de 
as practicas smd1cales co ,. . . d 
" bl . . ' m mien ose en un modelo empresarial sin pro emas s111d1cales ''. ' 

Al lado de los procesos de d . . . 
de la década d ¡ h mo ermzanon tecnológica a lo largo 

e os oc enra con nue. . 1 d' .fj . , 
productiva (Urrea v Murillo 

19 
~ 'os ~q~1pos y a 1vers1 1cac10n 

ral y contratos cor;o~ .' d 9.J). las pracn.cas de enganche rempo-
1 . . a traves e agen . 1 d . a prmcipal "innovaa· · ., 

1 
nas emp ea oras constituyeron 

on en a ºestió d 1 fu 1 meme a la difusión d 1 :::> n e a erza laboral. Parale a-
d. d e as nue,·a lec 1 . d eca a sobre la imecn-. . . d 

1 
no ogias e gestión durante esa 

. . (1 5 • .sCton e os rrab . d 
mo os famosos'· · 1 ªJª ores en el proceso produc-nrcu os de partic. . . ., " 
que ponen en marcha las g d ipac1011 y luego de "calidad ), 
empresariales apuntan al dran es empresas de la región las estrategias 
del 1 esmantelam · d ' aJ emp eo para una se · d lento e la estabilidad labor 
P d ne e traba· d 

uestos e trabajo con esta ~a ores o la creación de nuevos 
que u · tus temporal · na sene de ocup · •evitando en términos leaales 
por la aciones fueran d · · . º. "ll empresa. La flexibiliza ·, ª rn1111strat1vamente asumidas 
va e del ( CIOn extern ] d 1 auca Y del país lid d · ªen as grandes empresas e 

' era a por 1 . 
-:--:------- mu nnacionales como Colga-

' L1 No1a Ern11J111ira • 
Igualmcme La i\'01a Ec~1 ~u~~· ~. abril de 2ú0 I ·" . " 
CD-ROM.junio de 'Or 1º11'."ª· Las 300 em r · Las_ 300 en1presas mas grandes · 
200J:''Las IOOem - l l._&111a11a (Edición lesas mas grandes de Colombia", en 
rimó en promedi/resas ni ias grJndcs de Col $pbcc'.al). edición 988 9- 16 de abril de 

. para e año 'OC)( om 1a · Pa ¡ · ¡ ' . por un dolar. En el .,000 - J un.a Ll$J d · . rae ca culo en dolares se es-
g d d - ocupó ·I e cambio d ? o-o b. • r.m es e Colombia. e puesto 26 en el . . e -· ::i pesos colo m wn~~ 

ranking de las 100 em presas mas 
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te en los setenta por medio de la intermediación laboral, es comple
mt>ntada en la siguiente década por la introducción de prácticas de 
gestión que buscaban por vez prim~ra un.a ~e~ibilización interna. 

La flexibilización externa todav1a esta }mutada al estatus de tem
poralidad del operario y de ?tr~s segmen.to~ de I ~ fuerza de trabajo .Y 
su manejo mediante agencias 111termed1anas, sm que h.aya todav1a 
una estrategia de externalidad para la mano de obra e~ diversos pro
cesos productivos en estricto sentido, ya que s?n traba.iad?res c~n un 
único empleador de manera recurrente, ademas las age~c1as de mte:
mediación son controladas por ese empleador. En realidad, no ~~na 
funcional una mayor externalidad ya que los cos~os ?e entrenan:it :
to y adaptación a los oficios no calificados y senucahficados no JUS. -

fican dejar completamente por fuera del control el enganche de pet-
sonal para cubrir las fluctuaciones de la demanda. . • 

Observemos en detalle las cinco modalidades de c_ontratacion _Y 
mano de obra según calificación en Colgate Palmoli~e ". ~sto p~rmJ
te captar el funcionamiento de mercados de trabajo diferenciados 

1 era una fra!!menta-que ha desarrollado la empresa y que a a vez gen . ' ::. 
ción de la fuerza laboral particularmente entre los rrabaja~ores no ca-
1.fi d · · d , 1 operarios cahficados de-1 ca os y senucahfica os, y entre estos y os 
bido a las formas de contratación. . . ¡ 

U . . . " l t ral" (ms1ste e entre-n pnmer tipo de trabajador tempora e/llpo · . 1 . . T b . s Cah para emp eos v1stado 6), enganchado por la agencia ra ªJamo ' 

' . • . . . . t a un rrabajador de la e!11 
La 111formac1on ha sido recogida mediante entrev1s ª 

presa, Carlos (nombre modificado). .
1
. uesta de padre Y 

1' C j - · j 'd · U fa1m IJ C0111p ' ar os, 26 anos, mesuzo, so tero, res1 e con s 1i ' , bacliillerato a la 
d 1 1 · · or ernuno . ma re, dos hermanos y dos hermanas. Es e lljO may · . ¡ boral ha sido la s1-

e~d de 21 aiios y luego prestó e l servicio núlitar. Su rrayectodnaf; 
3 

·¡· ' cuidando tres 
gul 1 - , fi . · , ma casa e anu 1a , . . eme: a os 16 a1ios desempeno o cios vanos en t . asa de fam1ha • fi d ·ard1nero en e, ' · .. 
perros, 2:i horas por semana. Su segundo empleo ue . e J· fi · varios cambien 
m d. . d c. iha y en o c10s ' ? e 10 tiempo, seguido de mensajero en casa e tam . ¡ to A los 2·1-2-
pa d • 1 . i a aempo comp e . d ra casa e familia durante dos aiios, estos u amoscas b dor y vende or 
hac 1 · · · · · • · , icha como co ra - 1 e e servicio nulnar. Al sahr del servicio se 1::ngar 

1 1 dura un ano (a re-
de 111 bl d . pleto en e cua b . 1 ue es e madera, empleo de u empo com 1 • Palmolivc a.JO ª 
dcd d - ?4 - · resa en Co gan.: · • ¡ or e ::iO horas por semana) . A los - · anos mg ' . d Su vinculac1on a-
íllodal'd d d . 1 .• • do derernuna o. . • i a e trabajador rempora para un p1:no de crabaJidores que 
bor 1 1· d ero del grupo ' · . ª es con la agencia Trabajamos Ca 1, pero en 1 vés de la agencia, 
solo b . . s 1 e labora a rra e 1 lra 3Jan para Colgare Palmohvc.:. u cnganc 1 . . de Ja misma o gare. 
como 1 d 1 d .d .d r func10nanos ' T b . nos 
1) e e os otros trabajadores, es ec1 1 o po . , 1 •0 temporal ra ªJª1 . 

e todos modos llama la atención que la agencia de c.:mp e · . dusrriales Y de ser-
Car º . • . . el des empn.:sas in . d . :i. 
. 1 ~s un mtcnnediario laboral al serv1c10 e gran 

1 
. .. omks ya que a cni , 

vicios d , · · · · · I 'S y mu nnaci • '. ) e eón de 
d 

e emrctemnucnto de la rcg1on, nacion:i e f; 11acéunco . ar 
~ c 1 . I3 ·cer (sector an 1 corn-c 0 gace Palmolive le sirve a Laboratorios ax duetos del ·10gar, 
olombia y Propal (empresas papclcras),Varcl:i Oabones Y pro 
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de acuerdo con el rirmo y volumen de la producción. Son empleos 
en oficios no calificados (por ejemplo, empacadores y llenadores de 
bolsas. botellas o frascos) y semicalificados (controladores de mezclas 
químicas y líneas de llenado). El riempo pagado es el tiempo estricra
mente trabajado en días, el cual puede ser de duración variable, una 
semana, quince días, veinte días o un mes. Una vez cumplido se inte
rrumpe el vínculo laboral y es llamado de nuevo si la empresa re
quie~ de trabajadores para atender un aumento de producción. Si la 
demanda de trabajadores no calificados y semicalificados es rebtiva
mente permanente, la contratación temporal puede durar dos o tres 
meses, luego se los desvincula y pasados quince días o un mes, a veces 
dos meses, se los vuelve a enganchar. Esto significa que en promedio 
al ailo un operario en esta modalidad remporal trabaja enganchado 
nueve n~eses y los o~s tres meses son períodos de paro interm.iten
t;s que el debe cub_nr con los ingresos salariales obtenidos en los pe
nodos contratados '. 

~os t~bajadores en esra condición de contratación temporal y 
alta mcemdumbre son en un 70% hombres, entre los 25 y 35 años de 
edad; la gran ma)'Ona son c d . , lºb 
5001 d . asa os en umon 1 re por lo n1enos un 

10 e estos traba1adore (h b . ' . 
tod b hill 

~ s om res y mujeres) son jefes de hogar Y 
os son ac eres La n ' d . d 

a Col b 
. · 1ª)or parte e los trabajadores engancha os 

gate ªJº esta modal' dad" 
tres años (alrededor de u1 

0
temporal temporal" llevan entre dos Y 

tiempo pro d' . n 60Yo), pero algunos/as pueden llevar un 
me io superior, hasta 5 años en ella s. 

pete~ria de Colgate Palmolive) y Cine . 
tr.ibaJadorcs que siempre so ha Colombia. En todos los casos hay grupos de 
nad · n enganc do· c la · · os por esu v no por'- , . E ' on nusma empresa y que son selecc10-
fu . , 14 dgenc1a. 1 fundad . 1 
. e un annguo gerente de la · . or de esca agencia de empleo tempora 

d1 · · · . re c1ones md ·a1 • . ~ccion m1erv1enen las dive usen es de Colgare Palmolive, pero en su 
cion,el cual incluye ames del ~mh~ ªlas que presta el servicio de inrennedia
gran empresa _respectiva- la aplicanc .. e -Pd reviameme decidido, como se dijo, por la 
tr.i por vez pr c1on e pr b . . . ; . imer.i. ue as ps1corecnicas al trabajador s1 en-

Segun el entrevistado h"" 199 temporal ·• · . • ....... 6 ll · 
paro bli menos mc1eru", ya que los ego a operar una modalidad de empleo 
do an-º Dgatono duraba tres meses P'~nganches duraban todo el año y el tiempo de 

º· e esta forn la ' ~· ser nue\' 1-
legales (cesantías , 

0 

13 ~mpres¡ evitaba la 
3 

ame me _engancha_do ~ara un segui 
Sin embargo, a Ji dtras ~~s1nones), CUm liCUmulac1on de obligaciones laborales 
yeron los pcriod de la cns15 econónúca y P1 endo con la formalidad de la Le>'. so. 
adicionales de se; ·~~ntr.iurión a meno ed aumento de la competencia, disminu
se ha extendid~ a lan , sonal. fata modaJi~~ ;es m~es, con lo cual redujo c~sros 

" El entrevisudo :::1~a~e de las ernpresas ¡e tem~oralidad laboral más inc1ertll 
noce y lleva ''3 5 - sion a un tr.iba· d ndustnales en el país 

1 anos en esta n.i.1o ~a or h b · . , o-rn"""1ldad d om re de 32 a1ios mesnzo qui; e 
e contrata · · • I") Su c1on ( 'temporal tempora · 
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La remuneración típica en estos empleos a mayo de 2001 es de 
150 dólares al mes (salario base) más horas extras (por fuera de la jor
nada de 8 horas), más recargos nocturnos, más festivos, lo cual arroja 
una remuneración promedio que fluctúa entre 163 Uornada semanal 
de 48 horas con recargos cuando hay j o rnadas nocturnas) y 186 dóla
res por mes trabajado (si se incluyen las horas extras) o lo correspon
diente de esos montos en días trabajados (8, 15, 20 días). Adicional
mente la empresa Colgare ofrece un servicio de transporte y comidas 
subsidiadas 9• Hay que señalar que no hay diferencias significativas 
(según anota el entrevistado) de salarios entre los oficios no califica
dos y sem.icaEficados. En esta modalidad de contratación las obliga
ciones laborales de la Ley 50 (cesantías y pensiones de jubilación) son 
liquidadas al a11o, independientemente del tiempo trabajado en un 
período cronológico de un úio. 

Una segunda modalidad de trabajadores subcontratados por _agen
cias de empleo temporal 10 con contratos que se renuevan _obligato
riamente cada año. Es lo denominado en Colgare Palmohve como 
"programa ofertas" 11• En realidad, se trata de trabajadores con una es
tabilidad provisoria, ya que si bien sus contratos son continuos durante 

trayectoria laboral en Colgare ha sido así: 2 años como aseador de planra, 1 año ~e 
ernpacador de productos y 2 en llenado de detergenres. En los periodos de paro ve)n Ee 
ca!z.ido a través de redes de amigos (antes de ser operario en Colgare fue zapatero · s 
un operario jefe de hogar, con esposa y dos hijos. d, 1 or co-

• 
9 

Alrededor de O 60 dólares son subsidiados, de un coral de 1·1 6 0 darels p do 
nuda E , b' d 1 d , 1 r la e merca 

· n d caso de los salarios se comó como tasa de cam 10 e 0 ª b · dores 
Paral 1 ~ d' 1 [> r ley estos tra a.Jª . eoentremayo y j·uniode2001:2.\:>0pesos, un oar. 0 , . 11 ·-lle · , . t n afiliados a. nstl 

nen una Caja de Subsidio Familiar que incluye recreacion Y es ª 0 los 
!Uto d s . 1 b 1 s·n embargo, com e eguros Sociales (!SS) en salud y n esgos a ora es. 1 

1 to de 
apon - · as dura e contra 

b 
.es son fraccionados por periodos cortos del ano, nuencr. . al tiempo 

tra ª'º ta b'. . . de estrictamente d , .' m 1en la cobertura de estos serv1c1os correspon 
e conzación 

m la . ro rama pero hay orras 
ag . agencia Trabajamos Cali maneja una parte de este P C g 

1 
• . ,'tiene acuerdos 

ad en.nas de mtermediación laboral en la ciudad con las que 0 gatt: 
0Un1sttativos · d · 

11 D . . duetos combma os que 
!e fi enommado así porque se rrata del empaque de pro d 1 casos esré desci
"'do recen a precios especiales sin que necesariamente en to ~s os productos al 
... o a b . . ' ·1· . rroducir nuevos 
"' 3Jar existencias ya que en otros se un iza para 111 . exa orro pro-
"•ercad c . fr . dos o se an . 
du o. on el mismo precio de un producto se o ecen. d b. es de consumo 

cto d1 ti . 1 . d sena e ien . 
Pa . s nro. Es una estrategia generalizada en a m u d participacion en 

ra 111cr · · mentan o • · 
le ementar las ventas y poder compenr mejor au · al como d m-
&incnto d 1 1 "rcado nac10n. E 

tern . 5 e mercado. Las ofertas son tanto para e 111"' oamericanos). sro 
ac1onal . . [> , " LI •la y centr • 

1¡"".fi en paises vecmos (Ecuador eru, venez t: ' • d . productos em-
.,..i ca h ' ~sea hnca e Pacad que ~y una demanda laboral permanente para e; 

Os a precios más bajos, a lo largo del :uio. 
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11 'S ·~ ºI c·ibo de dios se procede a su renovación, aunque sin des-- lllt l .. .. . 
vinrnl:trión laboral. En un 80% son mujeres mayores de 25 ai1os de 
edad.jefes de hogar, en oficios no calificados de empaque, con 48 ho
ras de jornada laboral por semana y en eres curnos de ocho horas que 
e hacen in cambios durante el a11o y sin cubrir recargo nocturno. 

con un salario básico de 165 dólares al mes. que incluye el transporte. 
Este contrato tiene seguridad social y subsidio familiar, de acuerdo 
con la legislación laboral. 

Un:i -tercera modalidad de trab:ijadores con contratos a término 
indefinido pt>ro administrativamence vinculados a b Cooperativa 
Amiga, que opera como una agt>ncia de empleo dependiente de Col
g:ite Palmolive. Son trabajadores en un 60% hombres, entre 30 y 
40 at'tos. la gran mayoría jeft>s de hogar, con niveles educativos de ba
chillerato, aunque algtmos estudian carreras profesionales universitarias 
o realizan carreras intermedias o de tipo corto (cursos en sistemas, me
c~nica, ele~tricidad) en oficios semicaJificados de responsabilidad (por 
ejemplo. ane~den l~s mezclas de productos, las que a su vez están con
crolad~s n.1~diance 1stemas digitales) . por lo que reciben programas de 
c.apacttac1on en mecánica y sistemas de control. Es ros traba j a dores 
tienen :uatro :ategorías. de acuerdo a niveles de responsabilidad. La 
c~tegona 1 recibe en promedio 193 dólares al mes (incluidos salario 
bas:; 0

1
• horas extras Y fescivos). mientras la superior la IV 280 dóla

res -' as otras son imer1·11ed· e d 1 . : ' c. l d > 

d ias. uan o a producc1on cae por 1a ta e 
emanda. una parce de e t 1 · ( 1 
d 1 . s e persona es colocado en vacac10nes se es 

a e anca el penodo leoaJ) . 1 . d · ¡ . t> '> e otro es trasladado a realizar ofiCIOS que 
eJan os trabapdores ten 1 L ,... 7 ~ - . lpora es. a gran ma)roría lleva entre :J Y 
.. nos, unos pocos, 1 O at'tos. 

Los oficios en las moc.Lil' d d d . 
intercambiables d . 1 ª es e concratación antes descnras son 

· es ec1r cualq · b · d 1 diferentes tareas ' UJer tra apdor puede ser coloca o ei 
Los trabaiadore; esn su gr~n mayoría no calificadas o semicaJificadas. 

J on sust1tu1bles · . ro que sea requerido u . 0 1mercamb1ables en el rnomen 
' no existen oficios fi. 

JOS. 

P E - stos tr.ibajadores tien• ---: 
las den1ás p · rn derecho a res ·d · d 111:is " . rest:1cio11cs legales. t:aurance con comidas su bst 1:1 :is, 

S1 es del caso, pasar de llenad 
un pro~csbo productivo. o vicc1·el>aºsª cm¡ pacado, de limpieza de planta a una c.1re~fit"J1 
rentes Uª Ones d . · e OS Ult b. d 1 e-'-- . · ctergemes, suavi"n . ¡· .ercam 1a entre líneas de pr0<:esos 
Y ..., JOrnadas son O ·bl ~•tes, unp1a 1 3 reiis ,_ . ex1 es con exc . . Paros, cremas dentales ere.). Las .t cuanto a ¡¡¡ JOrn d d ' · epc1on del · • . ., t!ll 

• 1 . ª ª e trabajo Tod grupo de "oferta dt: pro moc1o nes 
;in as necesidades de las línea:s de o r:erari.o debe adecuarse a diferentes r.an:as st!-

y tramportc}. P uccion y de 1,. . . d d d (lintpie-..., acnv1 a es e apoyo 
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Sobre el total del empleo de CoJgate Palmolive, alrededor del 
i0% está compuesto por trabaj adores subcontratados en las distintas 
modalidades antes descritas (hasta un año con renovación del contra
m y a término indefinido) y " temporales temporales". Estos últimos 
pueden represemar un poco más del 20% del empleo total anual de la 
empresa. 

La cuarta modalidad son los trabaj adores de planta de Colgare 
Palmolive con contrato a término indefinido por la misma empresa, 
en un 90% hombres entre 35 y 55 a1ios de edad.jefes de hogar, bachi
lleres. pero otros estudian carreras intermedias o universitarias noc
mrnas. No hay profesionales ingenieros en esta camada. En su totali
dad son trabajadores calificados que tienen entre 1 O y 15 a1ios de 
trabajo en la empresa: operarios con puestos de responsabilidad en 
rigilancia de procesos, otros son supervisores de los demás trabajado
res {los temporales y los subcontratados, ambos de agencias de inter
mediación laboral) y una tercera parte corresponde a técnicos de 
manrenimiemo (mecánico, eléctrico, instrumentistas) formados en su 
mayoría en el SENA (Servicio N acional de Aprendizaje, de tipo pú
blico). El grupo de mujeres, 10% del total , trabaja en la sección de 
cremas dentales realizando inventarios y como supervisoras del área 
de 1 · lllUeres con contratos temporales. , 

Estos trabajadores de planta son clasificados en w atro caregonas: 
la categoría I tiene una remuneración de 298 dólares al mes para una 
Jornada laboral de 56 horas (incluyendo un promedio ele 8 horas ex
tras s~manales) y la IV, 512 dólares al mes; las otras dos tienen re171u
neraciones intermedias. Las mujeres se concentran en la categona I · 
En el conjunto del empleo los trabajadores de planta representan me
~os del 30%. Entre ellos se encuentran, como era de esperar, Jos rra-
a.i;dores que aún están sindical izados. 

1 obre los trabajadores de planta de Colgare Palmolive recae ª 
rnayor e .· · . . . d · d s) control de 
d x1genc1a de rend11mento (u111dades pro uct ª • . 
esperd· · , rgo de la vt-.1 tcios y calidad de los productos ya que estan a ca · 

gi ancia d . . ' d 1 ·pos Desde los a· e procesos y del manrenumento e os eqm · ,, 
nos och " 1 . el J 1. el d del producto ' enea e trabajador es responsable e a ca 1 ª . 1 Pero est . . , . , . t a partir de a 

d' ª norma en su aphcac1011 ha sido mas estnc ª . d 
ecada d 1 1. ·, los dos ttpos t' traba· e os noventa, ampliándose su ap icac1on a . ,, 

~adores subconrratados y a los " temporales temporales . · c. 
F111a] d . 1 d. ect1vo proLe-

s' 111ente está el o-rupo de trabajadores e mve ir ' 1onaI y , . 0 Süo/c 1 bres con con-tr tecn1co, alrededor de sesenta en un o 10m ' . atos a , . . ' al extranjero Y 
co] .ternuno mdefinido. Aquí se encuentra person ' 

0inb1ano. 
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El estudiante trabajador, como mano de obra 
restringida a un ciclo de vida sin expectativas 
atadas a una trayectoria laboral en la e1npresa 

La aparición de una capa asalariada joven en cransición, pero sin tener 
aún un proyecto laboral definido por el empleo, ha estado asociada 
durante b década de los novema a la figura del estudiante trabajador 
en las grandes cadenas de distribución comercial y procesamiento de 
al.gun~s productos en el país (hipermercados). Entre los cambios sig
mficanrns que se dieron con el crecimiemo de las o-randes cadenas 
fue el nuev~_rarrón de enganche de personal. Hasta l~s afios ochenta 
la contratanon se conce11traba , · c. · d . . rn mujeres en ouc1os e ventas y ma-
neJ~ flde cap. de tiempo complero (48 horas a la semana), en edades 
qu_c . unudaban encre los 25 Y los 35 aiios, con un nivel de escolaridad 
max1mo e bachillerar . 1 . sólo d . . 0 mcomp eto, y muchas veces con estudios 

e pnmana Los homb b d b d . . : . . res esta an concentrados en la parte e 
0 egas ) mov1Üzac1on de ¡ I . 

escolaridad E 
1 

ªcarga, en os nusmos grupos de edad y 
· ran emp eos de sala · · · · · de horas e ·rra e . no 11111111110 co11 reconoc111uentos 

x s v iesm·os en gene 1 , 1 casos codavía ' · ra mas o menos estables, en a gunos 
con contratos a t. . . d . 

menee a un año .. ernuno 111 efinido. pero paulanna-
d , con renovac1on del . enas de almacen ¡¡ contrato de trabajo. Algunas ca-

es egaron a ten e d . 1 aunque muv débil er iormas de organización sin 1ca , , es. 
Sin embargo ¡ 

d. 'en os noventa es 1 d. . . . 
tu 1os postsecundario ¡ e estu tan te u111vers1tano o en es-
una flexibilización d \e _que se busca como trabajador 1 ~ a partir de 
trabajados para el p e ªJornada laboral en número de ]~oras y días 

roceso de ex . , 1 . 
permercados nacion ¡ · pansion de nuevos almacenes de 11-
lomb· h . a es o de las m 1 . . e 1ª acta finales d ¡ u tinac1onales que Ueo-an a o-
gene r e os noventa El t> , ra_1zarse en las grandes . . nuevo modelo que tendera a 
rranquilla, Bucaramanga ci_udades (Bogotá Medellin Cali, Ba-

' para citar las de mayor 'tamaño) e~ Jos aJma
~:,.:-:P~~~~~~ 

. or supuesco, este fen , 
niarncula universic . 0 meno est.1 reta · 1 
lonibia desde la d'an.~_profesional v po Clonado con la enonne expansión de ª 
. d ecaua de 1 . stsecunda . • . , . Co-

cm Jdl-s. "En las d . . os ochenu 1 na tecnica y tecnolog1ca en 
· • os ul11nus d · • a mayor 1 1des c1on univcrsiuna . ecadas Col bº pane concenrrada en as grar 

junio de 2001) E' pt~ Pasó del 9al'17o/c º¡1 13 casi duplicó su cobertura de e;:duca
llont•s de pcrso·n: a ~ctualiclad e>r.i pobºt e_Ia poblacién de 17 a 25 años" (Di11cn1, 

. a nJVe! n;i · ªC1on e ¡ z 111-lllUJcres, y por lo me cionaJ. en la • n esas edades es cercana a • 1 

politanas dl'I país nos el 90% tSti co que por lo menos u~ 55% corn.:spondc :i 
. ncentr;¡d 1 , ro-

o en as principales 13 áreas nit:C 
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cene~ abiercos ~n los últimos a11.os, de hipermercados, como Super 
Ley, Exito (nac1on;iles) y Carrefour (multinacional), es el estudiante 
trabajador en carreras profesionales o intermedias de tipo técnico 0 

tecnológico, tanto mujeres como hombres. Aparentemente en este 
modelo de contratación un sindicato tiene pocas condiciones de 
consolidac1ón debido al tipo de trabaj ador 15

• 

Una de las empresas de cadena que puso en práctica primero la 
modalidad del estudiante trabajador fue Almacenes Éxito, en sus nue
ros locales abiertos después de 1996. Esta cadena de hiper mercados 
está entre las 15 primeras grandes empresas colombianas a lo largo de 
la década de los noventa. En el 2000,Almacenes Éxito 16 obtuvo ven
tas por valor de 723 nullones de dólares, con activos de 684 millones, 
patrimonio de 540 millones y utilidades netas por 42 millones, con 
una fuerza laboral de 8.376 personas 17

• 

i; El nuevo npo de mano de obra de estudiantes trabajadores con horarios Oex1-
blcs ha sido hasta el momento refractario al sindicalismo. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que ya desde la década de los ochenta se establecen medidas de control in
l~rno para evitar la apanción de una organización sindical en este tipo de empresas, 
~Jn~o el perfil del trab~j~dor era ?iferente (n.1ujcres en e?ades de 25 Y ,más años) : 

pracocas de contratacion garantizaban una Jornada de uempo completo de 8 ho 
ra.; Y cstJbilidad en el empleo. 
• 

16 
Esta cadena es propiedad del poderoso grupo financiero Sindicato Antioque

no. cl cual controla a su vez la otra gran cadena comercial de Almacenes Ley (Cade
nalco),pero en formato de grandes tiendas diferente al hipermercado, también com
petenna d E' • · ' . d ) 00ctor industnal e x1to, y un COllJUllto de grandes empresas e St: 
(cementos t ·1 ·d · · , · d · 1 t ) a través de una d ' exn , s1 erurgia, una sene de lineas agro1n ustna es, e c. , • ' 
~ erosa n:d bancaria nacional. El Sindicato Antioque11o es uno de los cuatro _gra~
~-grupos financieros más poderosos de Colombia, cuya base empresarial esta ubi-

CJua en 1 · d • · empresa sur-
"J. 3 cm ad de Meddlín. Almacenes Exito en sus ongenes es una d 

&lua en e . · d - d de super111erc:1 os 
d Sta cm ad en 1949, que nace como una pequena ca ena fi 
e una fa ·¡· , . 1 J del grupo nan-. nu 1a en Mcdelhn hasta transformarse ya baJO e centro , . , . 

c1ero en l d' ' · ! mas chnanuca Y rn d as ecadas de los ochenta y noventa en la cadena comercia c. . o crna · , . , d ·mdes supernc1es, a 
"" l • incorporando las ultm1as tecnologias de ca enas en gr, ) 
·~a a na( 1 el • Venezuela (Caracas 
y E •ona Y en este momento abriendo supennerca os c::n , 
· cAluador (Quito), además de la absorción de cadenas locales en esos paises.) d rantc: 

niacc • E' · · . • . · ' n de persona u b d' nes XHo 111trodujo nuevas pracac~s de contratacio en ccada d 1 c. · ón que puso 
mar h e os noventa en Cali y Bogot::í al lado de b transiormaci ,1 , ·a me-

e a de 1 1emc en e art: 
tropo)· una cadena de grandes tiendas localizadas n:g.1ona n 

1 
d 1 d 'cad:i de 

•tana d M d , · · J fina es e a " · 1010 h e e ellm y el departamento deAnnoqu1a iasta ' · d', 1·11tern:i-
c cnta 1 · 1 y hoy en 1 .. 

cion') E 'en una cadena de hiperme;:rcados a esca :1 naciona 
1 

d 5 f ' rinndo 
• · n 1 · d . d • e :in l: • • <bicr¡ a c1u ad de Cali cuenta con dos hiper merca os, e; 

1 
b s c·on )a 1110-

0 cn ¡997 1 . d . . ·aron a ore , 
dalidad" •Y e de la Flora, abierto en 1998; los os 1mc1 

11 R. cuarro horas" estudiante trabajador. . '. N 11 E(lllHÍ lll ica, en 
CD_n

0
cvmas Di11em y L1 1\lora Eco11ó111ica, op. rir. Tambien Lad'. ~ ' .1J de hiper-

'' M · L . ¡¡ ·ao 1snnto • Oltrcad 'op. nr. a otra cadena co111erc1al, pero en orm. . · . n-0 Cadcnalco, 
os el d . s· d. Annoquc , · ·' e grandes tiendas, bajo conrrol del 111 1cato 
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Juan Carlos (nombre ficticio) is es un trabajador de Almacenes 
Éxito, modalidad "cuatro horas" o estudiante universi tario trabaj ador 
en el rar¡:o de vendedor. Su contrato de trabajo es permanente y di
recto con b empresa, pero con una jornada de 4 horas durante seis 
dí.is a b semana y 8 horas un dominical o un festivo. Eso suma 32 ho
m semanales (24 horas de jornada normal, aunque dos h o ras son 
11om1rnas; y 8 horas en dominical o festivo) 19. Los trabajadores" cua
tro horas" como él adecuan sus turnos según sus necesidades como 
estudiantes con las de h empresa. Otros trabajadores estudian de no
che. entonces sus turnos son a lo largo del día. La política de la em
presa es preferir este tipo de trabajador estudiante universitario o de 
~~rr~ras intermedias técnicas o tecnológicas para jornadas de 4 horas, 
isrribuyendo el. personal a lo largo de la jornada diurna y nocturna. 

Bajo esta modalidad funcionan los caroos de vendedor caiero v viai-1 d al . ::. , 'J J ::::> 
ante e macc.n con contratos de trabajo indefinidos. El vendedor 
a~rupa una sene de tareas diversas (manejo de bodeaa, surtido de 
gondolas o escaparate . · · · d · ::::> • d 'd b . ' s. m ISlon e precios, etc.) que el trabaj a or 
e e realizar en su des - . . . 1 

d• l d·c . empeno.segun los requenm1entos de persona 
e as lleremes secno d 11 . . , • 1 . nes e upermercado en un período de nem-

po ) rn cua qmer mome El . mo. C<IJero, aunque es un cargo aparte, se 

llegó a tcne.r en 2f«1 unas \'t>nt:IS to 
1 

• • • • ~ 
llonl"S, patrunonio d• ·1s 

11 
l.1.]es de 6-.3 millones de dobres. acovos de 464 nu 

b ' .>_ llll Ollt"S \' d rilj'd d d • 0 ra dr 9.218 trabajadores. E to i~d· ~ u a neta. 6.7 1~ullones, con una mal}~ . e 
parJ el grupo cconónüco ; . Ita el mayor drnanusmo de Almacenes ExJCO 

. en tcrnuno> d . 1• . · )' por supuesto utilidad- e'º urnenes de ,·eneas acti,·os parnmonio 
· , '"con un menor · . ' ' ' · ll -go ª trner ,.rotas per cápu:a d numero de trabajadores. Almacenes ExHO e 

Cadcnalc~>. Por supuesto las :~~º/e obra de casi 86.300 dólares contra 70.000 de 
macenl!S Exito ocupaba ; n 20(V1

1 ,
1 
~ netas fueron 6,3 veces las de Cadena leo. AJ

ras grandes . "' e septuno 00 ·me-
E. cmprc"Sas colonib' puesto por tamaiio encre las 1 pn xi t 1anas y e d < • 

d
. º1· con sus h1pcrmercados" , 1~. a enalco el noveno. Hoy en dfa Almacenes 
cna co confo 1 , ~unos '""'nd al , ' · C:i-
ació · r~ia e grupo comerrU] ·"''." t"S · macenes que terua :intes m:is .. 
~ierc~ acc1onanal de la cadena franc Exito-Cadcnalco. En este grupo hay p:i~nc1-
una supocsrti~ ~1,·el nacional (6 en la riu~dCdasmo d~de 1999. C uenta con 11 h1per-

nc total e d UJ e M d 11· - • e 1·· con ,, De 21 • n to os ellos de 103 - - e e m . .:> en Bogora y 2 en a J, 
. anos. mesnz . . . . 1 :>O 111~ 

rud1a11. Su padre es e º· ~l\e con los adr · . , es-
un barrio d 1 cononus1.1 y traba· p o:s, un hermano v hermana. qu1end 

e c ase media J ~a en una ·da ' ·de en 
Fue enganchado en 199 · .ua~ Carlos estudia cno · . d_ del sector públi_co. R es1 a]Je. 
contrato a térrnino . d 8¿1n1c1almente con econonua en la Universidad del y, 1 
Carlos v otros tres 

1 
inb e nido. La inforn..10 _empacador, luego pasó a vendedo r co!li 

1 b ' ra aJador d ""'CIOn de . · 1 r ju:I a oral en otra c•d d es e Al"'·c · scrn:a aqu1 ÍUt! aport:JC a po . • ena e h. • .... enes E · · c1a 19 La jornada d'i · d ipermercad"' la XII .to, algunos de ellos con expcrien ana e J u ,, mu n · 
grcso hace 18 meses uan Carlos fu nanonal Carrefour. . 

· · ·entre las 17 1 ~ negociada · 1 su ui-operanon del ahnacé . .,,()y las 11 emre la empresa y e , :i • d . 
n. - .30. que es el horario fü1al dd dia l: 
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compone de una serie de t.ar~as. ~ue un. vendedor. también debe co
nocer; en realidad, hay susntu1bihdad e 1ntercamb10 de tareas vende
dor-cajero, aplicado especialment~ a los llamados. v~i:ided?res de lí
neas de caja. Esto significa que ex.iste una alta fleXJbiJ~dad mterna en 
el desempeiio de multitareas para estos d?s cargos, mcluso .e1: una 
núsma jornada de trabajo si llega a reguenrse. El cargo de. vigilante 
imerno (auxiliar de servicio) sí está diferenciado como oficio res_rec-
1o a los otros dos, pero para este cargo se contrata gente con el m1smo 
perfil de los anteriores. . " ,, . 

En promedio los estudiantes trabajadores .cuatro .horas t~en.en 
jornadas semanales entre 24 y 32 horas, dependiendo s1 el trab~J~ 111-

cluye un domingo o feriado, ya sean vendedores, caje~o~ o v1g1lan
resli.l. EJ salario mensual promedio para vendedores y vigilantes e~ de 
150 dólares e, incluyendo pago de recargos por dominicales o fesnv?s 
y horas nocturnas, llega a 163 dólares 21 . Los cajeros tien.en un sala~io 
de 183 dólares, diferencia gue en algunos casos le pernute al trabaja-
d b . d d · L t . s caraos pueden ade-or cu nr eventuales descua res e caja. os 1 e ::::> 

1 • U ·fi ·, anuales gue estab ece mas egar a tener una bom cac10n por ventas e ' 

b. . , . · p otro lado la empresa ar 1tranamente la empresa segun su enten a. or ' ' d . 
, . . , d. d ativos con rasas e 111-otorga prestamos para v1v1enda y ere itos e uc ' . ¡ 

, d Ad , 1 npresa estimula P a-teres menores que las del merca o. emas, ª ei . d ¡ 
d · ano con to os os nes de ahorro y de inversión en el merca o accion . d le 

b . 11 ]) ·ante Ja JOrna a e tra a,iadores directamente contratados por e a. m . b _ 
b . fi' ocasiones a so ran 

tra ªJº tienen acceso libre a refrescos y ca e, Y en ' 
tesd d al' · · e pro netos imennc10s. . rie de tareas gue 

El cargo de " empacador" hace referencia a una se . . npacar 
1 . , los clientes. e1 ' e 

co ocan al trabajador en relac1on cara a cara con . portarlos 
lo . d agados u ans s productos comprados una vez registra os Y P e ¡' · · que ellos 
a 1 , d · los en e sino . os veh1culos que usan los clientes Y epositar . . · dicados para 
ind· d a Jos s1t1os in , iquen, desplazar los carros de merca os ' 

1 
. ¡ destaio mo-

usa 1 ¡ . ·. un sa an o a 'J . ros os clientes. Los empacadores tienen gai1chados a 
vil 'b y son en e 

•ya que depende de las propinas que reci en cia de em-
tra • d . · d futuro, agen ves e la Cooperativa de Trabajo Asocia 0 , . 1 P<1l de " traba-
pleo bl 1 rea1111en eo' 1 . temporal bajo la forma que esta ece e ::::> • b . · dores en as 
Jo a · · · os de na aJª l soc1ado", que atiende los requenrruent . 1 tanto en A -
íllod l'd . . . rempora es, ª 1 ades de salario mediante propmas Y -------------------------::.:-;d~l~lra~. 1~1r;ebl:l sc::mana. 

~. P d · . d' o nipensacon o , 1 Jllayor ,, . or ommgo o festivo trabapdo hay un 13 e . 11anifiesca que 3 

. Est 1 . J C d os qt.11en i • 1 esos sa-e c·s e rango salarial c¡ue tiene uan 3 ' b · 0 devenga1 
Parte d. ~1 · . ie de era :iJ 
1. . e sus compañeros-as en d cargo que e nei 
iarios. 
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111ace1~t's Éxito como e_n l~ otra cadena comerci~I (Almacenes Ley) 
del 1111smo gmpo econonuco. Los empacadores tlenen se~uridad so
ci:tl núnima ofrecida mediame la agencia de intermediació~1 laboral 22 

El salario mt'nsual promedio de un empacador es de 11 6 dólares coi~ 
una jornada de trabajo similar a los anteriores cargos. ' 

56 

L~ gran.mayoría de los trabajadores "cuatro horas" en los car~os 
:u.uenon:s _"l'n~n ~ll'nos de 25 a1ios, viven con sus padres y son es~u
diantes umvers1tanos o de carreras intermedias, con un enganche ha
cia los 18-19 a1ios: y el 60% son hombres. 

Una ~1odalidad nueva de enganche en esta empresa la constituyen 
los traba1adores ·'sab ti " d 16 h b . · , ª nos e oras promedio semanales quienes 
~ ªJan sabados Y donúnicales o festivos. También estudiant~s con el 
~usmdo perfil de los anteriores pero cuya jornada laboral se ajusta a los 

nes e semana con un sala . 1 
d d ' no mensua promedio de 108 dólares para 

ven e ores y 122 para cajeros. 
La tercera modalidad d 1 . d 

dena de hipe d e asa aria os en importancia en esta ca-
rmerca os son los s . 

ganchados para t d upernumeranos o temporales, en-
tri:t~ de la tem;~:a~~ ~;de_ venta; Su contrato dura el período es
maxnno). Llama 1 ( . , días, ª 'eces de dos a tres meses como 

a atenc1on que s . cargos: vendedore . . . on contratados para los mismos 
. s, ca.ieros y \'1gila t . . 

c10). En uno de lo d h.· n es internos (auxiliares de serv1-
s os 1permercad Ah ' · d d en un período de te . da _ os nacenes Exito en la cm a 

. ,, A mpora el :>0% d 1 
no.:· diferencia de los tr b . d 0 e ~ersonal es supernumera-
r:15 '.es decir, su jornada 1 ~ ªJ~ ores amenores, éstos son "ocho ho
s1gn1ficativameme 11·1en a º1 ra semanal es de 48 horas con salarios ¡ · ores· 0 · , 
ªJ0 rnada.El70%del · s nusmos 163 dólares pero el doble de 

os temporal ,, es son hombres. 
- La legislación 1 b. .__ -

temporal"' y modal.i co om iana hoy en di <lis . 
diación laboral s· dades de º'trabajo asoc" da., ungue enrre "agencias de empleo 
efe-ctos d~ s be. tn embargo, en este,~· 1ª

1 
° que cumplen funciones de interine-

' u ontrata ·, ~•ICU o n h 
~ Segu· G , non cumplen el · 0 acemos esa diferencia porque para 

d n erman (no b fi llUsmo papel 1 re. Dul"3nte dos • 111 re cticio) d i- . para as empresas. 
(Cali). Su tr.iyeri~~: ~~ supernumer;iri~ d~ ~~os, blanco, solcero, r~side con su ma
pequeña empresa d fi or;i( ha sido la sigu· cntas en Almacenes Exfro de la Flor:t 
48 horas a la semana e otocopias con un saliente: durante dos ar1os cr:ibaja en una 
cargado de contr 1 d,con.reconocilllient d ano mensual de 120 dólares al m es y 
b . d o e calidad o e segu . ..Ld . •11-3.Ja ores bajo contra en una pequ • nua social· luego entra como t: 
d . ..L tos tempo al ) ena empr ' . ( t 3 e.ra-e J0 rnaua por semana· .r es .con un sal . esa papelera de reciclaje ' 
fantil como profesor d • postenorn1ente d ano de 180 dólares al mes y 48 horas 
e 1 E. . e p1mu,..,d urame se· . d' . i-nrr.ir ª Xlto traba· h . ..., os \'eces is meses trabaia en un J3r 111 11 
rnc · · d ~a ac1endo Por scnu d 'J de .,. acion e datos (1998) E un reempu na, os horas; finalmente anees . 
no gana más de 130 dól;resn~Us empleos en~~ por.temporada en una empresa de d1-

nies. Jardtn infantil y en digiración de datos 
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Una cuarta modalidad corresponde a trabajadores "ocho horas" 
M riempo completo (48 horas por semana) con contrato a térniino 
indefinido. Están aquí los cajeros y vendedores con responsabilidades 
especiales, llegando incluso en algunos casos a sustituir al supervisor 
de la sección si llegara a ser necesario; son trabajadores de confian
za para la empresa, con una trayectoria previa bajo la modalidad de 
"'cuacro horas" . En este caso son trabaj adores mayores de 25 años, 
gr.m parte jefes de hogar y ligeramente más hombres que mujeres. El 
nirel educativo de estos trabajadores es de estudios intermedios, unj
rmitarios completos o incompletos; algunos son todavía estudiantes. 
Sus salarios mensuales se mueven entre 200 y 250 dólares al mes. 
Mientras en el hipermercado del Éx.ito de San Fernando en Cali, los 
trabajadores "cuatro horas" son alrededor de 500, Jos "ocho horas" 
suman unos 100. 

Al igual que los "ocho horas" trabajadores (vendedores y cajeros 
:on responsabilidades) se encuentra el personal administrativo con 
Jornada laboral de 48 horas semana. Los salarios de este personal, en 
su mayor parte fem enino se mueven entre 200 y 1.500 dólares al 
mes, ya que están incluid;s cargos con diferente responsa~il~~~d ad
numstrativa (desde auxiliar administrativo hasta j efes de chvision , en 
comp~, personal, etc.) y cobertura para los dos hipermercados Alma
cenes Exito en Cali y roda la cadena de grandes tiendas Almacenes 
ley ° Cadenalco de la región (alrededor de 12 centros urbanos •. ad~
más d ca1· . . . ' 1 el ed1fic10 e 1). Suman 25 trabajadores de adrru111strac1on ei . . . 
de AJ ' . . x1liar adnu-. macenes Exno de San Fernando. El cargo menoi, au, ' 
lllStrativo, es la aspiración inmediata del personal de ventas. . 

E . . , , 1 s supervisores n una qumta modalidad de contratac1on estan ° 
\' n1 d · ompleto con · ª11 os altos de la empresa. Son empleos de tiempo c ·_ 
conr · 1 de los supervi rato mdefinido (48 horas a la semana). En e caso ¡ 
sores · · · 1 · entr:is que os ' tienen pagos adicionales por dom1111ca es, 1111 ' ei· 
niand ' ¡ ' n) Los sup -
. os altos no Uefes de neaocio y aerente del a mace. · "ocho 

visore . , t> b . t ·aba1adores 
h s rec1en nombrados han sido previamente 1 ~ "Jd !los eda-
oras" y 1 . . . ríst1cas e e ' 

d . por o mismo tienen las mismas caracte _ 1. amente 
es s1111·1 d 1 ?5 anos, iger, , 

111. h 1 ares, aunque pueden ya pasar e os - ' . · ta ~ios mas 
as on b . . d·os un1vers1 , 

av 1 res que mujeres, aunque con estu 1. ? .1 AJ 110s son y:i 
anzado dº 1 da - gu so con una carrera interme 1a conc ui • · --

---;;---.. ara supcrvi-
Alrna . E. . U ·nar vacances p . 1 si-

lores fi c~nes x1ro realiza concursos internos para ~ lcbcn llenar as · 
0 unc10 · d · · · L asp1ra11res e . 11 sc-l!Uie nanos e cargos adn11111strat1vos. os '· 1 lo 111cnos 11 

ntes co dº · . 1 b ursac o por d JO í 
IJJeitr d n 1c1ones: a) disponibilidad horaria, b) 1a cr c ·' d. r) haber esta 0 1 
1 e e aJ.,, , · r ··r111c 1a, o 111 .,.ina carrera o tener un ntulo de carrera in "' 

enos u1 -1 ano en la empresa. 
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jdes.d: hog.1r con responsabilidades familiares, aunqu e casi todos 
r?ntmu:in estudiando. Los mandos altos tienen estudios universita
nos complrtos. tres n111Jeres y dos hombres. Los salarios en este g _ 

1 
. . ru 

po son os s1gmentes: supervisores. entre 560 y 840 dólares al 1 
d
. . 

1 
. 1 1es, 

con a 1c1ona es por recargo nocturno )' dominicales· J. efes de ·' l' , , sec-
C1on o meas. 1.630 dolares mes: v oerente del almacén 2 3c:.o d ' ¡ 
1 

,. , ~ ' , . .J o ares 
a mes-'. 

Pt>ro además e:\.isten ~mos grupos de trabajado res en todo hiper
:1;m:.a~~ de Alma~enes Exito 26. Los subcomratados modalidad 011t

.< :tmllg. a) las lllUJ~res ~seadoras (mayores de 25 ar1os, hasta edades 
Ctrcanas a los 40 anos Jefe d h . . 
d • s e ogar, con esruchos de b achillento) 
e una t>mpresa especializ d · · ' ' 

B 
. a a en ser\'1nos externos para arandes al-

macenes nlladora E Id ~ 
a las 6 Ol).) 

1 
. sme~a a, con horario nocturno (de las 22.00 

· • sa ano promedio d ¡ ?O d '¡ las horas e - o ares al mes (n o se les cuenta 
• nocturnas) v una se ·d ¡ . , . ? 
tes externos ' gun ac social mm11na -7

; b) los vigilan-
con armamento ·ai· d 

presa especializad . especi iza o, contratado a una em-
a en seoundad ¡· . 

hogar bachilleres 1.::: ·en su tora idad hombres J efes de 
' que liC1eron s ,. · ·¡· des t.'ntre los?~ y 3- - en rno mi Jtar comple to con eda-_ _, :> anos v h · ' 

te las 24 horas v s ¡ . · , orarios en 3 turnos de 8 horas duran-
' " . . . a anos en pro d. , 1 mes-': y e) las imp ¡ d me 10 entre 160 y 190 dolares a 

u sa oras o m d . 
remes empresas ¡11d . 1 . erca enstas de productos d e dife-
d . ustna es 0 . 

entro del h1permercad 1 
1111~?rtadoras , quienes los ofrecen 

co 1 º·en a secc10 · . . ne producto 2q_ · n respectiva que n en e que ve1 

~ Eu este grupo no ne ------- -
o solteros y, por lo . cesanamenie pred . 
sí son rnavor ·- d 

3
m
0

15nio, personas qu• . onunan funcionarios eiecurivos casados 
• <-:s e a - - ' i11·en sol " en la <'mpresa 0 , no,, con estudi~ _as o que sean jefes de hogar, aunque 

, cu otras ·l · v> uruversna · b 1 ·" Tan1b1·; . 1 re anonadas nos Y con una rrayecroria la or:i 
en en a Otr d . 

nucen«s Let· v ª ca ena dd mi 
1 . ,. ' por supues1 1 smo grup , . , . Al 

111u unacional fr, 0 en a comp . 0 econonuco due1io de Exiro, · -
. ·1 .ncesa Car ¡; etenc1a l h. 1 1 sm11 ares. re our. Son tr b . ' os 1per111ercados de la cadena e e 3 

'' ª a_iador · ' - Estas trabajado . es con modalidades de conrrac.1cion 
rratos de trabajo so rasfi realizan 1.-i limp· 
Pa n ~os, cada . ieza de] aln , . -

~- tres o seis lacen durante ]:¡ noche. Sus con "' e meses son r d' de 
.,.

1 
ontratos de traba· renovados después de 1 :> ws 

- Son · ~o anuales 
mujeres ma1·ore d que son r,n 

que las enganchan para.ha s e 25 años c ovados después de un periodo de paro. 
mercados. La mavor panccer 1.-i promoc1Ónodn contratos temporales de ):is empresas 
para una · d · nene e SUs p d • . , _ 

JOrna a labora] de 8_
10

UllJ re1nuner;¡c¡· ro Uctos en las cadenas de h1pe_r 
· hor;¡s, r• sea d' on cercana a los 120 dólares al mes, 

iurna o nocturna. 
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UN DÍA DE TRABAJO 30
: Llegué al almacén a las 12:35, después de 

pi'1r por los loclu:rs y guardar la maleta, lo pri~1ero que_ hice fue p?nermc 
!Jc-.imis.1 -el u111forme--, luego me encentre con Canto, una anuga; des
pués enrr¿ al baño, y de ahí me dirigí a la cafetería por unos refrescos. Bajé 

j ~piso de. n~nras. y en el camino me e~contré con dos comp~~ieros: Ga-
hrid Mohna y Hans O rtega. En las cortmas que separan la seccion de ven-

¡ tJS de la bodega interna, me dirigía en compafiía de ellos hacia la línea de 
cajas, cuando una clieme se me acercó a preguntarme por la ubicación 
de un artículo -bolsas de regalo-. Gabriel y Hans contmuaron solos, 
mientras yo orienraba a la clieme, para luego dirigirme a la sección de pre-
1i.<Jdo31, en donde tenía que reportar mi llegada, que debía ser unos minu
to¡ ames de las 13.00. Después me dirigí a la sección de ventas al por ma-
l yor par.i avisar a Hans y a Liliana de que era yo quien iba a estar con ellos 

como auxiliar, charlamos un breve momento sobre la universidad, ya que 

1 

ténía que dedicarme a organizar unas cajas registradoras que estaban de
sordenadas, debido a la implementación de nuevas estanterías. Me dirigía 

1 

~ana donde debía realizar mi tarea, allí me encontré con Fabián y diagnos
ncamos la situación para repartirnos el trabajo, además de cruzar unas pala
bras sobre el partido de fü tbol Colombia-Argentina que estaba por empe
zar. Inmediatamente después procedimos a la recolección de "!oleos" 32 Y 
Cdnastillas. En medio de esta tarea fui llamado a la sección de ventas por 
:ro_r P~ra traer unas cajas ?e leche que necesit~ba un clie~te, para lo cu~ 

, dingi a la bodega y sub1 las ca.ias en un carrito. AJ termmar eso, conn~ 
~e con la recolección de la mercancía de las cajas, minutos más tarde fui 
t mado a la sección de ventas por mayor, para conseguir una orden de fo
ocopiado, entonces me dirigí a la sección de información en busca del en
~~(3d0, del almacén. Allí Adriana -la encargada de dicha sección- me 

J 
~rmo de que aquel día el encargado del almacén era el gerente general 

av1er O d · ' d 1 Ad . campo, a quien localicé por radio teléfono. Agra ec1en ° e ª 
· nana, volví a la línea de cajas a recoo-er "!oleos" y canastillas, poco 
oempo de ' 11 " ·, d s por ma-
l
. spues me amaron nuevamente de la secc1on e venta ' 
or. para sub· , . " , al ".u Al lleaar me en ir mercanc1a de un cliente del plan reserv o · ::::. . 
CUentro c · . b 1 de ftnanc1a-c'' on vanos clientes que preguntaban so re Panes . 10n para la d , . · n los clientes ub· , compra e electrodomest1cos, al tenrnnar co 
1que a d J · fc , d mpleados Para on av1er -el gerente general- en la ca etena e e , ' 

que me fi ' con el acerca 
1 
del . rmara unos documemos. En ese lugar converse . d 

Partido de fú b 1 . -perd1en o 
t o , que para ese entonces ya iba tres a cero 

;, R 
elato d J 

ii s· . e uan Carlos 
el lt10 en e] . · • ]os clientes Y en 

que 1e e que se revisan y certifican los cheques qm: enm::gan 
,, ncuemra la d. . , . , d l' d , c'ias · Merca , coor mac1on de la secc1on e mea e ÚJ' • 

;¡ P!a ncia abandonada. . los 
clj n de vent d' d irerion dad por 

tn1e1 (rnod ¡- as me 1ame mercancía que es reserva a con 31 
ª idad de prevema). 
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Colombia-. Al n'gn.").lr al piso de wnws recoio un poc d . • u d, ~ :1 . . J o e m ercan na y 
lllt a1~1~n ( .~rev1saL o. para ir ~ la nnpn5ora central. qui! está ubicad • 
la ,1dnumstrmon. por las 1111pres1011e dd informe de d ··c d d . ª en 
Al 

· l e~ ua re e ca1eros 
morre como a as 16.30, y durante la hora de 3.1 1 ' 'J •. . • muerzo en a cafet •11 

mt: t'tKonrrc con Juan Diego, Zuleta, Ákx y más tarde llegarí::i Fred.d e J 

qment>s hablarnos sobre lo concurrido del 1 • • • y, con . a macen en aquel día y s b , 
mas muy d1,·mos. entre ellos la derrota de la ºI . • . o re te
bol .111te Arcr1:nrina A las 17 30 : se ecc1011 colombiana di! fút-

"' . . 111\'. encontre con el supe . o· e l 
ro en la puert:J de la sección d . b. . , rv1sor scar a e-
hora de almuc.>rzo En ~e mo e cam ios.llansandole de que regresaba de mi 
ción de cambios p. ara q .dimento me amó Lida, Ja encargada de la sec-

ue p1 era una auto · · · carne de un dit>me po ¡ , . . nzacio.n para un cambio de una 
' r o que ttu hasta la se . . h bl , 

Y con Fabián. el supervisor d . · . : ccion, a e con el encargado 
me voy a enrregar la me e. esdta secci~n; al regresar con la autorización 

I
' · rc:mcia e cambio e l · · osrenormeme deb 

1 
. , n a secc1on correspondiente. 

b
. 0 pasar a a secc1on d cam 10 de mercancía v allí e ropa para el hogar para otro 

sección Y hablamos sob. .
1
111e t~Kuentro con John Jairo vendedor de esta 

d 
· re e parodo d f¡' b · . ' e n•ntas al por 

11
1:1,·or para 

1 
d 

1 
~ ut ol. Ah1 fi.n llamado a la sección 

l l. .. · a ero uc1ó d d. · oca Ke a don la\Íer qu· d b' . 11 e mero a un cliente de nuevo 
al 

. • . 1en e 1a fi 1 . . , • 
nero cliente. Fui a la teso . rmar ª autonzac1on para devolver el di-
al cliem, hí renaarecooereld· · I · t,a me enrontr~ con Y .:i " . mero que se e deb1a entregar 
nuros en anwerh ca1e · d · · entn'gJrme el di . . ' ~ ra, qmen se emoro unos 1m-
escuchab bal nero. nuentras t 1 e . an adas en inglés d 

1 
amo. en e iondo del recinto se 

na dC$pu · e a 0 rabado 11 
I
' · t'S entrego el dinero a H :;, ra que e a mantiene en la ofici-
oco desp · ans tn la · · d 

) 
ues estaba org;¡nizand ' secoon e ventas aJ por mayor. 

sor para qu· b · • o mercanc' 11 • • · · b .. d e a.Jara surnini~tro ia Y me amo Osear (superv1-
ªJ"' e la bod d - s que se ne · b rill i:ga e suministro ceS1ta an para las registradoras, 

o, encargad d 1 s unas cuan · d la 0 e pre,·isado ta cimas v rollos: al lkrrar, Mu-
o en teso , . me entregó d. , . "' 

P
ero _ rena con su respecn· .. un mero que debía ser enrrega-

esra \'cz m va renus1ó · • a)ruda d _e e.ncuemro conj n, as1 que vuelvo a Ja rcsorena, 
11 o ese día J orge Aran L · · ' zación d ª orge, aunque él . go Y ms Qu1ceno (que le esta 

ción de ~ llll.'rcancía. pero a los p es C:l:Jero).Al regresar retomé la organi-
\enras po ocos mir . , ga del ··r~ , al ; mayor, para que b . lutos rec1b1 la JJamada de la sec-
,serv· 0 " · a.Jara la · d re\'isar bien 

1 
' asi que me qued. mercanc1a reservada a Ja bo e-

clientes qu ªmercancía v finn ' 
1 

e ~n rato allí, hasta que termin t! de 
. e PtC!,'Untab · t: as orde1 • . · b · atendiendo . an por los la ies, mientras que asesora 3 ,J 

d 
ª Otros cli P nes de 6 · · · b e la ropa que ha. entes.AJ ternü na_nc1acion, pues H ans esta a 

· , ' en l · nar llle d ·d • 1 s secc1011 de ve · a registrad e 1que a empacar Jos ü<ll1C 10 
. ntas por n ' ora. en c . d , "' , 1 

cesano atender 1 fi .1ª)or, mientras H ªJas e carron, Juego volv1 a a 
ventas al por n ª 0 cma mientras .1 ans contaba el dinero, pues era ne
los clientes preupyor me dediqué a re contaba el dinero del día. Al sa lir de 
t d 1 ' arando el . ecoger tod 1 d 0 os ados· cu d cierre p o o que dejan abandona 

0 

v , an o l'Stab , ues esrab entas al por n a en eso ª cerca y había mercancía por 
1avor pa · vuelvo d ------ ' ' ra que consi . ª ser llamado de Ja sección e 

gtl1era los ·d. . ¡ 1a co 1gos y precios e e ui 
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mcr~ancía que iba a ser rescn:ida por un cliente, esto lo hice rápido, así que 
segu1 recogiendo la mercancia abandonada; luego se dio el aviso de cierre 
del almacén y se comenzó a hacer el trabajo de cierre por parte de seguri
dad, paralelo al nuestro, puesto que acomodábamos todo, recogiendo la 
mercancía, clasificándola y devolviéndola a las secciones de donde perte
necen. para que el almacén quedara en o rden para el día siguiente.Al fina
lizar este trabajo eran las 21.55. Mientras me cambié de ropa y salí final
mente del almacén ya eran las 22.15. 

Para los cuatro entrevistados que trabajan en Nmacenes .Éxito es 
claro que no tienen una aspiración a tener una carrera laboral en la 
empresa. Los dos estudiantes universitarios manifiestan que estarán alli 
hasta terminar los estudios de pregrado. Juan Carlos indica que "no 
piensa que vaya a ascender en su empleo en el É xito". En esta situa
ción los ingresos percibidos se orientan a cubrir los gastos personales 
de los trabajadores y colaborar con gastos básicos del hogar. En otras 
suuaciones U efes de hogar), sí pueden ser ingresos más importantes 
p~ra el sostenimiento del hogar, pero la estrategia de enganch e privile
g~a estudiantes que ya estudian en la universidad o en un instituto téc
r~co o tecnológico, por Jo cual operan como ingresos complementa
rios en el hogar. En otros términos, se trata de un tipo de asalariado en 
oficios no calificados y senúcalificados linútado a un período de su ci
clo de vida de estudiante, entre los 18 y 25 años. Por este factor no h~y 
preocupación con la existencia de contratos permanentes o indefüu

dos para jornadas laborales flexibles de" cuatro horas"· 
Observemos ahora el caso de Carrefour, la cadena francesa de hi-

perm~rcados, competidora de Nmacenes Éxito, que ingresa e~1 Co
lombia en 1997. Hacia el 2000 tuvo ventas del o rden de 126 millones 
de_ ?ólares, activos por 127 millones, p atrimonio de 75,3 núllo nes, 
uti_hdades netas por 1 ,3 m.i11ones y una rnano de obra de 1 .20~ tra
bajadores 34 • Su entrada en el m ercado nacional se ha caractenzado 
por una gestión de la fu erza de trabajo aún m ás flexible, en cua~1to 
a los· . ¡ b _1 s e inflexible 

mtereses de la empresa por reducir costos a or<u_e ' . . 

l
en los horarios y la distribución de la jornada laboral si se 

11111 
ª .desde 

os inte 
1 

. 1 . · po estudiantes. 
. reses e e traba1adores que son a mismo t1 em Pos1b\ 'J · ara compe-

. emenre este aspecto ha sido parte de su estrategia P' · 
tlr co 1 d E' . otras cadenas. 

11 a ca ena de hipermercados Almacen es • x1to Y ' 

---- ---}¡ R . 000 Carrcfour ocupó d 
pu cvistas Di11cw y LJi Nora Ero11ó111ir11, op. ríi. En el 2 ·1. ulrinacio-

lc'Sto 78 entre las 100 m:ís grandes empresJs de ColombiJ. En C
3 1 

estJ 
111 

• 

na abre su hipernwrcJdo .:n 1999. 

¡ .. 

\~--
,... D 
i . .. ~ . 
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Carrt'ÍOur supuesramenre demanda una mano de obra similar en per
fil a b dd estudiante unin~rsitario trabajador, pero en condiciones de 
enganche y disciplina laboral relativamente diferentes 35

. 

Los cargos u ocupaciones en Carrefour son equivalentes a los de 
Almacenes Éxito. aunque los empacadores son eng::mchados directa
mente por la emp~sa y sus salarios son fijos -'1" . Sin embargo, según R a
qud, ··1os horari~s en Carrefour son horarios flexibles sólo para la em
presa. ya que en Exito se respeta el horario acordado con e l trabajador, 
¡en Carrefour no! En esta empresa sólo dan 15 minutos para almorzar 

" Información suministrada por Raqud y Federiro (nombres ficrkios), al igual 
qu~ Juan Carlos Y Germán. Raquel tirnr 21 a1ios. blanca. es casada y espera un bebé. 
n'iidr en b cas.1 de la suegra ron su e poso. quien tiene.' también 21 aiios, m estizo. Los 
dos son bJch1Uert's. aunque Raquel ha cscudiado adrm:ís dos semestres de técnicas 
concabk"S t'n la Unirm idad Ob ¡ b · Alfc - . · . . . - rera en e am o . onso Lopez de Cah (carrera 111-
t~rmed1a tecmca) Raqud · · • . · · I _ 
d AJ 

· .• truoa su c.xpenenna aboral a los 17 anos como cmpaca-
ora en macmt Exico enga ·I d · d · ) 
l . e r . • nt 1ª a 3 lrJWS e b Cooperativa Fmuro. En 1999 a 

a lnr armour <t' 1r.1.1lada a e . A . . AJ final d l">OOO. . >ta cmpn:.'SJ. qui t~bap en el 2000 como wndt:dora. 
e - \lleh e a l:r:lba1ar ·n • 1. E · · · · l ¡ d durante 111 . ·d· 1 " < .-uinacenes xito, mina mc:nre e<' t:mpaca ora 

t'S \ me 10 Ut'go e- ·n , · ) d dº wndedora s ' di·. - . , < gant 1ª a m·ctamt·11te por esta empre· a como 
' · u prome o salarial en Aln E. · · • 1 1 mes ~01110 \º" d d .. 13Cl"lles XJtO hm· c:n J1:i es de 150 do ares a 

' 'n e ora cuatro h ·· r h · · 
en una esución de • . .· or.1.1 · _) ora por semana. Su e·poso es asabnado 
est:í subcomracado ps.m1c10 autommor ~rentl de g-Jsolina) dt' la caden:i Texaco, pero 
d or una agenna de 1 t dº · · ¡ d ~ <-Staciones enQan ·h b . n. a me ian on laboral con la cual a ca ena 

. - l a sus tra a1adom <1n . . S 1 no es de 177 dóla 1 · - compronusos laborales d1rt:ctos. u sa a-
f, . n.~ mrnsua es por '8 h · · · 1 l"lnvos. lo cual arroia · d. ~ oras mas horas nocturnas y don u mea es o 

J una JOrna a bh ra1 . . 
gr<-sos mensual<>< de 3?¡ d ·¡ 

1 
° promt'd10 de 60 horas semanales. Con 1n-

fi . - o ares. os dos esno ·d· d d n orman un upico horu ob " d . r sos. res1 Jt'n o en casa de la ma re. co -
F d . "' rno e 111.,J"fS _ d. 

t' enco.22años negro ..1. " 
0>me tos en la ciudad de Cali . 

v ·rs·d d d· 1 V. . . estuwance de 11· . ., . el 1 U i· -< 1 ª e aUe solt· · cenciatura en c:ducac1on fis1ca e a n ·I ' no. \l\'t' con su~ d . ., , . . 
e_n _< consenr;itorio dela ciudJd. El 

3 
pa ~es. Tamb1':n ha tomado clases _de Jll~JSJ~J 

na. la madre. ama de casa . P dre \ endt• lotena. con estudios de solo prtI11·1-
lT!Jn . ' con mrel de 1 º d b . 1 os. quienl"S esnidian en b . · e ach11lr:rato. R eside con orros dos ier-
dr al<!IJn · · , · · un amo popul d . . a l"da " os servicios publicos. E 199 _ar e muy baJOS mgresos y con :iuscnc1. 
~ . d de temporal "cuatro horas'~¡ 7 se \'11Jcula a Almacenes Éxito bajo l:i moda-

ªJ.? contratación directa de Id • ' uego es empacador, cuando aún este cargo estaba 
~ hy en el 2001 es ascendido ~mpresa: en l 998 es nombrado vendedor " cuatro ho-

pl~ ~rasf, senunales promedio AucnaJero. En b actualidad gana 163 dólares al mes con 
Ja in onnac · · b · que no ha b · el -

l':irios ami ion so re los contratos de tra 2Jado en Carrefour, dispone e a~ll 
bos so gos. El hogar de Federico . tr_abaJo en esra empre a porque allí trabapn 

ll· ~ repbre;sentanvos de sectores d~enl e ingresos menores al de Raquel, si bien :.11J1-
1a111 1en ha d.,. e e ases m di b . 

ofrecen J Y llerencias en Ja ¡¡ e as ªJasen Cali. 
as mercancías 1 li Or111J de o 1 , d 1 - que 

Pueden p . ª os e emes (I' I perar as bodegas y las gon o a~ 
rt'Senrar otras dºfc '-aque y F d · dc:O 

hipermercado p 1 erencias interrsan e eri~o). Las estrategias de n!c'.ca d 1 ción v por 1 · or el mayor uso del trab · dtes, ademas de la disposición log1snc3 e: 
' o nusmo u a.Ja or t ¡ d ra-

agencia de inter dº n~ mayor rotación C en1pora con períodos de corta u · .1 me iacion laboraJ,c01110 . arrefour privilegia menos el uso de 011' 
51 sucede en Almacenes Éxito y Caden:ilcO· 

Globalización y prácticas de flexibilización laboral 63 

ren el Éxito media hora , además aquí después de 5 horas de camello le 
dan a uno media hora de descanso, y si son más de 6 horas de trabajo, 
entonces una hora de descanso [ . . l En Carrefour no existen esos des
tansos [ ... ].El trabaj;idor debe estar clisponible a toda hora, aun en los 
Ji.is compensatorios. En Carrefour se controla hasta para ir al baño ... ". 

El sistema de contratación en la multinacional francesa es aún más 
drxible,privilegiando una m ayor rotación de los trabajadores y evitan
do d reconocimiento de pagos diferenciales: "cada tres meses hay un 
contrato que luego se liquida, ahora se aumentó a seis meses" (Raquel) . 
Según Federico y Raquel el contrato de trabajo en Carrefour explíci
umeme dice que no se reconocen horas extras, nocturnas, ni el pago 
de dominicales o festivos.AJmacenes Éxito sí tiene un pago diferencia
do para estos horarios y d.ías laborales, aunque no se estimulan las horas 
extras; además opera un día compensatorio obligatorio si se trabaja un 
domingo o festivo. Carrefour lo otorga pero sin pagar adicional los do
mingos o festivos. La modalidad en Carrefour de contrato de trabajo es 
"se~ horas", en lugar de" cuatro horas", lo cual dificulta el enganche de 
estudiantes universitarios, porque los horarios son menos flexibles para 
combinarse con la jornada de estudio, aunque en la práctica éstos son 
preferidos. Por otra parte, un trabajador de 36 horas por seman~, que es 
el predominante entre vendedores y cajeros, logra un promedio ".1en
sual de 140 dólares, bien por debajo del monto salarial para el. mismo 
ªPº de trabajadores en Almacenes Éxito. Por lo anterior Federico n~a
nifiesta que "en C arrefour no hay un interés por el estudiante trabaja
dor, ª diferencia de Almacenes Éxito". También los salarios de los su
pe~isores son menores en Carrefour (Raquel y Federico) . Raquel 
~llSISte que en Carrefour la relación entre j e fes y empleados "no es muy 

b
uena, hay conflictos entre cajeros y vendedores y entre vendedores Y 
odegu 1 " eros, e control de los supervisores es mayor · 

1 
d 

Almacenes Éxito tiene una estrategia de enganche Y contro e 
trabajadores centrada en aspectos de la vida privada del tra~ajador Y su 
condi · ' t·mos de Juan 
e cion de estudiante. Esto se observa en los comen ' , d 

arios·" d el al macen e 
S · tras trabajar nueve meses como empaca or en . ' 
an Fe d . técrucas para ser 

e rnan o, fui llamado a presentar pruebas psico .d d 
Ontrat d d. , . sa oportun1 a ' 

t 
1 

ª o 1rectamente por AJmacen es Exito; en e ' · ta ras a p . , . , . licé una entrev1s 
e resentac1on de las pruebas psicotec111cas rea d en 
0n una d 1 . , d onal (con se e ~. e as ps1cologas del departamento e pers ' · . ·_ 

••1edeU' ) eauntaba pnnci 
Pal 111 que estaba en la ciudad, en la cual se me pr ci· b la uni-
ve/sn.dente acerca de m.i vida fam.iJiar, d e lo que yo estufi ia a e~ambién 

1 ad p , , , . ectos uturos, ' 
en la • or que y para que lo hacia, y nus proy . . d· d 

5 
que acle-

s preguntas se m e hacía especial énfasis en las acnvi ª e 
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más se Uev:iban a rabo por foera del estudio. en este caso el teatro y los 
depones practicados en la adolescencia. En r_orno a todo esto se hizo 
prinripalmente la entrevista. Aunque no fm contr:itado en esa oca
sión. cuarro meses despu¿s volví a ser llamado para un nuevo proceso 
de selección: en esta oportunidad se dieron dos entrevistas, la primera 
ron una de las auxiliares del departamento regional de personal, 
acompañada de la prueba técnica, la cual presenté con otro compañe
ro de la Coopmti\-a: luego de esta prueba tuve una entrevista con la 
jefa de recursos humanos, con quien hablé un largo rJto, volviendo 
nuevamente la charla sobre mis actividades e:-..1ncmTiculares, b fallli
lia. el proyrcto de '~da y en una menor medida la situación por la que 
transcurria mi vida en ese periodo. En esta ocasión fui contratado para 
el cargo de auxiliar de ventas ... De esto se desprende que más que los 
result:1dos "objetivos"' de las pruebas psicotécnicas la biografia personal 
del candidato desempeñó un papel primordial en su enganche. En 
Carrefour se utilizan criterios de enganche similares. 

Otra ~mensión interesante de la contratación en ambas empresas 
es el redundo peso de J · · ., d · · 1 ·- a parnc1panon e trabay1dores (mujeres y 10111-
bres) negros, en el personal contratado y su ubic:ición particubr en 
cier~ tart~. L_os entre,istados (uno de ellos neoro dos blancos Y uno 
mesnzo} romnden e ¡ · · · , :::. ' · d 

1 
11 que a pam. c1pac1on de estudiantes trabaja ores 

negros o mu atos es reducida AL . ' J s much , b . en u11act'nes Exito pero p:ira Raque e 
0 mas a.Ja en Carrefo S · ' E' · o de la FJ ¡ ur. egun Germán. en " Almacenes x:it ora e personal neg 

carros, no hay casi er5 ro es concen~rado en bodega para recoger 
recordar que el .,1 ~ ona] negro que atienda Jl público". Vale la pe1;ª 
blica de or""ni~ · e m~~o de 1997 se llevó a cabo una protesta pu-

,::.- ctones auucolornb· f¡ d d Al-macenes Exito de S F tanas reme al hipermerca o e 
1 · an emando de dand · · s de se ección de personal. ya u ' , man o cambiar los cnte~10 , 

el color de piel negra · q he _ha~ia pruebas de que Ja empresa 1ncluia 
b como andic 1 · l res so re todo si ellos en ap para e enganche de crabajac 0 .' 

sus tareas deb' , bl. :JS - --;-:::-:------- tan tener contacto con el pu ico · 
'
1 Car ca i y su región mctropoliu:--- --

da (~no_ ncgra-mulau. alrededo a r esema un 26.5% de su población aucoclasifi-
~~~~~c~.n~ de Hogan.~ (ENH r·tae 6\0.000 pc:r;onas sobre 2.3 millones. ~n-

• J , E ' l'1embre de 2000) J ·" pa IO, Departamento Nacio11al de Esradisu-
ste almacén csub . : . 

sdección del ª re'1en inaugurad . de: 
protesta p 'bl_personal había prácticas dº o. Se comprobó que en Jos criterios .-a 

u 1ca supu. 1scnm10 1 · d , de e>· 
mejorando el . esumcnte Almac , .ª onas e tipo racial. A ra1z . . 

enganche d· · enes Exno ·, · 1 ·ricc.:rt0 >· 
Federico el trab . d e mujeres)' ho b promeno cambiar os c I do · ªJª or ncgr · e 111 res neg · · · p ro a · Fernando alrcded d o.101orma de h ros um,·crs1tan os. or or 5311 
dirado a venias es or e un 20% del penonq~~. oy c:n día en Ahmccnes Éx-iro de.: d ·

negro Y que 3 de los 30 3 cua?"o horas" estudiante trabajador ~ 
supervisores son personas de color. 
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También hay que se11alar los roces o conflictos que aparecen entre 
lis categorías distintas de tr:ibajadores según modalidad de contrata
rión y cargos. Por ejemplo, Germán insiste que " hay t:echazo del per-
500;¡] dt> los trabaj:idores contratados por AJmacenes Exito respecto a 
lis mujeres promocionistas o impulsadoras de productos [ ... ],rechazo 
rn d trato durante el trabajo, las desprecian, las aíslan, las ponen a ha
w trabajo adicional" . En el caso de Carrefour el ambiente entre 
rendedores y cajeros es de tensión, con una mayor presión de cum
plimiento de parte de los supervisores. 

¿Cuáles son los criterios prácticos que indican el compromiso del 
trabajador o el envolvimiento de su subjetividad en las tareas que de
!rmper1a? Tanto Almacenes Éxito como Carrefour colocan los si
guientes elementos: lo primero es la " atención al cliente", el vende-

' dor debe ofrecer un servicio, vendiendo una imagen, de forma tal 
que el cliente perciba al vendedor como un asesor. El discurso de 
gesrión del "servicio total" y "el cliente siempre tiene la raz?n" como 
~r~a"filosofia del servicio" es un componente de la estrategia compe
nuva de las dos empresas. En el caso del cargo de cajero se ma;can_es
IOi aspectos: "atender bien, rápido y sin errores". Hay ad,emas crite
nos de evaluación de la productividad en los cargos, el ~nas frecu~nte 
es medir por el número de artículos registrados por Gl.Ja en una Jor
nada laboral. Esto frecuentemente se pone a prueba en momentos de 
mayor demanda o afluencia de compradores, pero tam~ién en mo
mentos de menor demanda. Continuamente hay valoracwnes de de
lern - 1 · " b. tivo del trah. peno, e cual se relaciona con el "compronuso su ~e · . 
3jador. No obstante hay matices diferentes entre las dos empresas. 

nu ' d · · d d en Al-enrras gue en Carrefour puede pesar más la pro ucn_vi_ ~' ' , 
niacenes Exito se le da importancia a la" calidad del servici~ vi~, unas 
rdati . . , "flex1bles para 
1 

vas mejores condiciones laboraJes (horanos mas ' . 
os tr b · d ¡ ios superiores, ª ªJª ores, tiempos de descanso mayores, sa ar . 
contr ¡ d ·) que pernuten 0 es e supervisión que generen un menor stress . 
un amb· ¡ . . , . E s diferencias pue-
d- teme e e traba10 de acenc1on al cliente. sta , . sa 
en rn d·c. "J • hace rnas inten ' 0 incarse hacia delante si la competencia se . , Ja 

---Corn J' · de gesnon en ' 
d 

0 es de esperar- y por lo tanto, las po 1t1cas , ·d a 
ca en d h. ' , . mas pareCI as ' 
las d ª e 1permercados Almacenes Exito van ª sei al ' En esta di-
rec ~-Carrefour, para reducir aún más los costos labodr, es. compen-

c1on u d . 1 · · ue e estar 
!ad n etenoro de Ja calidad en e serv1cJO P D codas rna-

o Por · · J J" ncela e ' ne,...,. otros mecamsm.os para seducir a a c ie . · 
1
¿¡ciones 

·~,en J d · fenores coi labo 
1 

e caso de Carrefour a pesar e unas in . ,, es priorira-
ra es la e . . d " on el cliente 1 ria· p x1genc1a e mostrarse atento c N obstante, a 

' orlo que la presión en el trabajo es más intensa. 0 
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t'xpansión de b cobertura poblacional y de las ventas de Almacenes 
Éxito hasta el pn:sente parece estar apoyada en la estrategia de la "ca
lidad de serYicio al cliente .. , aparre de las innovaciones tecnológicas 
que introducen los hipermercados. Por supuesto. en esto último Ca
rrefour y otras cadenas son también altamente comperi ti vas. 

Algunas conclusiones preliminares: modalidades 
de contratación y fluidez de la relación salarial 

Los P:O~es?s de globalización en la sociedad colombiJnJ profundizJ
ron dmanucas dt'sregularivas en la gestión de la fuerza de trabajo en 
las grandes empresas, las cuales ya ve1úan de los años setenta. Sin em
bargo, t'S en un conrexro sociohisrórico de una débil presencia del 
Es~ad~ en la regulación de la relación salarial que a su vez se inscribe 
d ienomeno de la olob li . . e 1 . 1 

• • . ' ::> a zac1011 en o omb1a. No es casual que sea e 
pa1s de Amenca Lat· ¡ . . 

1 
1113 con as mayores casas de desempleo abierto. 

lllC USO . l . . . supenom ª as argentinas .\<J. después de 1998 cuando la re-
g1on atraviesa una de ¡ . ' . . 
1 . as peores recesiones de su historia. Esto coinc1-
c e precisamente con ¡ _ . . . 
cio' 11 . . ª puesta en marcha de medidas de estab1bza-

macroeconom1ca d . 
heredadas d E d d o_no oxas. pero con unas instituciones 

e sta o e Bien 1. . . poblacional . . esrar muy muradas, de bap cobertura 
~ a parru de la ape tu • . · 

progresivo~º. r ra econonuca en desn1antelam1enro 

. L_os casos analizados de e . . 
d1stnbución, dos mu! . . mpresas del sector mduscnal y de la gra.n 
. d. al tmac1onales v . 1 , . nn-

sm 1c es en su historia ilus , una nac1ona , con practicas a . 
de flexibilización inre ' tran de manera particular las estrategias 
P 1 . rna ,. exre d 1 1 re a mohve la esrrareg· h, · rna e a mano de obra ·11 • En Co ga 1ª se a basad ¡ os 0 en a configuración de segmenr 

\; 

. Tasas 5uperiorl-s aJ 18'l .__ ---
norcs al 30% Yo en las 13 · · e-

. d "cmrc los años 1999 ,. ?OOQ pnnapales ciudades y de subempleo sup 
ennma el JO% V· - En 1 1 por 

'" Al - º· case Ocampo (ÍOOl) · ª gunas se llega a tasas de desemp <=
0 

respecto es mcer · 
pr ... scnudo esantc la obse . · · . ]¡a 
h . como un remedio -la fl :'~~ion de Beck (1998 p 93): "lo que se 

e o mas que oculu 1 . . ex1bil1za . . d , . i ]le
conrrario ca·'- r ªterrible enfermeLd dc]ion el mercado laboral- no 13 A¡ 

· ""\'cz es ma. 1 u¡¡ e pa . 1 b JutD·" las precarias rela . }Ore paro. así co ro, no a ha curado en a so i;¡.]. 
boral". c1oncs comracruales v 1 mo los casos de trabajos a tiempo pare Ja-

" Una dese · . . · 
3 

por el momento aún tranquila reserv3 

e npc1on de e , f¡ • 
asee] ( 1995, pp. 399-412) stc cnomeno en el , tr3 .:11 

· contexto europeo se encuc::n 
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, Jii~·renciados de trabajadores a través de agencias de intermediación 
1 . , 4? p 

uboml y una a ta rotac1on -. ero no se trata de segmentos para tareas 
umbién diferenciadas, sino lo contrario, pueden ser las mismas tareas, 
!-0 cual inrroduce un sentido de competencia y potencialmente de 
rc(do l!ntre las capas de trabajadores más estables y las menos esta
blo. En las e_xperiencias de Raquel y Germán, ambos trabajadores de 
.~macenes Ex.ita, la primera con un período en Carrefour, se obser
rm rrayecrorias laborales bien fragmentadas y dispersas. Para Juan 
Culos y Federico, los dos estudiantes universitarios con biografias 
personales y fam.iliares distintas, su vinculación a Almacenes Éxito es 
percibida en forma transitoria, es decir, para ellos no forma parte de 
un proyecto fi.m1ro de carrera laboral estable. Si se toma en cuenta la 
mformación aportada sobre Carrefour las condiciones laborales son 
inferiores a las de Almacenes Éxito y sobre todo más inciertas debido 
1 la ~Ira rotación de personal como estrategia empresarial por esta 
mulnnacional francesa, no obstante aparentemente preferir en el en
ganche a esrudianres universitarios y de carreras intermedias. 

Según Juan Carlos, en AJ macen es Éxito " uno es todocerreno" 
43

• 

los trabajos descritos en las entrevistas son multitareas en todos los 
(JSOs 1 ' il 1 . ) mov es en algunos, debido a continuos desp azam1entos en 
;odo el edificio (vendedores en Almacenes É:<ito y Carrefour). Pero 
0 fundamental es que son actividades rutina1 ias que no perm.icen 
(Coll?at l) 1 · · . ¡ · fi · ' n 

::o e a mohve, Almacenes Ex1w y Carrefour) una ca 1 1cacio 
~~ra. quienes las ejecutan; el relato de un día de trabajo ele Juan Carlos 
!) bien · d · · ¡ · fi d o se 

. . ll1 icauvo. Por esta razón son ocupacione·. no ca 1 ca as -
nucahficad 1 . , ·zadas de cal as en e mejor de los casos que estan orgam ' . 
rndodo que la inestabilidad en la contratación laboral o por ciclo ~e 
11 a de d. fi · t ·ayeccon a bio . estu 1ances universitarios no permite de 1nir una l e ?

2
_?

7 d gra~ca aJrededor del trabaio. Es Jo que Paugam (2001, PP· - . - ) 
enomm " b . :.i " a parnr de u a tra ªJº temporal vivido como una aventura ' e e. 1 
n ll1odel • · ·, 1 traba10 Y a - b.. 0 t1p1co ideal que conjuga la satisfacc1on en e ' :.i d 

esta thdad 1 , .- · ón opuesta e in en e empleo ya que se estana en una ~1tuaci 1 tegració 1 b ' . . , d ·b·do a una re a-
ció d 11 a oral de completa descahficacwn, e 1 .' . d . 

n oble · fi · acnv1da c1 ea-
tiva) menee negativa en el trabajo (el o cw como' 

Y en el empleo. 

•? l b dt· h a cont . • . , ¡ , mano de o ra, . 
CUJ] ha s·d ~atac1on temporal asociada a la alta rotacion e"' 'd ' car~crcrísrica 

1 o p 1. 1 1 o una ' ·• Pred01,,; ioncra la mulrinacional Colgare Palmo 1ve, 13 s d d , ·sc:í ubio-
~-¡ ·~nante de 1 . , d I" IJ · d ·] Cauc:l on t: t: ' 
"< a niul . . a gran empresa en la reg1on e va e e ' 

·¡ t1nac1onal (U ·. · Alu . rrea y MeJia, 2000). . os c:n este caso 
· ¡· sivo a J b ' · 1 . . ·r. · s de tcrrcn , 'P irado 

1 
as 1c1c etas utilizadas para dnerenccs npo. . 

ª as múltiples tareas que tiene que dcsarrollnr d trabapdor. 
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Es intl'resante adn·rtir que los empleos "cuarro ho~as" de estu
diantes rr,ihajadores puestos en marcha por Almacenes Exito. el cual 
constituye u;1 l'jemplo ponderado por los discursos empresariales de 
las nue,·as modalidades de contratación flexible, convie rten la rela
ción salarial en algo transitorio y artificial para el propio trabajador. 
La tlexibilidad laboral. que estaría dada porque toma en cuenta las 
necesidades de la empresa y del trabajador en la distribució n de la 
jornada. disueh·e artificiosamente la separación entre estudiante y 
trabajador. sin que pueda desarrollarse una identidad laboral cornple
ta ~1 . De acuerdo con Juan Carlos, "en los ratos libres, en la cafeterfa, 
entre nosotros se conwrsa acerca de los parciales o ex:1menes que to
dos tenemos en la uni,·ersidad. de la rumba, sobre mujeres si estamos 
entre hombres y sobre hombres si hay mujeres [ ... J rara vez se habla 
sobre el trabajo. y cuando se comenta algo es sobre los 'guayos' ldes
cu~dre de caja.anécdotas sobre los clientes. etc.) [" ... 1, es un ambiente 
mas de cafetería de universidad que de cafetería de trabajo". Como si 
el ur~verso de lo cotidiano. mediante el cual se construyen afinidades 
afectwas pero ta b" · ¡·da ·d d · d m ten so 1 rr a es grupales entre estos trab<lJ ª ores 
permanentes que son a la \'ez estudiantes estuviese por fuera del 
mundo laboral. ' 

Al un~ue ha sido fi-ecueme la figura del estudiante que realiza en-
tre os b y '>5 - · . · , 
d . . - anos actl\ tdades laborales asalariadas en los pe nodos 
e ucanones escolare fi d 

Poral · i s 0 n~s e semana. esta mano de obra es tetn-
. so o para la estació E h · 1 cied d . 1 . n. ste a sido un parrón común en as so-

a es ang Osa.Jonas v en d. fi , . · d n 
América Latí 1 1 

· 1 e:entes paises, mcluyendo cast to os e 
un cambio sigruna~fia º. ~rgo del siglo XX. Sin embargo, se trata ahora de 

can"º en el q d . · 0 en forma permanente d . ~e se pue e tener al nmrno n emp •d 1 . , os cond1Clon p , 1 fc , >110 e estudiante rrab · d es. or esta razon e enornc:: 
. ªJª or con estaru 1 b 1 . d te un penodo largo erl'"" 1 _ _ s a ora contmuo v ya uran 

· "e y ::> ano ' · d es 
una nueva condición de asala:.' co:respondiente a un ciclo de vi ª'al-
ternativas de hora · "O . ianuenco que se extiende a todas las ' 
· li nos exibles" (" · ) cotl imp caciones en la a seis horas" sabatinos, e tc. 

. utopercep · · d ' d' · nes 
exmenciales (traba"ad . . non el sujeto de sus dos con icto 
no es visible para J traobr ~adlanado vers11s estudiante). De esta rna~1t!~ 

·d d J · ªJª or e b eW vi ª ' a relación sala ·a1 ' 11 cuanto construcción de su su J 
·¿ d · n 'va q 11 ·den-u ª escmdida es favorable ue e ªaparece porosa, fluida. Esta ~ , 

a una relación salarial sin contesrac10JJ y 
,, e 

asee) considera ue 1 . 
conllev::in a um érdic:la q ~ transfornucio . . ·I crab3Jº 
cit. p 413) P de la identidad . d. _nes recientes en el mundo de . (<•!'· 

' · · IIl IVJdua! . . d 1 ~ba10 construida a partir e tru ~ 
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ror lo mismo, a una mayor disciplina laboral . Juan Carlos lo expresa 
Je una forma muy directa, "para qué un sindicato si uno va estar en 
t'LI empresa 45 sólo durante dos o tres aii.os" . 

Las nuevas exigencias de enganche laboral que favorecen a los es
rudiantes universitarios y de carreras intermedias en horarios flexi
Nes tienen además otro efecto perverso. Los trabajadores (hombres y 
mujeres), en el rango de edad de 18-25 aiios, que se encuentran por 
rum dd sistema escolar son excluidos de estos empleos, ya que no 
rtunirían el nivel educativo requerido por la empresa, el de estudios 
pomecundarios, supuestamente para garantizar una mejor "calidad 
del servicio al cliente". Es curioso advertir que según Juan Carlos esta 
modalidad "cuatro horas" de estudiante trabajador permite por ej em
plo que jóvenes de clases medias acomodadas tengan opciones de 
empleo permanente para cubrir sus gastos extras, fenómeno que in
ílde en ampliar la brecha de desio-ualdad para los jóvenes trabajadores 
desectores populares que difi.cil~ente tienen acceso a la educación 
mperior. 
.. Los mecanismos de exclusión se amplían a formas de discrimi~a

ílon ra~ial para una serie, de cargos en los hipermercado~ descntos 
(Carrefour y Almacenes Exito), sobre todo cuando ellos nenen que 
l'ercon atención al cliente. La estrategia de flexibilización lab?ral ex
te'.na en grandes cadenas de distribución comercial convive c?n 
practicas discriminatorias históricas comunes a diferentes espacios 
colectivos de la sociedad colombiana. Paradójicamente los d~s~u:sos 
de gesti' h , 1. · · ' d las ng1d1ces on que acen una apologia en la e 111unac1on e , . . . 
del nie d 1 b d 1 t onua 1nd1v1-
d rea o a oral supuestan1ente afirman o a au on _ 

ual d · ' . . . · d ' ero y colot d '. eJan a un lado los factores d1scnmmatonos e gen 
ep1el. 

la fl . · , ¡ · , t 1dianril como 
fu u 11zac1011 de segmentos de la pob ac1on es L ' 
eria d b . . . taias para las em-

p e tra ajo permanente tiene unportantes ven 'J . · s 
tesas a , . ranttzar mejore 

e . qui analizadas. Les permite aparentemente ga de 
0nd1cio d . b · (b ,; 0 el supuesto 
q nes e mserción subjetiva en el tra ªJº a.i . dales 

Ue sus v d d . . mejores 1110 
1. • en e ores y cajeros son universttanos con 

1
. ") sin 

. rnas so)' · f¡ d ·cio al e tente ' co 1c1tos a asumir una " filoso ta e servt 1 . baiador 
111prorn . al fi para e ua 'J' , Po eterse en una trayectoria labor urura dio en-
rque la d · , d 5 a11os prome tre 2 urac1on en el empleo es menor e . d, ¡ cual co-

y 3 año , 1 . . d 1 entrevista os, e . rres s, segun os test1111on1os e os 1 ,necrarivas 
Ponde al . 1 d . . . . E 1 ro que as ex, d del · etc o e vida u111vers1tano. ·s c a . 1 ciclo e 
estudia term111ar st nte trabajador en estas empresas son .--

'?----------~~~~~-------
Se reficr Al . e a macenes Exito. 
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estudios v dt'~empeiiarsl' labol.llmeme en su campo profesional, téc
nico 0 te,cnológico. Dificilmente pueden tener expectativas respecto 
al empleo como wndedor o c;ajero que desempe11an en b actualidad. 
Esto le permite a Almacenes Exito hacer contratos de trabajo perma-
nemes sin nm·or nesgo. 

La flexibiÚzac.ión de la jornada laboral. como se ha podido obser
var en las empresas de hipermercados, genera también una fragmenta
ción de los rrabajadores como grupo social sinúJar a la que produce el 
mecanismo de subconrratación mediante intermediarios laborales y 
temporalidades de duración del contrato de trabajo. pero tiene una 
wntaja adicional para la empresa. Este tipo de flexibilidad no sólo re
dunda en una mayor disciplina en el espacio laboral, sino que es favo
ra?le ~-envolvimiento subjetivo en el trabajo 46• garantizado por Ja dis
tnbuc1on de la jornada. en la que supuestamente hay un acuerdo entre 
la empresa Y el trabajador. Pero lo que hay detrás de este supuesto 
acuerdo es la tmible libertad de la inse!!'uridad, de Ja incertidumbre. 

. La intermediación laboral vía agenci~s de empleo, fenómeno am
plia_m.ei_ue generalizado en Colombia, configuró el mecanismo clási
c?, •mnal desde la década de los setenta que permitía la incorpora
c~on de trabajadores temporales para escapar de la leaislación laboral 
ngeme para la ép . F 1 . ~ . , . . . oca. ue a modalidad de subconrratac1on pero con 
una vmculanon ex 1 . . ·cuma a una empresa. Esto permitió a las empre-
sas una alta rot · · d · l 

h 
anon e una parte de su mano de obra a racias a os 

enganc es temporales · ' ~ · de 
flexiºbili. . . ' ~ con ello poner en marcha una estrategia 

· zanon extcr 1 al ·b·1· · · · · na, ªcu precedió a las estrateaias de flexi 1 iza-c1on mterna en lo d t:> 
ta cuando se . slpuestos e trabajo. Será en la década de Jos ochen-

unp ementan · · · · ' 1 y luego en los . 
1 

estrategias en esta segunda direcc1o1 

nO\·enta a rota · · 1 b seos 
con tareas diversas D non a oral irá acompa11ada de pue 

. e nuevo e 1 p l ·o ya otras grandes emp . d 0 gate a molive será pionera, per 
. resas tn ustri 1 h b' . t ·a re-gias. Posterionnent 1 ªes a ian mcorporado estas es 1 

e. a a temporal"dad á una contratación cuasi· p 1 en el empleo se agregar 
. ermaneme ¿· ¡ s su-cesivos por largos pe · d 0 me 1ame contratos tempera e 

no os (dos ) eJ11-presas considerada 'tres, cuatro o cinco años). En as 
d . s en este do que 

se an las diferentes e cumento hemos podido observar 1 
fi . LOrnus de t . , de a 
•gura mtermediaria (tanto e emporalidades laborales a rraves ' xi-

to y Carrefour). En este . olgate Palmolive como Almacenes E. 
1 b. senndo 1 · 1 aso 

co om iano es anterior a las fi a Intermediación laboral para e c d 

'" R 
orillas que van a configurar el Jlal11ª 

0 

ecordemos el é f: . 
las entrevistas para el n 3515 Puesto a la \'ida . aJi:s c;;Jl 

enganche de Juan C 1 pn\'ada y Jos proyeccos persol1 É •itO· 
ar os como trabajador de Almacenes " 
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·.m1imi11e, donde la subconrratación se realiza a través de otras em
' rñlS especializadas en ofrecer servicios sin que necesariamente sig
~que una vinculación exclusiva o permanente de la mano de obra 
ihrmpresa que demanda el servicio. De igual manera, encontramos 
mlMmpresas referidas servicios 011tso11rcing. . 

En las experiencias analizadas se observa una dificultad en la 
wnstrucción de una identidad asalariada con derechos individuales y 
:olecrivos en el contexto de una inserción en el mercado de trabajo 
con trayectorias laborales fragmentadas, ya sea por la cond_ición de 
inntJbilidad o por una condición "provisoria" como asalanado q~1e 
o ~mismo tiempo estudiante. Lo que Boltanski y Chipello (op. Cit., 

pp. 168-173) han analizado como la lógica conexio11ista y sus conse
cuencias en las relaciones laborales se aplica aquí 47

• Aunque la gl?ba
htición ha intensificado el asalariamiento en la sociedad colombiana, 
in la medida en que se apoya sobre la desregulación de la relació_n s~
hri~ este proceso no ha permitido el desarrollo de identidades md~
.d 1 · · d b · 48 La profundi-11 ua es y colectivas alrededor del espacio e tra a.JO · ' · 
·· · d d ¡ bº a y otras uoon de las desigualdades sociales en la socie a co om ian 
· da l ' dºd d Jos referen-IOcte des latinoamericanas va a la par con a per 1 a e . 

1~ en el trabajo y con ello la invisibilización de las relaciones asala
nidas. 

-~ 63-67) de individ.uali-
4ció igual que el escenario analizado por Beck (19~9 • P~· ya única opcion es 
, n a tod · conon 10 cu bhb ªcosca que se expresa en el empresano au . 

enad d 1 · d · cern-
'·· Sob e a in.~eguridad. T . sobre vdocida .' in 1 ue 

d:illlb r~ este punto véase en Veltz su excelente ana isis ??3-226), al igua i7) 
tri iu reby confianza en el mundo del trabajo f.lexible ( 1996, P_Pd·o--(?000. PP· 221-2- . 

o ra ni:í . lºb d y el sc::nt1 -s reciente, sobre el tema de la 1 erta f 
e 
1 
) 



72 Femando Vrrea Giraldo 

REFERENCIAS lllBLIOGRÁFICAS 

131.'rk. Ulrich (1998). ¿Qué es la .clobali<ació11? Falacias del globalis1110, rcsp 11estas 
a I.1 .cfi1bali::11ci611, Barcelona. Paidós (Barcelona/ Buenos Aires/ M ¿xico) 
Colección Estado Y Sociedad. ' 

- (2000). U111111c1·0 ,,;1111dofcliz. la precariedad del trabajo w la era de In {!lobali
zarió11. Barcelona. Paidós (Barcelona/ Buenos Aires/ M éxico), CoÍección 
Estado y Sociedad. 

fürgquist. Charles (1988). Lf.lS rr.ibajadorcs c11 la '1isrc>ria /n1i11on111ericm111. Es111-
di,1s rn111p'.'rJti1111s de C~1ilc, Ai;.~wti11a, Ve11c.::11ela y Colo111bin, Bogotá, Co
lombia. Siglo XXI Editores. 

Bolta.mki .. Lucy Chiapello. E\'C (1999), Le 1101wcl C.iprit d11 cnpitnli.illlC, Fran
CJa. Editorial Gallimard. 

Castel, Ro~crt (1995), Les 111éta111,1rp'1,1scs de la q11cstii111 socia/e. U11e dmmiq11e 
d11 salariar. Francia. Librairie Anhemc Favard. 

Dornbusch Rudi&er ,. Edw ..i_ S b · · (.l 9 • d J . ' ::> , arw, e asnan 92), «La m <1croeconom1a e 
popuhsmo .. l'n Dornbus ·J Ed ds ( ' / 

l
. 

1
• . e 1 Y war comps.), La 11wrroero1101111a de p!l-

p11 1s111,1 r11 a Amer· r - • •• • · • 

17 
irn uir111a, Jviexico. Fondo de C ultura E co nó 1111c<1. 

p. . 
Ocampo.Jos.! Antonio (?001) l' r. , . 

Edit · ¡ Alr - · '11 _1 W11ro fíllllomiro para Colo111bia Colombia, 
ona 1aomega. ' 

Palacios. Marco ('' 001) De ¡· 
de~ Bo · C- ¡ · . popu rmt'. 111a11dari11cs y 11io/c11rias. L11r/ias por el po

. gota. o omb1a Ed' . 1 PI des Temas. · itona aneta Colombiana, Colección Gran-

Paugam.Serge (2001), .. Les forn . .. . . . . . 
H1111111i11e5 núm 11 , ies d mtegrJnon profess1onnelk», en Soe11ce:> 

P · ' · .., . marzo dt· "<>O 1 ¡) · ecaut,Daniel (198/) Ord· , . - . · ans,p.22. 
gotá. Siglo XXI E'd. tll) rwlcnaa eu Colombia 1930- 1954 2 vols., Bo-
~ ltOn.'S ' ' 

Ur~.ª· Fernando y Murillo G ill . , 
smdical en la ·gra · d · u emio (1993). "Nuevas tecnoloofas y accion 

. n m ustna dd V ll d 1 :::> • nes mdumiak>s y las d. . . ª e e Cauca según estilo· de re lacio-
. · manucas d 1 e: nom1ca de la adin· · . . e a rl.'1orma laboral )' la apertura eco-

. . m1srranon G ,· · " - - d J simposio Sociolo~a d 1 T b . a\ma · :>:> pp., ponencia presenta ª 3 

Y Trabajo, VIII C:::>ong e raN ªJo: Ret'.strucruración Industrial Empleo 
199? reso la . 1 ' . d - , Bogotá. Publicad Clona de Sociología 24-26 de junio e 
Bog · ¡) · 0 en Ca11 b · · · ' b ·a· ora, 'ªmer Dombois v 1 'º ieouco, empleo y 1mbajo en Co/o//l 1 

' 

PP· 91-116. · Carmen Marina López Editores, FESCOl.., 
Urrea, Fernando y M .. 

ganiza . eJia. Carlos A (?OOQ) r-
cioncs en el Valle d·l C. - ,•Innovación y culmra de las º. 

el al., lr111011ació11 y mlr11ra de l auca., en E Urrea L G Arango C. Dáv1Ja 
Bogotá e 1 . e as Of • • ' • • ' b ·a 

" 
1 

p· ' 0 ciencias, Corpo ·. 'garm:ano11cs e11 tres re{liones de Co/olll 1 
· ' 

ve tz, 1erre (19%) M . . rac1on Calidad ~ 
Franc· Ed. . • . o11d1al1sario11 ·11 . • ,¡ 

_ Le 13
' !tonal Presses Un· ~1 ~set terriroires. L'éco110111ie d 'arc/llpt ' 

11ouvea1J mo11de i11d11striel E1div~rsna1res de France. 
, tonalG u· ª 1mard, Francia, 2000. 

~obolización y prácticas de flexibilización laboral 73 

f..1.\'TES PERIODÍSTICAS 

ih it\nÚm.134,junio de 2001, «La expansión universitariai>, p.'. 8. 
!J\Na Ermrómica, núm. 64, abril de 2001 , «Las 300 empresas mas grandes», 

p.2J. 00 L 10 . . . . , d !J .\ira Ero11ó111ica, núm. 66,junio de 2 1, « as 1111c1at1vas mas estaca-
das por Colombia», p. 94. 

~.\11a Ero11ó111ica, CD-ROM, Colo111bia y la n11eva economía. 
~J11a (edición especial), Edición 988, 9-16 de abril de 2001, «Las 100 em

presas más grandes de Colombia», p. 98. 

l\'TREVISTAS A TRABAJADORES (NOMBRES MODIFICADOS) 

C:.rlos, 26 años, trabaja en Colgate Palmoli~e. 
r..m Carlos,21 años, trabaja en Almacenes Exito, San Fernando. 
ftderico,22 años, trabaja en Almacenes Éxito, San Fernando. 
Riq~el. 21 años, trabajó en Carrefour y actualmente trabaja en Almacenes 

Exito, San Fernando. 
Gmnán,26 años, trabaja en Almacenes Éxito, La Flora. 

OJRAs FUENTES 

fncuesta Nacional de Hogares (ENH), Etapa 110, D epartamento Nacional 
de Estadística, DANE, diciembre de 2000. 



74 Femando Vrrea Giraldo 

Resumen. «Globalización y prácticas de flcxibilización laboral en 
grandes empresas: el caso colo1nbiano» 

La soci~cL1d colombima de de mediados de los a1'ios ochenta e intcnsamenre 
dura111e 101 nownta ha abierto su economía y con dlo el país ha estado bajo 
lo~ efmos del proc..so de globalización y políticas neoliberales. N o obsranre. 
es incfüpcn;.ible colocar Cl>tt' proceso en la perspectiva sociohistórica de la so
ckdad colombiana. sin una expc·riencia de política populista de distribución 
cid ingn-so y. por lo mismo. con un Estado débil en su capacidad dc regular b 
riqueza y con una pamcipación pobre en la gennación del PI13. E n estc con
texto deben ser observadas algunas estrategia de Oexibilización inrerna y ex
terna de la fuma de trabajo e~ las princip;íes grandes empresa en Colombia. 
en el sector mdmtrial y en las más grandes cadenas de distribució n, particular
n~cmc los hipermercados. Mi Íntt'ré.s consiste en analizar r:iles estrategias a rra
i·es de las pr.íctic.as Y políticas de contratación v en los diferentes trabajos para 
entender las mo~idadt'S recientes del proceso ·de asalariam.iellto, bajo la mira
da de fr.igmemmon Y ciilcontinuidad de las trayectorias laborales de los rraba-
Jadores en Nos d · d · · · os npos e negocios. EstJS son e trategias de emprt'sas nacio-
naks " multi1ucio \ • . 1. · 1 .. 1 . · . . na ~s . no oostante. no puede decirse q ue a apertuJ · 
econonuca )· la mser~1·0• 1 di · · . • 1 • · · que 
1 r . ' 11 en as nan11cas de globalizaoon sean as U111cas 
as ~xp ~~uelnbo. ya que algunas de ellas. tJles como el trabajo temporal Y b inrer
;ne 1~ªº11 ª ral. \Ít•nen d~de los años st·tenta. De todos m odos es cbro que 
as p~cncas ?e flex.ibilización !hadas a cabo por la empresas son hoy !;is for
mas e gl'1'non del trabajo más e:-.1endidas en la soc,iedad colombiana. 

Abstract. G 
,, loba!izario11 and labor fle:1:ibilit11 practices of largest Jlrms: 

. colombran cast•i 
Coltw1b1a11 ;o.irr)' since rlt~ midd . ed i rs 
fft111r111¡1 and" 1¡1• 1 le <f rlze 80s and de1•n/y d11ri111? 1/11: 90s has opc11.b ¡ 

. • -' • Cll11111ry zas brc d · r . .< d · Ir ('"1 
P11l1nci .\'franwliilc ¡1 • 

11 
'"' rrtffccrs efgloba/1 zar1011 process a11 neo . , 

re . ts 11eccss.iry en . ¡¡ 1. . . I . . cr ·¡Jca111t ~ ol,1111b1a11 <oricr¡• · ¡ · P•11 a r 11s process 11110 rhe sooo 11storrc P > d 
fi 1 . . 11~11<1111 a pop11/" r ¡· . I d. 'b 11io11 illl º' r 11s r~asa11 11-ir/1 a 11 1, S 15 po 111ca experie11ce cf i11co111e 1srn 1 • • _ 

· · 't'a• tare a.< re ¡ · 1 · ¡ J(lfflCIJ'ª 
1101111110 rlie gi'nerario >f ;g11 armg r1c 111ca/1h a111/ 11 poor lzisrorrm l . 
<r . . 11 o gross 11a1io1 1 d . b b . ' ved solllt· · raregrr_; of 1111er11al and . 'ª pro 1111. fo rhrs co11fl'.YI 11111st I' o -'tr . · 
C I ¡ · . cxrer11al laborfi n .b. . . I . ·1jinm u1 0 

0111
11a, 11110 clic ;11a11, 1 . / 

b orre_,,exr zlzry ef rhe 111ai11 vj the arge> ·r-
marlms . .\1)' i11ecres115• 1.0na 

1
'ª11cl1 and b~csr dis1rib111i110 dwiw parriClllarly /lypi d 

r . ª"ª re J 0 
' · '· a11 po l(Jes a11d elze d!frere111 ki11d if-. suc r srraeegics rlmwgh rhe fim1 hiri11_e pmc11ce> ' "' 

1111der el · { o JOb< ro d .r ¡ ·cd ¡1rocD., re 1~1'111 ~ }ragmema .- 1111 ersta11d rlre re.-e11t ways 0 sa cm '° 
l)'pes of'4 b ry ai1d d1<co · . . 1¡,17<e 111 

rgcsr 11si11ess. 71zes - 111111111/y labor parhs of ehe 111orkers 111eo ·· . ;1 ra111101 sm1 1¡ ¡ e are srrarcoj ,r . ,,r/11:/cs>, .. , rae t 1e f(o110111¡c 0 . 6 esº; 11a111ma/ a11d f orcig11firms; 11evt . -011 procc~ e\-n} . 1 penmg or r/z . . >f I baf1 -at1 
· . .. r am 011 y al/ rlzem i. e 11zser11011 i11ro rlre dy11m11ics 1> g 0 -d . r¡' agennes- b . • ut'Cause 50111 1 . 

1 
•fl/IC 111 

d I ecame smre elze 70· C e- s11c 1 as re111porary /1iri11¡z by " 1 ' ro-ª>' r ze laborfi . '- enai11fv jl ·b ·¡· ' ies (lft! orce 111a11age111eru w . " ex1 r rey practices by rhe compall 
il)'> more exeeudab/e i11 Colo111bia11 socict¡t. 

. . , 
.11tegrac1on Racis o e 

.. po· m.edio socia 
e tra 

Ignasi Brunet y Amado Alarcón ::· 

1. Introducción 

A . 1· . , d d terminadas prácticas ctualmente el proceso de rac1a 1zac1on e e . 
d~crinúnato;ias está en la presencia en la sociedad Y la c~mdpe_tenci~ 

l , . ble de trabaja ores ex en e mercado de trabajo de un numero aprecia ' . 1 
. . . . . . s que susntuyen a os tr.l11Jeros extracomumtanos· immgrantes acnvo 

1
c1· a 

- ' . , 1 t La compete1 ' 
espanoles en las tareas y salarios que estos rec 1aza~, · , . · os de 
e 1 al nfümrac1on en ter m.tn . ne mercado de trabajo, dada su actu co ~ 

1 
f: t r objetivo 

informalización , segmentación y fragmentac1on, es e acd~d en gue 
P . , · en la me 1 ª ara explicar las reacciones xenofobas Y racistas, de intere-
1e ·b · . ·al de amenaza perc1 e al mnugrante como agente potenci, onsrr· uida a 

. . , . lí · mente c ' ses Y de identidades. Percepc1on, social Y Pº n ea n lado sobre 
co · 1. oya por u ' nsecuencia de que el sistema cap1ta 1sra se ap ' ¡ competencia 
~ex 1 . , l . 1 por otro en a bl. · P otac1on del trabajo por e cap1ta y, ' gánicas pu 1-
derod J dos leyes or 1 os contra todos. En este contexto, as d ZOOO- sobre os 
cadas -11 de enero de 2000 y 23 de djciembre . e - efectúan un 
der h . · , en Espana 

ec os de los extranjeros y su mtegracion . · que la hace 
trata . , . . . , , - comunitaria . 
d nuento poht1co de la innugrac1on extra ,, . stitucionahzan-

depender sobre la "situación nacional de empleo ' 
111 

secundario del 
o así . d d 1 seo-mento ' •un nicho ocupacional, entro e ::> ____ -

;-----. - . rrúques i E111pr~-
J) 1 C"' ces Ecouo E rna1J· 

1 · cpanan1em de Gestió d'Empreses, Facultar e e_ ien l - 43204 R.eus. - ' · 
•r1als Un· . . . d 1 Univers1rnt, 
ibiciaJfc tversttat Rovira i Virg1h. Av. e 3 .

1 2
% ck la 

,~,.. ee.urv.cs,amaa@fcce.urv.es. . ·a representa un ' 
i::n ?QQO 1 bl .. · · . con1un1t:irt• Pobl . . - a po ac1011 mnugranre extra 

acion total española. 

~.cr,... ? 75-96. 
-x1

1 dr/ Tr~b . . l ?00 1-?00- · PP· <yo, nueva ~poca, núm. 44, invierno e e - -
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mt'rc:ido de trabajo, destinado a ser ocupado por la pobbción inmi
grada t'Xtracomunit,1ria. Por tamo, la política inmigratoria hace depen
der la pmencia de inmigrantes de las necesidades dt> fuerza de trabajo 
en d Estado t'spai1ol. instimcionalizando tmJ situación de inferiori
dad (y criminalización) de la población inmigrada a través de la ley, 
al sen~r y legitimar una situación estructural de tipo discriminato
rio. concretamente la segmentación étnica del mercado de tr<ibajo 2; 

segmentación que está en la raíz del racismo -' y que no está aJ margen 
de prácticas xenófobas indi,·iduales de los empresarios dem:md:mtes de 
fuerza de trabajo y que, por vía de la competencia entre trabajadores, 
genera, en determinados sectores de actividad, actitudes xenófobas de 
los _trabajado:es ~utóctonos. Actitudes que, en un contexto donde se 
registran los md1c;s de temporalidad y de rotación en el empleo más 
altos _entre los paises de la Unión Europea, introducen divisiones y 
rnnfüctos entre los trabajadores, siendo un importante factor de debi
lidad y desestructuración del moYimiento sindical. 

En los siguientes ap d li · · · , . . arta os rea z.aremos, pnmero, una rev1s1on 
teonca de los conceptos r • • • • • b", . • .am1110 e 111tegrano11 as1 como tarn 1en una 
me11C1on a las pautas d · · · · · d 
d b 

. ' e mregrac1011 de los mn11arantes en el n1erca o 
e tra ªJº 4 Segund fr· o . . , . . · . o, o eceremos los resultados de la invesugac10n 

empmca realizada en la d 1 . comarca e El Maresme centrándonos en as 
representaciones sociales d , . ' ' . . e autoctonos e uuniarantes· represencac10-nes que JUntan do · . . o • , . 
mo-- . 

1 1 
s termonos de la miseria -el leJ· ano y el proxt-

)· nos a co ocan del 
sas. Tercero a . d 

1 
ante, esto es, hasta la puerta de nuestras ca-

' partir e conrrast 1 . . . s con la rac1·0 l"d d d e entre a urac1onalidad del racismo na 1 a e su T . . , 1 
prácticas rac1·51

,. 
/ 

• ;na tsts soc1ologico, destacamos que as 
..., v o xeno1ob 1 · d 1 mercado de trab : 1· .. as corre anonan con la estructura e 

ªJo, a estab1hz.ar , c. d. · 1 · Ja precarización. · ) promn izar sus tendencias 1ac1a 

JW: n· -
J El ase. alibar yWallemein (1991) 

racmno cu\·o desa 11 • 
fo d ¡ ·..•. ' · rro 0 Y hegen • · · 1 · n-. e capi ... mmo moderno v d 1. .10rua COH1CJdió con la expansión y e rnu • 
social de . 1 · · · e 1mpenafum · ü gonl . exc _us1on y discriminació 0 ~ap1ca sta. se asienta, como cate 
ddebla mtenonz.ación del coniumo dn. edn ~ategonas mentales jerarquiz:idas (producto 
e en su efi . , e IVISIO dis • c¡Ut'. 

d
. · · cac1a propia al hecho d nes Y Uncias sociales). Caregonas 1 1scu~o poro• fi e que fun · • • . · )' dt'. • wnto ucra de las ínl]' • cionan mas alla de b conc1enc1a 

' El 80o/c d 1 uenCias del ' . 
. 0 e total de la pobla · · . . examen v del control volunrano. . 

porcenra•e que al non mnug ' baJar, 
1 , • canza el 82% en ¡ rame se encuentra en edad de rra ' 

e grupo mas a r 1 e caso de lo . . . »ndo 
vcnrud de la mp i~.e coi:iiprendido entre 1 s ~ITl.lgrames no comunjranos. s1e;; ·u-

; . ~oblac1on acova inmi 3 os 2;, Y los 44 años, lo que 111uesrra la J 
El termino racismo gr nte. 

mo y muchas ·r ,en un senudo ampü gl . ·ris-
mamiesuc1on1::s del nacion . o, en oba la xenofobia. el annsemJ 

al1smo excluycme. 

• 
1
·ntegración social por medio del trabajo 

Racismo e 
77 

l. Racismo e integración por medio del trabajo 

~.!. Racismo y discri111inació11 

U racismo, como unJ forma de discriminación que se asientJ en la 
rnnm de organizar el mundo social , independienteme~te de que 
u1gue su carácter racista, afecta a la igualdad de oportumdades o de 
rut~ en el empleo por motivos del origen étnico o nacio1:al. El rac.~s
co. como una "relación de dominación" (Flem, 1985), impone la 
oleriorización de cualquier grupo social sobre el que la sociedad ha 
rnn11ruido una imagen racial habiendo elegido para ello unos rJsgos 
milciquiera que se han supuesto congénitos; estos rasgos pueden ser 
~leos o psíquicos, reales o supuestos, lo mismo da, lo importante es la 
;((ión social que se ejerce sobre ese grupo" (Pajares, 19~8, P· 283). 
Pommo, racismo es la acción negativa de la sociedad h~Ct~ el grupo 
~e.guiándose por una construcción imaginaria, ha rac1ahzado. ~s~a 
perspectiva se contrapone a la que guía la teoría económica neoclasi
ci,la cual se representa la discriminación racial en el mercado de tra
bijo por medio de un "gusto por la discriminación" 6 que ~resent~n 
ld!1 1 · ' d ferenc1al ' to os empleadores (y que condiciona la remuneracion 1 . 
!empleados) como los trabajadores (no dispuestos a compartir el _lu
gar de trabajo o que deben ser primados por el hecho de compa:orI_o 
con trab · d · d l " t por la d1scn-. . . a.Ja ores de otras etnias) . En ausencia e gus 0 ' b 
nunac1on" , . 1 . . , tas de los tra a-. 'esta teona entiende que a pos1c10n Y ren 
Jldores ¡ . , d 1 ·cal humano . en e mercado de trabajo es una func1on e capi ' d 
que esro . to a la pro uc-. s aportan a los procesos productivos v por tan ' · 
llvídad . . . ' r· do se cons1-y cornpetmv1dad de las empresas 7 . En este sen 1 ' 
gue culpa 1 · . . , , . ' t ] humano, lo que . r a a mnugrac1on por sus defic1ts en capt a . 
constiru 1 . rgenc1a que es 
" . ye otra forma de racismo 8, el racismo de a 111te 1 _ 
Propio d · , d pende en par 
te d 

1 
e una clase dominante cuya reproduccion e . ne lJ 

' e ª transrnisión del capital cultural, capital heredado que tie 

'· v· 
1 V:ase Beckcr (1957). 

ease Bo · ( 
~ No ha l]as 1983). . . • ros racis1nos como gru-

Pos que ... Y un racismo, smo racismos en tanto que hay tan . constimyendo 
tienen 1 . . . ' . · 110 existen , 1. ~tola func'' . a n~ccs1dad dcjusrificarse por e~1st1r coi . ? 6 l).Al respecro, Ba1-

~lryw U ion lllvanablc de los racismos" (Oourchcu, 2000, P· - ,, · . . ~l reemplaza-
. a crst · ( . . " ra re1enr,c " b ll¡¡l'nto d ,1 cin 1991) hablan de "racismo s111 razas Pª ' · onal, con d o -

, e arrn•n . • ·¿ d 1 ir-11 )'/o nac1 . d J ·s itt1vo d· . "w lento gencrico J'Or el de idcnn a cu n ' ¿· r .• 1 res soc1e ac" 
'Pt1tn 1 · ' . ¡ le b s 11crc1 · 

co11¡0 escnc' t ~ identidades culturales y/ o nac1ona es ' · 
13 es e 1rreducribles. ~ 

i 
) 
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propit'dad dt' st'r un capital incorporado y, por t::into, aparentemem 
natural. innato. El r.icismo de la inteligencia es lo que u ti] izan los do~ 
minant~s ron el fin de pr?ducir.un~ teo~i,cea de su propio privilegio, 
co.mo dKe Weber, es decir. una JUSt1ficac1on del orden social que do-
1111.na_. Es lo que h~ce que los dominantes se sientan justificados de 
existir rnmo dominantes. que se sientan de una esencia superior" 
(Bourdieu. 2000. pp. 261-262). 
.. El :,acism~ alude, también, a la división entre un " nosotros" y un 
otros . d~fi~uda de acuerdo con los estereotipos de un determinado 

orden social que exige. para dar validez a diferencias y lí1nites aene-
raJmt'nte aceptad · b' :::i . os. un espano 1en vallado (con vallas mentales) 
para hacer posible la conciencia de la propia identidad cultural o ét-
mca. ldenndad que respo id c d . . . 

, . 1 e a 1actores v ec1s1ones de tipo pura-
mente poht1co (v po t b' · ' 

1 r amo ar 1trano) y que se sirve del ropaje de lo 
na rural, de la herencia d 1 · · · ción d 1 di . . , '.e 0 ongmano y sustancial para la conforma-

e a v1sona etruca en 1 - · · · · 1 divisi'o'n , e acce~o a recursos y privilegios. Die 1a 
actua como segrega · , di . . . , blacio' · · d · C1on Y scnmmac1on al reservar a la po-, n mnugra a unas fu . , 

mica 0 productiva ll• y es nnones ~~ncretas en la estructura econo-
ro para mante ·

1 
que la etmndad es un excelenre instrumen-

ner a sobreex 1 . ' . n· Siempre ha)' u difi . · P otac1on sm excesivos con 1ctos. 
na erenc1a cult l · · 1 segregaciones y di . . . ura a mventar, a fin de encubnr as 

'al , scrmunac1ones e b e , . c1 es. n ase a 1actores econo1n1cos y so-

, L~ división para el acceso . . . . 
mul11ples dimension d 

1 
~ r.ecursos Y privilegios se marufiesta en 

d es e a \1da · 1 d e trabajo en el que sona v. en panicular en el merca o 
' un sector · · . ' 1 peores puestos de tr· b . y 1111P0 rtanre de mmiarantes ocupa os 

. . a ªJo. es :::i , . cismo y etmcismo no d . que. en el terreno de las pracucas, ra-
1 · eJan de se · d J e as1s1110, ya que las ¿·c . . r 0 mamfesrarse como variantes e 
. bl llerenc1ac10 . . . 

vita em~me a la desigualdad nes ~t?1cas y raciales nos abocan.1ne-
un espacio social J·era . dde posiaones sociales a la existencia de · ¡ . rqu1za o· . ' ' . 
SOCia_ es baJo una formad c •espacio que manifiesta las distancias 
tura] . , e1onnada 1 izac1on que. produce 1 . . y ocu ta, a causa del efecto de na-
mundo natural. a mscnpción de las realidades sociales en el 

• Rcsp~cto a los cstereori ---:---- ----
ta la supenoridad d 1 p0s etnocenrric d 1 ' S-
busca de trabaio . e os autoctonos sobr I os e os espa1ioles. que dan por suput: 

, " • veanse va11 • e os col · · · 11 n en 11 Como • 
1 

es e1 al. (1999) 0 . ecovos mm1gramcs que ega 
econonúa irresguenla a Ambrosini (1998 p .14~ez Nicolás {1999). d 

. . ar es u . . :i) " ' r e 
nonucos conremp , n rasgo consrituti,·o d 

1 
una cuota mas o nic:nos arnp 1ª 

d. • oraneos" E · e fu · · . , co-1senado prec
15
· a111 · ste autor 30- d nnona1memo de los sistemas t: 

eme par a e qu .. 1 ,ce ªresponder a e e trabajo del inmigrante part: 
esta demanda.,. 

. e 
1
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~2. 11lcegració11 de la i11111igmcíón 

Politicamente, hay tres modelos de integración de los inm.igrantes: el 
:oodo francés , el inglés y el alemán. En el modelo alemán, la ciuda
!mfa se determina por el llamado í11s sa11guí11ís, mientras que en el 
rrmcés la ciudadania se rige por el ius solí, que se considera que es 
.~nrico para todos los que la han obtenido y, en el supuesto de que 
:Miara entre ellos diferencias, éstas únicamente existen en el ámbito 
¡m·ado. Por contra, en el modelo inglés se supone que unos ciudda
c »on distintos de otros y que un inmigrante, por el hecho de ~ 1-
¡JJ1rir la ciudadania, no se convierte en un inglés igual al resto de l 'S 

~eses, al quedar adscrito a su minoría étnica. 
En cuanto a España, el Plan Intenninisterial para la Integración 

:; los Inmigrantes (1994) opta implícitamente por el modelo f~an
ces}• que referencia a los ciudadanos españoles en general Y renut~ ª 
IOi ~migrames, para la tutela y promoción de sus derechos, a las _nus
lilli mstancias y organismos que están abiertos para los espano_I~s 
iCECS, 2001 ). Por tanto, la integración es igual a ciudadanía y, pohti
tarneme, es sinónimo de legalización. Legalizar a los inmigrantes es 
c.onrertirlos en ciudadanos, sin que se les requiera otros derechos Y 
ut~res que los que se exigen a los nacionales de orig~n. L~ pal~1bra 
clne para la integración social de la inmiaración no es identidad 'es 

dCJ~dad~iúa. De hecho, la etnicidad, la id~ntidad étnica, es lll.1 efecto 
· ~die · ., . , d la mteara-.. ierenc1ac1on desigualitaria ya que la cuest1on e ' :::i 

CJon ún· : . ·d ·d d uando son . icainente se plantea en term.tnos de 1 ent1 ª e 
illargmados, por la posición social la lenaua, las costumbres y, 6.nald-
rnente el d ¡ . . . , ' b bl de ident1da : . ' erec 10. La mnugrac1on no es un pro ema 
•iluca es fc . · ple respeto a 
1¡ · ' una o erra en el mercado de traba JO y, por sim . d 
,,~gualdad humana hay que conceder las mismas oportunida es,ª 
'VllOs/as L , . 1 . d tidad democra
tica · 0 que equivale a otorgar a todos/as a 1 en ' d 1 li-
!li' moderna que, más allá del origen étnico, de la cultura, e ª re 1 ~·on, de la 1 do el acceso a a 
C!udada , engua y de la nacionalidad, es, ante t_o ' d d rechos 
1· deb nia, la humanidad política del hombre, el sistema e e do la 
· eres qu . , blico respetan 
~in.,, .1 . e nos vuelve iguales en el espacio pu 

"l)U andad e11 ¡ · · t? e espacio privado -. 

~~~~~~~~~~~~~~~---:---:~~:::~~-;-: . la identid d fi . lo sino que se consrru-
~c Y red fi ª no es algo por otra parte cerrado y de 1111' • . e ne e , ' 1 la p 0 nsta. ntemenre. d ,cl·ios sociales; es lit . rueb d r · · ' de ert: d 

C1r, e) ob· . ª e 1uego de la ciudadanía es la reahzacion d J. ·to sca trata 0 

~cnvo de la ciudadanía consiste en asegurar que ca ª su i; 
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Culturalmente. hay rm modelos de integración de los i n111 igran
tes: el multiculn1ralismo, la asimilación y la imerculturalidad. El mul
ricul111ralismo implica una política de acenruación de las diferencias 
culturales de la que derivan subculruras aisla~as; la asimiJación impli
ca una política de homogeneización culrura.1 para integrar a las mino
rías culturales o étnicas; la interculruralidad equivale a intercambio, 
fusión, mestizaje cultural, a consecuencia del reconocimiento de que 
las culturas en contacto interactúan y generan nuevas culturas 13_ Por 
otra pane.,multiculturalismo y asimilación surgen a consecuencia de 
la exmenc1a de la desigualdad disfrazada de diferencia cultural o étni
ca; e~1 otras p_a_labras, la diferencia y su construcción no es m ás que 
una JUsnficac1on del proceso de desigualdad. En la interculturalidad 
se pueden observar procesos por reducir o eliminar las desio-ualdades 
Y P'.°~iover la igualdad mediante la explicación crítica de lo que de 
subJe~vo Y de _relativo tienen las culturas propias en tanto que cons
trd_~ccion_es soc10históricas o, también, procesos de construcción de la 

11erenc1a y de la desig alelad di · · 1 r u me ante discursos de igualdad y p u-
ra ,

151110 cli~ltural ocukmdo la conexión con las estructuras sociales 
mas amp as en las que se . .b 1 di . , 
1 . . mscn e a vers1dad cultural. De aqu1 que 
~ reconocmuen~o de la diversidad intercultural pueda encubrir un 

erte ernocentr1smo dad 1 
les en los ¡ d '. 0 que en os contextos occidentales actua-

' que as es1guald d 1 · · l b. 
ruales enfati?, 1 d"fi ~ es eg1t1madas culturalmente son 1a 1-

' .... r as 1 erenc1as e .. · l d · gualdades Ell d b s arnesgarse a convertir as en es1-. o se e e una ve , 1 
son entendidos • 1 ~mas, a que los 'bordes' de las cu turas 
nocimiemo de 1 coidl~~ ª go_ facilmeme idemifi\:able, (pero) un reco-

as herencias cult ral ' . ven' en un mis . u es entre los grupos que conv1-mo espacio geo · fi 
medida las diferen · h . gra co no debe olvidar que, en gran . ' c1as an sido e .d , 
t1ca de qué son las e ¡ 0 nstru1 as desde una idea muy esta-

u turas y por t _ . . a 
nueva manera de c ifi 

1 
• aneo, ensenar las diferencias es un 

d . os car as cult e · , d la es1gualdad desde tal · . . uras Y iavorecer la asunc1on e ' 
Tt . mmov1lismo" (G , 63) emendo en cuenta 1 d. arc1a y Granados, 1999, p. · 

que someter criticament 
0

1 ~ho hasta aquí, y admitiendo que h~Y 
dad al discurso cienrífi e e s~urso cultural y étnico y su racionah
di · co Y socia] , . d s stors1ones e111océnrr· ) su racionalidad controlan o su 

icas a causa d 1 d ' · 1 de 
-::;:-:=:=:--~:-----~ e a eterminación posicwna 
como un miembro lcno d . 
go, coincide ca 'l p e la sociedad de i al . bar-

ll L 1 
11 e auge del capirali~m gu es, aunque este principio, s111 en1 

ciones d~ :n~~~cs~ mueven y se enfr~~~~ ~e~era desigualdad . . -!a-
baten por el .1011• aunque hay quema . 11 el marco de unas detcrn1111adas re 
la cultura en ebspac1oddel poder en fa soci~-'-tdiza_r que no son las culmras las que coiu-

usca e leoin· . .._ ~ua sino d . · voC311 ,,. nuuad. ctermmados grupos que 111 

1 
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Jo wsar humano, el análisis de los flujos migratorios (fruto de las 
!~ p . . , d" d 1 b . h :~;!'ll~dades mundiales) y su 111tegrac1on por m e 10 e tra a.JO a 
~-~cribirse, por su funcionalidad para las economías receptoras al 

l cirigar los desajustes coyuntura~es ? e sus ec,ononúas, d~ntro de una 
::urÍl global del desarrollo capitalista. T~ona que explique, _por un 

j ~Jo.cómo el acceso de inm.i~~antes cualificados y poco, cualificados 
oun efecto directo de las polmcas y demandas de los paises recepto-
:~ )'. por otro, la existencia de un proceso de descualificación de los 
r.11igrantes a consecuencia directa de las prácticas de discriminación 
1:1consriruyen un rasgo estructural de las sociedades capitalistas, ar-

1 Oíllhdas en relaciones de clase. Rasgo netamente funcional al favore-
1 ;{rhescisión entre trabajadores autóctonos e inmigrantes, esto es, la 
• ~iiíión de la clase trabajadora en las sociedades receptoras al generar 
1 1::1esrrato inferior en su seno. Así, a la estratificación social se le añade 
1 

cm estratificación étnica que dificulta la coalición de intereses. D e 
l •;¡uí que, independientemente de que la clase trabajadora está seg-

Otntada, la integración suponga dos niveles: integración estr~ctural 
0!00oesrructural (integración en el ámbito ocupacional y social lle-

! ~~di acabo a través d~ la inserción de clase) e in~egr~ción cultural-~ 
·.rionalcultural (reflejada en la voluntad de los mnugrantes de rei 
iindicar como propio el ámbito en el cual sean y se sientan ciudada
tlli d 1 

1 .. e Peno derecho, a la vez que coprotagonistas de un proyecto 
politico colectivo). 

l. Análisis de la investigación 

] ll. M d 1 I 

eto 0 og1a de la investigación 

En el desarroll , . . · · ' tilizaron prác-
Oca • 0 111etodolog1co de la mvest1gac1on se u . 1 cuahtati · profund1-~d vas, concretamente la entrevista abierta 0 en 

.que es u · · ' d discursos que Prop0 . na practica mediante la cual se pro ucen . 
rc1onan . e . captar las pos1-'-...... · lllt0r111ación empírica 14 que pernute 

''E·---_ . 
•:ii 

1 lllateriaf , . . . . . 1 representaciones Y 
!Ud~ de 1 . cmpinco uahzado para captar las pnncipa es_ , 

1
·co ··s .,1 si-

··~ os u · d. eno tccn ~- ~ ~. tnte: el p inugrantes procede de 30 entrevistas cuyo is . dos fue el de 
t<;' d roceduni . . , d 1 enrrev1sta 

(/l,oa . e nieve" emo seguido para la selecc1011 e os directo con el 
'l'·cct1~0 de in ~parcir de informantes privilegiados por su contact~ ) inforrnances 
1 r.11 . 1n1grant . . · t dos fueron. a k ·tgiados· es cxtracomumtanos. Los entrcv1s a . .

1 
. d s (éstos son 

~ r ·se rcali . • pnv• cg1a o. 
Clponsabf d . Zaron cmco entrevistas a mformante~ e 1 i a el Oanco 

es e la A . . , M ies de ata u1 . soc1ac1011 de Inmigrantes arroqu · ~ 

~ 
) 

e 
" ) 
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ciones ideológicas y contextualizar las representaciones y valoracio
nes de los diferentes agentes socia.les; asinüsmo d esentrafi.an el sentido 
que atribuyen a sus prácticas sociales. Tenemos que subrayar la pro
blemática subyacente a la población objeto de estudio y las dificulta
des para el acceso de los entrevistadores a ésta. La marginación social 
que en muchos casos rodea a los trabajadores extracomunitarios, sus 
condiciones de trabajo particularmente, crea una importante barrera 
entre nosotros y el objeto d e estudio. Tal y como ya se ha indicado en 
otros estudios (CEDlME, 1998), los empresarios son muy reticentes 
a manifestarse sobre racismo, particularmente en lo que atafie a las re
laciones laborales en la propia empresa. Asimjsmo, es rotunda la nega
tiva de éstos a permitir que se entreviste a los trabajadores de la em
presa. Por otra p arre. es frecuente la negativa d e los trabajadores 
extranjeros a ser entrevistados -más, si cabe, a ser registrados magne
tofónicamente-- o, en algunos c:isos, que los entrevistados tiendan ª 

d l · · d " e 1 " en el cual respon er as entrevistas como s1 se tratara e un exan1 1 . 
deban dejar lo mejor parada posible a su e mpresa y entorno social. 

3.2. Contexto de la i1111estigació11 

. . . , . del rnercado 
Diferentes estudios han venficado que las caractensnca~ 

1 
bol-

de trabajo en el que se insertan los inmigrantes (en particulardas ·sivo 
d b . d d , ) factor ect sas e tra ªJº no esea as por los autoctonos es un enta 

b
. . , 1 l . . . de Jos nov 

para su u 1caC1on aboral. En Espafia es en os 1111c1os . . así el 
c~ando las cif~as de inmigra~tes con~enz~1; a ser significat~;~64 en 
numero de residentes extranjeros en s1tuac10n legal p asa de odujo 
1960 a 881.332 en 1999 15• Por otra parte, este aume,nt~ se ~~ Lari
cuando el número de inmigrantes prove nientes d e Afnca, 

----------------------~~ . , . . , ara TrabaP . y 
de Alunemos de Cantas lnterparroquial, Centro de lnfor111acion P Musso !(afo: 
Extranjeros -CITE-, la asociación de inmigrantes subsahariano~ . dos c;:11cre"15' 
servicios socialc:s del Avuntamiento de Pineda de Mar); b) empresa no~. 1 sector de 

13 

tas fueron realizadas a ~mpresarios autóctonos de pequeñas empresas ~~cario de rc:s-
. · . · · s -propi~ d. u113 

construcc1on y una tercera a un empresario del sector serv1c10 . •cario " ._ 
d , . , . 1 ~s -propic:: proC" tauramc-; a e111as se entrevisto a un emprcsan o senega e:: . • r:inccs 1 . d d . j S )llJlllg ' 8 C:I 

nen a e productos tropicales: e) se entrevistó a 20 cra~a~ac ore 
9 

bonibres - bfl!• 
dentes de Marruecos (12 t:ntrevisras, 3 mujeres -servicios-:-; Y Gaiubia (h0111 eli,1 
construcción y 1 en servicios-), Guinea (hombre, consrrucc1? n), ~ · cios), Arg c:l . . ) s 1 b b" ( ,, ·r sc::r\11 cor serv1c1os , enega (hom re, construcción), Colom ia 111uJc:: · • icíos) Y 
(hombre, construcción), Perú (mujer, servicios), China (hombre. sc::rv 
del Sur (hombre, servicios). 

i; Véase IMSERSO-OPI (2000). 
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noamérica y de Asia comenzó a aumentar de forma continuada, pero 
loi ciudadanos de la Unión Europea continúan siendo, con diferen
ria. el grupo mayoritario en situación legal, aunque su porcentaje ha 
caído del 62% en 1980 al 41 % en 1998 16• Otro dato a tener en cuen
ta es que el 79,8% de los extranjeros con permiso de resi~en~ia se 
concentra, según datos de IMSERSO-OPl (2000), en las s1gmentes 
comunidades au tónomas: Cataluña (22,9%), Madrid (19,8%), Anda
lucía (13,6%), Comunidad Valenciana (1O,1 %) , Canarias (8,5%) y Ba
lmes (4,9%). Respecto al peso de la población extranjera sobre la to
ul de cada provincia, es el siguiente: Girona (5,9%) , Baleares (5,3%), 
Tenerife (4,6%), Málaga (4,4%), Las Palmas (4%),Alicante (3,9%),~
meria (3,8%), Madrid (3,2%), Barcelona (2,8%) y Tarragona (2,8Yo) . 

En 1997, un 62,7% de los trabajadores extranjeros se ocup~ en 
servicios poco cualificados (servicio doméstico, hostelerí~ . · .), nuen
rras que el resto se reparte entre la construcción y la agncultura, lo 
que indica que ingresan en el mercado de trabaj? .ª través del seg
mento de ocupaciones más inestable y menos solicitado por los au
tóctonos. De este modo los imnigrantes se concentran en aquellas 

· ·d ' · · d b · 11 y que son arnv1 acles que presentan peores cond1c1ones e tra a.JO , 
m d · , aenerándose as1 enos eseables para los trabajadores autoctonos, " ' . 
una · , , · d d b ·0 di· ficu ltando la !11-segmentac1on etmca del merca o e tra ªj , , 1 
tercambiabilidad de los puestos de trabajo entre los autocconos Y os 
inmigrantes is. . .. 

S ' · b l t aba1adores afn-egun Mendoza (2000) en un estudio so re os r, ' ~ . 
c_anos en el sector de la co,nstrucción en Girona, exis~e g~an movi
lidad intersectorial u horizontal de Jos trabajadores 1 .nmigra~res ·~ 
ese . . . d 1 bajadores 1nin1 

asa movilidad intrasectorial o vertical e os tra d traba-
grante L . . . · en puestos e ' ' . . s. os trabajadores mnuarantes se msertan lidad 
Jo sin . . " 1 .. el de tempora , 

. requenm1entos formativos y con un a to mv , de la 
e irregul ·¿ , . d l 11odelo o teona 

an ad (la explicación basica at1en e ª 1 bl ra los rra-
segn¡ent · , · ndesea e Pª ' b. d ac1on). El sector en su conjunto no es 1 . h de mercado 

qªu~ª ores autóctonos. Lo que es indeseable es _el 1111~ ºa un estudio 
e ocup l . · E 1 1usma me ' re 1. an os trabaj adores africanos. n ª 1 T dad horizon-

ta;dizado por CEDIME (1998) indica la elevada movi ~onde las tra-
e los t b · d c. . l B · , Uobreaat, . , · ye . ra a_ia ores a1ncanos en e atx l onstrucc1on, si 

ctonas oscilan entre los sectores agrícola Y de ª c _____ _ 
,, 
" ~ase CECS (2001 ). frecuentes y se ce~n:111 , 

bíiican inalas condiciones en la relación laboral son ~iluyl r ·corees de salario. m-
iente 1 1 . , lana os <.: 

C\1n1pr . •en a no formalización de la re ac1on sa · · ' 
in11ent d · . 1' v· 0 e normas y convenios colectivos. 

case Colectivo IOE (1999). 
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bie n el paso de b agricultur<i a la construcción su pone u n ascenso en 
condicio nes laborJles y salariales para los trabajadores a fri canos t<J. 

El hec~1~ de que los tr~baja~o~·es_ inmig rantes acepte n estas pési
m as cond1c1o nes d e trab<lJO esta 111t11nam ente ligad o a lo que Villa 
(1990) de no mina el " nivel de aceptabilidad", que se defi n e por la po
sició n que ocupan los trabajad o res en e l sistem a d e rep roducció n so
cial, tanto en la familia com o e n la estr uctura d e clases. En este senti
do, el " nivel de aceptación " estipula las condiciones de trabajo por 
d ebaj o d e las cuales los individu os tiende n a considerar sus oportuni
d ad es de o cupació n inaceptables. Cad a g rupo d e limita qué condicio
nes son aceptables y cuáles n o. Gene ralizando, los inmig rantes llegan 
a España , o a una Comunidad Autónoma, con la necesidad d e subsis
tir o m ej orar sus condicio nes de v ida, sab edores de q u e hab rán de 
afrontar actividades muy duras y m al pagad as, rechazad as por los ha
bitantes autóctonos. Esta necesidad econó m.ica, jumo a la fa lta de re
d es familiares de apoyo análogas a las de los autócto n os, hacen que los 
trabaj ado res inmigrantes no tengan expectativas de una o fe rta_ de rra
bajo m ejor, lo que explica un "nivel d e aceptabilidad " muy bélJº· 

3.3. Par-itas de i11serció11 e11 el 111ercado de trabaj o 

El principal m ecanismo de inserción e n el m ercad o lab o ral espaiiol 
para los trabajado res inmigrantes, y en especial para los reci~n llega-
d 1 . 1 . , . . . . tan an1ente, 

os, es e propio co ecnvo etmco. Los mmiarantes, n1ayon . 
. '=' · ]es 111s-

se mforman y acceden al empleo por m edio d e los connacwna_ ~o El 
talados en España, así como para establecerse por c u enta p_ropi~ · or 
papel del colectivo étnico en la inserció n labo ral queda jusnficac 

0 ~a-
l · · l · Jos em pre os mnugrames a aludir a la d esconfianza que muesn·an re-

. 1 · 1 · · J A í un el11P nos 1ac1a os 111m1g rantes sin refere ncias p ersona es. 5 ' 

~ 
---- ------------------ --- · 13c101 

1" H . . , en Ja s1rL · __ 
. ay _que tener en cuenta la importancia de b var~abl_e ge_i~ero r sexos 111u<'' 

de los mnugrames en el macado de trabajo, aunque la d1smbuc1on Pº b:iJº• pero 
tra un predominio de la población masculina extranjera con pern1iso de ,craiabk coW 
los d fi 1 . . d d. - . ' 1·1ta la , ,1r . r1º' atos con rman a ex.1scenc1a e 1ferencias st cenemos en cue:: · . 1 3 fr1 ca 
tineme de origen. Por ejemplo, los hombres predominan (65,2%) en rre 

0~ ios Jiorn-
1 1 · · tras qu <.: e Y as mujeres (63, 1 %) curre los latinoamericanos. Ahora bien , n uen ]:idas e ll 

bres presentan movilidad ho rizontal, las muje res in m ig rantes esr:ín ~n\r:i l 11i vcr-
s . d . . d . .d . ·¡·d d bo rtzo1 
~ctor e serv1c1os e p roXJ1111 ad, sm posibilidades de m ov1 ' ª d·i 

ucal. , 311ifesr3 · 
2IO E 1 1 ' . ·:i y ¡:J 111 n a gunos casos, como es el de la comunidad asiática . a u 11ic. 

de acceso al mercado de trabaj o son los negocios C: rnicos. 
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1 
• 

10 
indica haber pasado exper iencias negativas, lo que le conduce ya 

íil \lilo a seleccionar desconocidos en su empresa sino a cualquier in
r.o. 
!lllgrance: 

.\iui.m Canet, en las obras que tenemos han pasado 20 o 25 moros, ~ada 
'.:J ~Ji:ln. L3 mayoría son moros. De color ahora pasan pocos. Pasan mas al 
:~11po, pero a b obra pasan más moros [ .. . j, la mayoría dice que son peo
cñ ... Yo no he cogido a ninguno. Tuve una experiencia mala con un chacal 
cwno,de Gambia [el empresario le tramitó los permisos] y CCOO le ca-
1:ntó lacabeza [ ... ) le gané el juicio [ ... ).A raíz de entonces j uré que no vol
itriiacogerningún mm.igrante. [Empresario de la construcción.! 

Por otra parte, tanto empresarios como trab aj ado res inmigrantes 
rerurren a las agencias d e trabajo te mpo ral com.o m ecan ismo de 
liignación de puestos de trabaj o. Particularmente, los empresarios ~e 
a.-eguran de esta manera una fu erza d e trabaj o "en regla", es decir, 
re~lar izada . En particular, es una práctica habitual en la construc
non, donde el alto índice d e accidentalidad ha puesto en co mpro
miso a empresarios del sector con trabajadores accide ntados contra
tados irregularmente. Los trabajad o res inmig rantes tienen una 
mayor c?nfianza o al m enos se dirigen an tes a las propias empresas 
dnrabaJo temporal que a instituciones com o el lNEM para co nse
guir un empleo. 

b 
.Junto a las prácticas ante riores de inserción en el m ercado de tra
a10 1 . · · ' I boral 

d
¡ ,e_ tercer sector jueo-a un importante papel en la rnsercion ~ ' 
elos · ~ . · · tes sin ex-

. mnugrantes, particularmente para muje res mmigran . 
!lenencia · . . , C' -· t proporcionan previa. lnst1tuc1o nes bene fi cas com o ar 1 as 
una bo)s d . . ' n los casos 
obs .a e empleo, particularmente para mujeres segu 

elrvados, aunque también se benefician h ombres. 1 
os s · ados por os 

intn· ectores de actividad y puestos d e trabajo ocup . . 
1grant · ó n y serv1c1os 

d . es son muy concretos: ag ricultura, construcci 1 l 
e Prox1m·d d L , · n en te nu a Y ª 

fori" ·d 1 ª · a movilidad ascende nte es practic~i 
1 

v·11·c!ad 
"'ª e n · b 0 es a mo ' ' horiz 1eJorar las condiciones de empleo Y tra élJ , 1 . y con 

Ontal· d 1 . · , de esta u tuna, 
llluchas d' · e a agricultura a la construcc1on Y '. . ndepen-
dienie ificulrades, a la indust ria. En el caso d e las muJe~esd'e1 fectible-

íl1ente d 1 . , e ntran 1n 
lllenie 

1
. e su ugar de origen , estas se encu . · clo m ésti-
1gadas 1 . . . 1 t ·11 serv1c10 co si a sector serv1c1os parucu armen e ' . 

' n prod . ' . . d d ere sectoies. 
Ex,·st ucirse, aparentem ente, una m ov1h ª en 1 s ·10111jo-ran-

en u . . 1 te para o " lt1, de1 . nos trabaj os designados socia men , 110 pueden 
n11sn10 d . . 1 que estos <ccede n1o o que existen traba.J OS a os los del sec-

c r Y que d ' os coin° , Or ind . que an reservados a los autocton ., 
1 

·~ba i os mas 
Ustnal · , en os t1 " ' 'J 

en general. Se hace una excepc1on 

q 
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degradantes de la industria. como el trata1niento de residuos indus
triales . L::i percepción general de los inmigrantes es que éstos realizan 
el trabajo que los espai1oles no quieren y e n las condiciones de em
pleo que éstos rechazan: 

Los de Marruecos que trabajan en fabricas , trabajan m ejor. Un trabajo en fa
brica [ . .. ] porque trabaja fijo. menos trabajo, y trabaja siempre [ ... ]. He inten
tado trabajar en fabrica. pero no hay. Pero sí m e gustaría trabajar en fabrica. 
[Trabajador marroquí en el secto r construcción, 35 a11os y 2 en Espail:i.] 

Asimismo, observan la función social que c umple n para el con
junto de la economía desde su posición como mje mbros del colecti
vo inmigrante, particularmente la percepción es más acusada cuanto 
más tiempo se lleva en España. Una entrevistada relata cómo no la re
chazan nunca en los trabajos que solicita porque conoce qué tipos de 
trabajo están orientados a ella en su condición d e inmigrante. En de
finitiva, un trabajador sene!!alés de la acrricultura indica que " los tra
bajos que hacemos es porq~1e no los qt~iere narue"' pero enfatizando 
que su labor es imprescindible: 

Hay trabajo para extranjeros. Si afr icanos no trabajasen en el ca1:1P0 • )~:~ 
campo se plega. Los espa11oles no quieren trabajar en el campo, Y 51 nob . } 
fi . d. b . . os tra apr a ncanos na 1e tra a.Jana en el campo. Es muy dificil que nosotr L 

d e · l d.· , · d, paleta .os e 01.1c1a . ya Ije antes que nosotros trabajamos de peon, 111 e., ' ·atri-
trabajos que hacemos es porque no quiere nadie. En la consrruccion 1C:s 

1 
de 

canos que tienen 40 años pueden contratar de peón , pero un espa~o os 
40 - b . 1 ta arr1can anos no tra aja en a construcción. Entonces capataz contra ra-

. L e_· . fc 1os cont para peon. os amcanos trabajarnos duro muy duro por eso Je e 1 -
3 

J 
ta. [Trabajador senegalés en el sector co~strucción.'31 años Y 8 en Espan•. 

E · · ' d 1 mano de n op1ruon e os empresarios el hecho de contratar 
110 b . . , d. . , . d e Ja rna 

o ra extral1.Jera esta con lCtonado por las caractenst1cas .. d· d de 
de obra autóctona, particularmente por el nivel de aceptab1l1 a re

. A ' un ernP unos Y otros con respecto a las condiciones d e trabajo. si, eJ<-
sario indica que las ventajas de contratación de la mano de ob.ra na-

. d. 1 fl ·b· · , ptar Jºr tra11.Jera ra 1can en a eXJ 1bdad que muestra esta para ace 
das de trabajo mayores en trabajos más dificiles 0 peligrosos: 

cr.1s · . . ]es p<1., 
Ventajas [de contratar m1111grantes] no hay ninguna. Si Jos tracas ~ . vigc::W 
con:o a los. demás de aquel. p~ís.Y siempre basándome en la ~~nna~~: Jos ríe
te. S1 que nene uno conoc11111ento de que Ja mayoría de los sinos P · r a Jo 

1 1 • b 1 , trabaja s nen porque es resu tan mas araros, son personas que les 1acen 'd no e 
· 'b d d · 01 as, mejor un sa a o, un onungo o muchas horas. Pero esto es por 
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1 h ,· to 0 vivido con dio. Pero normalmente, si son empresas ,··-:ie ro o aya •.is . • [E . 
:"

1 
· 1 · da laboral i011al que en cualquier otro pa1s. . mpresano ,,,;; hac(n a JOrna • ' ~-

'.ih consrrucción .] 

h he dl.cJ10 que no a los trabaios. Porgue una vez nosotros traba-1\c: as reces :.1 

··lo en fachada y el andamio montar mal... se mueve mucho. ~esotro: tra
i-~; en esa fachadas siempre tres Marruecos, arriba en a~danu,o. Esp.anoles 
~;¡Jquerer tr,ibajar ahí. Entonces yo no h~ querido traba~ar ah1, he d1~ho al 
;:;~ que no, era demasiado peligro:o. [Trabajador marroqu1 en el secto1 de la 
;Q:i;11Ucción,35 at1os y 2 en Espana.] 

A partir del discurso se puede apuntar que, por una parte, se ha 
rroducido una pauperización gen eral de las condi.ciones de empleo 
comratos temporales en lugar de indefinidos, por ejemplo) Y q~ie, por 

otn.e.s la población imnigrante la que se ve obl igada a recurrir a los 
:omratos con mayor inestabilidad laboral. En este ~entido, tal Y com~ 
mdiCd un entrevistado "ser in.núcrrante tiene dos tipos de problemas. 
1 ' to • . • · ' de las .iji contratos laborales que hay [en referencia a la precauzac1on 
condiciones de empleo]. la situación laboral que afecta a todos l~s tr~.
~l]Jdores; y por otra parte por ser in.núgrante y por ser extranjero · 

3 ~ Lo • ;r. d d • • I JJ · · s s1gn~1ca os e "integracwn 

lo·inn · - Uos quepo-
i ugrantes que llevan m ás tiempo en Espana o ague . 

ltenun . , . 1 b . do sobre la 111-a mayor formac1on poseen un discurso e a ora . 
1 tegr · • d · t ·oducir e acion en España.Además aqu ellos que no acaban e 111 1 

concepto · . , . ' . l bietivo o el mo-
d 1 111tegraC1on en su discurso tienen c aro su 0 J . 

1 
· 

e o de ·d d. relanvo a a 111-
t· .• vi a que buscan en España. Existe un is curso 

1 •grac1on . . . ' . r dido entre os au-
t' co1110 asmlilac1on particularmente exten . d 
OCtono A • ' ·b 1 trabajo e su tnt'dad s. si, una entrevistada autóctona descri e e . 1 

para promover la integración del siguiente modo. 

~os b . • es que se espabilen ~ell ll_Seando la forma de ayudarlos pero la soluct0n . . , [ 1 La 
os nUsn [ ] ' bl de mtearac10n ··· · ltlll·ord·fi los ··· . Los inmigrantes tienen pro emas t;> ·as [ ] Los 

.; t cultad ' . . , . . . das y carmcen .. . . 
n1n01 tie es su reltg1on.T1enen sus propias t1en ' 

1 
d, la familia [ .. . ]. 

IC~do ~en como dos sistemas de vida, el del cole Y e e: 
10

s enceremos 
ledos" p os chicas marroquíes hablan en árabe:] "~abla qu~ 1 orque impo
:1q¡ lo.suero ellas no cambian. Los moros no quieren inc.egrar~eepligi·o' n su for-

. Yo a · os su r ' 
ll¡¡ de ,,; . ntes de adaptarse. Ellos imponen sus cnten ' ¡ ·i ··ndo" y no 
lé ·•vtr Y te ¿· " · ¡ 1e estoy 1ac e: 

!dapia '¡ icen: Esto es lo único y esto es o qt ho y se arma 
M n ] ali' ¡ C' · e habla mue J ~follón ··· ' t, en a sala de espera de antas s ' .. ¡autóctona. 

que te . [T b . adora socia nemas mcluso que cerrar. ra ªJ• 
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arcon 

El h echo de que algunos ininiorantes prefieran el d ¡ d . 
. E - ::::i mo e o e vida 

que tienen en spana (como modelo occidental de ·d ) . fl · ¡ . ·, vi a puede m-
uir en a a1gum entac1on de la bondad de la asin1ilacio' 11 · · . . . p c. . corno v1a de 

mteg1 ac1on. ero Lrente a esta idea de integración, un e ntrevistad _ 
gumenta: 0 ar 

Yo estaba en ~na chad~, y hablaban de la integración, y para mí [el uso que 
se hace de] la mtegrac1on ~s hacer igual como los demás. Ni tampoco tole
rar, odio esa palabra, no quiero que nadie me tolere. Es como una enferme
dad, un cáncer, la persona que tiene cáncer el m édico le dice: usted tiene 
que aguantar, va a morir, pero tiene que aguantar. Yo no soy una enferme
dad, so~, un ser humano, y lo que quiero es que m e respeten. Si no me quie
re1~, es igual, no ~asa nada, yo quiero que me respeten, y yo le respeto. [Tra
ba.iador marroqu1 en la construcción, 33 arios y 6 en Espa1ia.J 

La asimilación, por tanto, gen e ra, mayoritariamente, un discurso 
d~. rechazo entre el colectivo inmigrante. La asimilación es la solu
Cion a una " patología social" donde una p arte de la sociedad está en
ferma Y se ha de curar por medio de la homooen eización cultural. El 
d~~curso de la asimilación evita cualquier tipo de referencia a la. ~nser
cion en el mercado de trabajo y a la ciudadanía. Es una cuesnoi~ de 

~aneras ~e h~cer, pensar y sentir que según los autó~ton?s margina~ 
hza ª los mnugrantes. Desde el punto de vista de los mnugrantes soi 

b · • , las tam ten ~sas .maneras de hacer, pensar y sentir de los autoctonos 
que marg111al1zan a su colectivo. 

. ~ntre ~l colectivo inmigrante emerge y cobra sentido la interpr~~ 
ta.cion de mtegración como derecho a la ciudadanía y a un trab~ 
digno. Partiendo de la premisa normativa de que los inmigrantes ue
nen tanto derecho a estar en Europa como cualquier otra personal 
de la premisa, contemplada como positiva por los entrevistados, ~ 
que los españoles también han sido innúgrantes desean, Y lo con:~r 

· d e . . ' · v1VI 
mean e torma repetmva, lo mismo que los esp añoles: trabajar y -
con su familia. Sólo existe un canúno h acia la igualdad entre las pe~¡ 
sonas.: la ciudadanía y la participación e n el espacio público y ;u~g
tr~baJo les pueda proporcionar una vida material adecuada Y un, vi·s-

fi · · d · ere ru cac1011 e la propia persona. En cuanto a lo primero, un en n1º 
t~do relata el momento en que se sintió plenamente realizado co 
cmdadano, cuando se sintió integrado: 

· , . . ;isar t111 
Yo v1v1 en Llinars, y en Llmars pues había el problema de que van a b sea. Ja 
~ren de ~~ta velocidad, Y yo me sentí afectado, uno más del pueblo. ;1rrici
mtegrac1on es el derecho a la ciudadanía. El ciudadano es aquel que p 
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1 ·iciiicamente en todo, cuando hay que salí~ a la calle, firrnar, mojarse. Y 
~o o lo que ciene que hacer el inmigrante. Este es un innugran.te d~ ver
.:.lr esco es lo que temen Jos gobernantes. Che Guevara era un 111m1gran
:r Osca. los inmigrantes, a lo mejor llegan vacíos, pero cuando llenan un 
r1xo lacabeza ... es una cosa efervescente, y empiezan a querer saber más y 
~.Yo e5toy seguro de esto. En Francia, gracias a los inmigrantes ha habido 
~:homo\·imiento, eUos empujan. Porque venimos y nos instalamos en si
¡(l; mJJginados, y es ahí donde está el caldo de cultivo de cualquier movi
u mo,¿no'Yo creo que el inmig rante para mí es esto. El inmigrante eco
:z:nico ... por desgracia, no me gusta, yo también soy económico, vengo 
¡mr<bajar y cal. Pero mientras estás aquí ... participa en todo cívicamente, 
bw el derecho como ciudadano. Mojarse, como dicen aquí. [Trabajador 
trrroquí en la construcción, 33 años y 6 en Espa1ia.J 

. E~ cuanto al segundo, la integración por medio del trabajo, es el 
rnnc1pal argumento de integración: 

~OiOcros los inmigrantes, no penséis que porque no tenemos nada, 1:0 sa
crno; nada. Hay una cosa que podemos conseO'uir y podemos solucionar; 
~. 11ncmos derecho de solucionarlo. Y tenem~ derechos de pedirlo. Por 
é\empl ' d. · ·¡ 1 · o, cu, que eres europeo, me das mil pelas, mañana te pe Ire m1 pe as, 
i'llldomañana te pediré mil pelas· pero ma1iana ·qué va a pasar? Que me 
11ia d · " ' ' ' · . ccir: Oye, yo estoy harto ya".Antes de que pase esto tienes que en-
xmrmec· , . , s· , dasla 

1 •• 01110 se puede ganar mil pelas. Esa es la soluc1on. 1 tu me ' ' 
I01uc1on i · 1 ido a 
k. ' mentare enseñarme cómo ganar esto. Para eso 1emos ven 
'l.lCara Europ · d · · · co' mo po-~- a: venimos a estudiar y saber cómo po emos v1v11, 
t1llo; seguir ' · , d · 11·car con Ja ¡ . •como podemos trabajar como po e111os comur ' 

,cnie,co1110 p d ' , d · 011 nuestros 
Ndr. , 0 emos estar con la gente, como po emos estar c_ 

~ \ nuestr f; ·1· · · , d · n10'rantes se-negau¡b· as am1 1as. [Representare de asoc1ac1on e 1111 ::> 
1ana.] 

La rn · b · na 
co

115
tan eJora de las propias condiciones d e empleo Y tra ªJº es. u 

toco tle en las reivindicaciones individuales de los trabajadore~ -ji tdin
. n as vin 1 d . d , ·ior arucu a as e\tas cu a as a los derechos de cmda arna, m eJ ' . 
• Por 111ed· d . . . ·, · d ·vidual mejora 
cobra d 10 e asoc1ac1ones-. La s1tuac1on 111 1 _ E 

n o tná " os anos en s-P•ñ4 "e s en el caso de los trabajadores con men . 
~e ); b¡ 01110 todo el mundo", el trabajador prefiere un tra~ajO estl~~ 
C"ltudia~n pagado, a ser posible en el sector o actividad para ª que ~ 
ta o. El pr bl . . d 1 tener que acep 
!t cualq . 0 ema bas1co es haber llega o so 0 Y . la se-

in. u1er trab · . . . , · · ón esta que ' 
~·nda g ªJº en cualquier cond1c1on, s1tuaci .d d tan 
tlr, eneració Una co111u111 a 
:"'nea co n no padece tan intensamente. d ti· rse sa-
11.1· 1110 la 1 · · d pue e sen 1echa e e 1.111a, argumenta un entrevista o, . a que 
ec n cual . 1 bl as" a racias 0nórn· quier ugar del mundo "sin pro eme , t>. 

icainen , . rosufic1ente. 
te, por medio de sus negocios, es au · 

e 
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3.5. For111as de mcis1110 

Según ~n entrevi_stado, la diferencia -la distancia cultural, el color
es motivo de racismo. Ahora bien, la implantación de un único _ 
d 1 1 1 1 . ·1 . , mo e o cu tura , a asmu ac1on, es p ercibido como una forma de racismo 
por parte de los trabajadores entrevistados: 

Cuando ~ablan _del racismo de los niños ... ellos entran en una iglesia y ven que 
todo_s los Jesucnstos son con los ojos azules y son blancos. ¿Quién dice que Je
sucristo es _blanco? Es como las películas que ven los ni1ios, el malo siempre 
es ne_gro. siempre. El negro siempre es el malo. o una persona servible que 
traba Ja para los blancos. Es como decir que una mujer es sensible. eso es ma
chismo total. [Trabajador marroquí en el sector construcción , 35 años y 3 en 
Espaila.] 

Ser diferente, negro, es el motivo más superficial del racismo, pero 
esta idea es transm.irida de gen eración en gen eració n por Jos propios 
padres a los hijos. Este tipo d e racismo es como "ser bajo o feo Y se 
meten contigo [ ... ] gente muy ignorante", desconocim.iento de que 
hay costumbres y maneras diferentes. esto es, un problema de infor
m ación . Ahora bien. bajo esta forma del "odio o miedo a lo diferen
te", según los entrevistados hay otros elementos del concepto mcis///O, 
determinantes de las prácticas racistas. Sin embargo, frente a ~a mera 
idea de racismo como diferencia biolóaica o cultural, el racismo :s 

· 1 · 0 
· d da111a visto por os entrevistados como ausencia de derechos de c1u ª 

Y explotación e n el trabajo. Las aseveraciones principales en_ este ;
0
:: 

to g iran en torno a la siguiente idea: "el racismo es entre n eos) P 
b " J E d d · · · • d pobreza Y res_ . y e sta º . se ~ncarga e reproducir la s1tuac10n e . 'a· "si 
debilidad de los mnugrantes por medio de Ja Ley de ExrranJerl · d 
eres débil, los fuertes te pisotean", particularmente en el mercado e 
trabajo. 

S 
' 1 · · d 1 cer mun

egun os discursos, los 11un.igrantes procedentes e ter d Ex-
do están en una situación marginal a consecuencia d e la Ley e o
tranjería. Ley que conduce a la carencia de prestaciones so~iaJes Y ~os 
sibilidad d e h acer frente a los abusos empresariales asi como se 

b · dores 
condena a sectores marginales de la economía. Los tra aJª. do a 

bl. d b · l · · · 1 1J·ud1can ven o iga os a tra ªJªr a cua qmer precio e me uso pe . . 011ó-
otros inmigrantes. El racismo no es consecuencia de las cnsis ec s ~s 

. 1 1 . or otro ' 
micas coyuntura es en as que unos grupos compiten P 
una situación económicamente estructural: 
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-~.ero podemos decir el Estado es raci~ta a través _de la Ley de Extranjería, 
·· ei·~ codo esto. La o-ente no qmere ser racista, por ello le !Jaman de 

·~~ ~ o . 
-~'mmm: diferencia, discriminación [ .. . ]. Estamos trabajando todos en 
(~~marginados, pero la gente no lo entiende ~sí porque hay 1~ que do
·..:: que es la opinión pública, hay un ataque d1re~to a los 1111111grantes a 
:r.ode los medios de comunicación. Estamos traba_¡ando en sectores mar
:.::'.n[ ... ],cstamos trabajando en condiciones infrahumanas, y sin derechos 
; :re estos sectores son sectores especiales, por ejemplo el régimen esp~
:~ i,,"'l<lrio, que quiere decir que no tienes derecho al paro [ ... ],y el traba_¡o 
:·:ii;uco igual. Aquí tampoco tienes derecho a prestaciones sociales, ni 
:.2.porque estás en el régimen especial. ¿Cómo piensa la gente? No, no 
é~[()rque la gente no lo reconoce, no lo sabe, porque son gente mal infor
:.:h.[Represemante marroquí de un sindicato autóctono.J 

En tanto que al racismo individualizado se le denomina discrimi
:?~Ón laboral, al concepto racismo se lo reserva para designar una ca
·:ctcristica estructural de una sociedad: la "inm.igración" y la forma 
ttquees tratada socialmente colectivamente (como en el caso de un 
t\\iodifereme a la suma de I~s partes) . Ese racismo colectivo consiste 
cnh ne . • d 1 . . 1 d 
P 

• ganon e as capacidades de un colectivo frente a as e otro. 
in lo· · d . · , ¡· . ) entrevista os llega a suponer la naturahzaoon y norma iza-

non de la discrinúnación: 

Yo por ser afr· 1 · d Afi' · b e ~~ficil . icano e capataz me trata diferente por ser e nea, sa e qu 
..... salir adelante en un país como España teniendo la piel diferente, 
'"u SOrnos t d · · • 1 -oón 3¡ • 0 os iguales. [Trabajador senegales en el sector de a construc 

, anos y 8 en España.] 

~~~- . 
dedefe io, para el grupo autóctono el racismo es un mecamsmo 
it>~do·~ª de la población i1mtigrante: "el inmigrante está sobrepro-

8!0s se · 
Ir.· sienten t . . fi b. e ellos oeguida b . an protegidos por el tema racismo y xeno o 1ª qu, · 
~run Po a _usan un poquito ... o sea: a un trabajador normal le podras alte
~ibl quito la v 11 h 1 al y a ellos 1 e111 oz Y amarle la atención sí ha hec o a go 111

' ' ' 
~r ente que t , .d d arque parece que traca· d en gas que tener un poco mas de cu1 a o, P . 
~ n olo l · 1 · se cons1-
'i •que lo h 0 nusrno que tratas a la otra persona, a o mejor d d 
'ºcreo qu aces porque eres racista o tal. Pero no es verdad, no es ver ª · 
t·nd e estos s - E - 10 se de-, . e que· , enores están muy bien considerados en spana, 1 

~•n bas(aar, estan muy bien protegidos. En la Guardia Civil , que me co~ 
~rr. • nte )' 111 ¿·· 1 0 caso porque 

h' 'lenore ,' e ljeron textualmente "no hagas mue 1 ' . 1 t!i~tno1,arresg,ltu sabes que cuando venís vosotros al cuartel, estáis de pi~, 1a
·!()¡ n· amos la ¿ J y no os 011 ece-

1 sentaro . . ocumentación que haya que arreg ar · lar 
s siquiera.Y estos se1iores cuando vienen al cuartel ª arreg 

' 
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algún documl.'nto o tal, lo priml.'ro que hacemos es f: T 1 . 
q~c se sienten y pedirles e l favor, que se sienten.Y aL~1c1i Jt::ir esdun:i silla para 
d . ,, ' con to o y con eso 1ce11 que somos r:ic1stas . O ea que es un ten1a qu , y ¡ · · 
d ,¡:; ' e a o tienen como una 

t: en a. par:i en muchos casos hacer co as que 110 d ·be (E · · 
l 1 . , <.: n · mprcsano del sector e e a construcc1o n. l 

La discriminación en e l m e rcado de trabajo sería una función del 
P.oder de _:negociación -de terminado por la ley- de cada colectivo: 

un esganol cua1~?º trab~a sabe poner las condiciones, los extranje
ros no . La soluc1011 , en lmea con los anteriores e ntrevistados es evi
denciar e l conflicto, " h acerse fuerte", es el enfrentamiento 'directo 
con e l e mpleador : 

~e ~nfrenté a la mujer para la que trabajo, ya que estaba estipulado que yo le 
l1111p1ase la casa, \·iviendo ella sola. Más adelante trajo una amiga a vivir con 
ella Y yo tenía que limpiar también su habit:ición v sus cosas. Les dije que no 
se había acordado que limpiase lo de otra perso n; , cobr:indo lo mismo. Ella 
m e dijo que podía tener a quien quisiese en su casa. Yo k dije que si no le 
gustaba cómo lo hacía o no estaba conrent:i conmigo que lo dejal?a en aquel 
mismo momento. Al final lo solucionamos. Sigo trabajando para ella. [Tra
bajadora colombiana en el sector servicios, 35 ai1os y 3 en España.] 

Sin emb argo, para la mayoría de los e ntrevistados lo anterior no es 
solución sin una m odificación de la propia Ley de Extranjería . Se ha 
de superar el racismo institucionalizado h acia e l inm.igrante: 

La d , . . 1 b ·os que Jos es-gente e aqm no qlllere exrran1eros pero hacemos os rra aj -
- . . ".) ' di Espana panales no quieren. yo que se, los de limpieza no Je gustan a na e. S 

1 ' U d · · 1 onocen °1 
esta ena e mm1grantes pero los partidos políticos no os rec ." ·-

. . . , d los inlllI duros [los partidos], no dan ventajas y no reconocen la func10n e 1 s 
· ·· los pape e ' g ram es. El racismo no es problema. El problem a es conseguu _ 1 o 

pero eso es dificil. [Trabajadora peruana en el sector servicios, 31 anos y 
en España.l 

. , . c. J de solida-
Por otra p arte, el racismo sena consecuencia de la ra ca om-

ridad entre la clase trabaj adora . Los inmigrantes reconocen qt~e c que 
. d b . . 1 1 . a la baja y piten por puestos e tra ªJO, que presionan os sa ano s ' . . antes 

falta solidaridad tanto entre los diferentes colectivos d e 1111111gr 
como entre los inmigrantes y los asalariados autóctonos: 

· - cst:í11 

L . . . b . 1 - 1 Jos extranjero~ ·¡ s . os mnugrantes qunan tra ªJº a os espano es, ya que ben cu:i e 
dispuestos a trabajar de lo que sea, no conocen las leyes_ Y no sa quieran Ja 
son sus derechos. Por tanto le parece lóg ico que los espanoles no 
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. . ad~ inmio-rantes [ ... ].Yo siempre he trabajado en sitios que no había 

.:l"rnu ' :o • . l I' , , 
· :. 111·"r.antes aunque en este ulnmo, cuanc o yo sa 1 entro otro marroqu1 c.;; tm ~ , , , . 
,Jdt pagó con 80.000. y acepto [._. .J . El, p.orque claro, con;o no tiene pape-
. n.il.acrpta trabajar por cualquier precio .Y no, no es as1. lnt~nta ar:eglar 
k~ ·rJpdes, pero intenta tambi~n trab:ija~ con honor [ .. . ].Esta. trabapndo 
rni gratis para la seguridad soetal, no cotiza. No te quedes aqu1 como una 
r:r;ru.como nada.Además, estás provocando el odio otra vez, y no hay que 
h.rnñco [ ... ]. ¿Cón10 tiene que integrarse [ ... 1, entrar en asociacion~s y es
wcon los sindicatos, con los trab;~adores , e ir juntos con los marginados, 
,~:¡Trabajador argelino en el sector servicios, 31 años y 8 en Espai1a.] 

No es una cuestión de color. Los imnigrantes entrevistados sienten 
el racismo no en forma de violencia fisica - e n España "no se pega"
ode discriminación individual en el m ercado de trabajo - pues ya se 
lu naturalizado la precariedad del colectivo- sino como n egación a 
un~olectivo de derechos y trabajo digno. 

4. Conclusiones 

' En el análisis efectuado se evidencia que las prácticas racistas Y xenó-
fobas co 1 · · d ¡ b · 1 problema . rre ac1onan con las transformaciones e tra ªJº• e . 
reside en 1 ¿· · b · ] 1e Jos inm1-as con 1c1ones de empleo y tra ªJº e n as qt 
gfante · · · sp ec s se Incorporan. Por otra parte, se destaca los siguientes ª. . -
1os· J) El t b · ' d los J1um-. ra a.Jo ocupa un lugar central para la mayona e . 
grantes y , . ·d . . procedencia . ' esto es as1 en todas las vana bles a cons1 erar. . , . 
geografica ¡ 1 , · .1 · 1 d educac1on, tt-
p 'cu tura , edad, aenero, estado c1v1 , mve e 
os de ex . . ::. , . . fi rndamen

t.il · penenc1a laboral... La motivacion de enugrar es L . , 
lllente e · · · p d os indicar que el t b . cononuca e indisociable del traba.JO. o em . . 
ra a10 1 . , . El propto tra-

ba· ~ asa anado ya era central en e l p a1s de ongen. . 
~0.ei del b l , le ongen no sa-

tisface 1 ca eza de familia, o los estudios en e Pª1~ ,e d b ·ador. 
Ello n as expectativas del individuo en su dim.ension de tra ªJ e ii-

condu 1 · sta os en cu 
tra0 ce a a emiaración . En Espafia, los entrevi . to-

su estar . 0 
·' 1 e 1naresos Y 

llJan e . us social determinado por su ocupacioi :::: d ositi-
oncien · d . 1a act1tu P 

l"a ha . cia e ello. 2) Los inmigrantes tienen ui valor 
. c1a el t b . . . . b . como un 
Instru01 ra ªJo, es decir, consideran e l tt a ªJº el s) y persi-

ental p d . · (deman a 
&uen (tr ' ~ro esean (expectativas), exigen . . con senti-
do, o se:Yectona y búsqueda) un trabajo en condici~ne~:s funciones 
e.xPresiv 'v~loran de forma significativa las ~~noi~u~a inmia rantes 
hacia elats bel trabajo laboral. La actitud pos1nva e os.orar ~1 cali-

ra a· . . · en meJ ' JO queda reflejada en la persistencia 
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dad de vida material y prestigio por m edio d e l trabaio pe. b ' · 1 · · , ' :.i , ro tam 1en 
a 1~eah~ac1on pers~nal. En el inic io de sus trayectorias aceptan cual-
qmer upo de traba.Jo en el m e rcado d e trabajo de la sociedad recep
tora. l!1cluso estos trabaj?s le~ permite n "ganar m ás '' que en sus países 
d e origen aunque ello unphque un descenso de estatus profesional 
con respecto a la situación de partida. Con el paso del tiempo, cuan
do afianzan su situación en España, cuando materialmente están ca
pacitados para ello, buscan y exigen un puesto d e trabajo " digno" 
acorde con sus expectativas; más allá d el valor puramente instrumen
ta] del trabajo, persiguen, cuando el entorno lo p ermite, la realización 
p e rsonal por medio del trabajo. 3) La situación de de pende ncia, pre
cariedad y marginalidad de los inmigrantes respecto del mundo labo
ral posterga indefinidamente su inserción plena e n la sociedad. Esta 
situación se reproduce y legitima por el marco legal. Es significativa la 
voluntad de los entrevistados jóve nes y educados parcialment~ en ~s
paña de rechazar la categoría " inm.ig rante" para indicar su s1tuac~?n 
personal, conscientes de que perjudica sus posibilidades de insercion 
y movilidad. 4) El trabajo es un factor esencial para configurar, ~ons
truir y consolidar la identidad de los inrnigrantes. Las nuevas. ex.igen
cias tecnoeconómicas del capitalismo global crean una ident1dad que 

t~ene_ ~u origen en la ~esestabili~ació1:, el neopaupe rismo Y l~ .11º~~1~~~ 
hzac1011 de la precanedad. La 1de nt1dad config urada a partir 

. . 1 . iduce a una cond1c1ones de empleo actuales para este co ecnvo coi b . 
" l' · ' " d l · · ' d d 'ciones de tra ªJº natura 1zac1on e a paupenzac1on e sus con 1 . . . 

1
_ 

"' . " d .. d 1 . b . dores 1nnug1a1 corno 1111111grantes . a mm a por os propios tra ªJª . d a 
. . tes nen en ' 

tes. 5) La percepción y la valorización de los mnugran . _ 
, . a la sepa1a 

estructurarse en función de la inm.igración econonu~a, ' . 
1
ª de 

ción de la fuerza de trabajo entre el centro y la periferia, al si~ei~te el 
jer~rquías y de e.xclusiones que se n:~nifiesta ante t~do ~~~iaª~0111o 
racismo y el sexismo. 6) La percepc1on tanto de la xeno 1 inrni
del racismo por parte de los inm.igrantes se centra en rorno ba . ªióaico 

. , , 1 L . . , d 1 . üficante io º gracion, mas que a a raza. as susntuc1on e s1g1 . s socia-
) 1 . I' . (. . . , ) 1 resentac1one 

(raza por e socio og1co 111nugrac1on en d~s r~p . ciÓn (clase y e e-
les y prejuicios deriva en formas de doble 1scnnuna . . 1ces Jos 

. . . , 1 los m1111a rar 1 
rua) o tnple (clase, etma y genero), por o que para 0 tener a 

. . fi 1 . para man elementos culturales que los ident1 can es sirven . 
cohesión/identidad social del grupo en un medio hostil. 

. . tegración social por medio del trabajo 
Raosmo e'" 
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Resumen: «Racismo integración social por medio del trabajo» 
En estté' articulo se desarrolla. a partir de una invesrigación realizada en la co
marca de El Maresme -Catalunya-, la relación entre inmigración y trabajo, 
en un contexto de guetización de la población inmigrada (no comunitaria) 
como consecuencia de la discriminación que sufren en su acceso al mercado 
de trabajo y al disfrute de plenos derechos de ciudadanía, constituyéndose así 
un nuevo eje de desigualdad en la estructura social espa11ola, el que discrimi
na en razón de la adscripción étnica. Frente a la lógica de guetización que 
afecta tanto a los equilibrios sociales como a la justicia ocia], se impone re.
mover l o~ obstáculos que impiden a todos los i11dividuos que viven en un pais 
democrático gozar de los derechos básicos de ciudadanía y de las posibilida
des de integración. y lo que mejor conjuga ambos casos es el trabajo. 

Abstract. "Racism a11d social integratio11 b11 labo11r» . 
This aT1ic/e a11alyscs.fro111 a rescarclz 11wdc i11 rlzc 1Harcs111c s m11111rra - _Carai<>111a-¡-: 
t~1e ~m111ccrit111 b~·1111ce!1 h11111igra1i(l11 and /~bo11r, '." <1 co111ext cif !he i1:!""~'~"~t~f,;'l~-
1w11 s ghc1111:::a11011.7711s rcs11/1sfrv111 d1sm111111<111011 rhcy s1'.ffer 111 rl1crr aetos ¡ 
b 1. • . . • . ¡ · ¡ · 1 11e111 a•111m v11r 111ar!lc1 a11d e1uoy111e111 of {111/ nrmslup s ".l?hls, 111 11c 1 •. <?mem1e, 1 . 

/ 
·e 

. ,r. ¡· . I . I . I dº . . t - º""""to et 1111 po1111 <"!¡ 111eq11<1 11y 111 1 1c Spa11ish social strnct11rc 11111c 1 1sm111111<1 e> 6 d 
. . . . . . . ' . .rr; . b I . da/ bafc111ce a11 a,.,1.(/11tll1011. In co111ras1 ro 1/11: ,(/lzet111::1111<111 's fo,~1c 111/11ch '?,ueCI> ot ' ·'º ¡· s ¡11 . I . . . . I d I . I p .,-011 rvlio we socia JllSllfe, 11 1s 11ee1 e 10 rc111l11•c 1he obsracles r rnr 1111pel e every t > , I ,,, 

· d ¡ · , tzrio11 " e ia1""·• 11 dc111ocra11c ro11111ry 10 rnjoy 1he basic cirizC11ship 's r(11!11s 1111 t 1e 111u:~ ~ · 

a11d labC111r i.; 1/1c best 1<1 ro111bi11c the111 bo1/1. 

o , 

Rees ·ruct _ .ract n 
y sisten-ias pr Jd i;cct~vos 
locales en Ar dalucía 

El caso de la industria agroalimentaria 
en el eje transversal central norte 

Daniel Coq Huelva ::-

l. Introducción 

~ ~dustria agroalimemaria es la principal especialjzación industrial 
Cé iaeco • b ' 1 ~tosd ~onua andaluza. En 1995, Andalucía representa a, segun os 
~ . e. ª encuesta industrial de empresas alrededor del 25% del va-
ranadido b · ' · d 1 E t do 
~pañol ruto agromdustrial generado en el conJtmto e ~ a 
ti b' ··Por ello, un análisis pormenorizado de su comportamiento 

asico par < , • 1 
Pero ª entender el funcionamiento de la economJa regwna_ · 
rnen:~~se ªalgunos tópicos existentes al respecto la industria agroab-.. na a da! , , . 
r.ier05 -

11 uza se concentra mayoritariamente, ya desde los pn-
~lrte danols oc~enra, en entornos urbanos. En este sentido, la_ mayor 

e a a t 'd · · 1 s ~ºmera· e ivi ad agroalimentaria se localiza en las pnncipa e 
r J ciones u b 1 pacios ru-~e¡Yla r anas, quedando, progresivamente, os es 
"· l11ayor pa t d ¡ · . · d ¡ - · ón al mar-b•n de¡ r e e as ciudades mtermed1as e a regi 
~ Por ~?rocesos de crecimiento y cambio técnico experimenta

l0s es ector (Coq, 1999). 
~ casos m · · . d. aces de 

rar, en¡ •. unic1p1os rurales y ciudades interme 1ª5 c~p. . 
~-ei os ult111 - ¡ d ec1abzac10-•groaJ' 10s anos, procesos de desarrol o e esp ' 1rnenta · ¡ · s docu-nas se ocalizan dentro de lo que los prunero 

~ ~ "~~D . l!!yc · ·•, ep . d d s. lh Ra-
,. ~al,s/n, 4 ¡~~~mento de Economía Aplicada 11, Uniwrsida e L:Vl '' 

t.i1111· . 
'•bajo •nueva · 

epoca, nú111. 44, invi.:rno de 200 1-2002, PP· 97- 123· 

4 
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memos programáticos de la Juma de Andalucía (e 
de Infraestructuras de 1984) denominaban el eient ~oncretol, el Plan 

(
l\ , ' • J 1 ansversa central 

norte 1arqu~:· 1997). Estos municipios 1 suponen hasta cierto pu~-
to una excepc1on, dado que los patrones de desarrollo d ~ l · d · . i· · · . e:: a 111 ustna 
agroa nnent.ana pnman crec1entemente las localizaciones puramente 
urbanas (Co~, 2001). l~or elJo, es interesante profundizar en las razo
nes que explican la existencia de actividades agroalimentarias en es
tos entornos. En este sentido, la literatura viene insistiendo en la im
port~ncia de fac~ores inmateriales como la cultura, el tipo de 
relaciones establecidas en los mercados de trabajo, la existencia de re
des de competencia/ colaboración entre empresas, etc. (Becattini, 
1994; Garofoli, 1994). El objetivo del presente artículo es ver hasta 
qué punto este tipo de desarrollos es capaz de explicar la dinámica de 
los municipios estudiados o si, por el contrario, los elementos que ri
gen los procesos productivos y de trabajo en los m.ismos son diferen
tes a los tradicionalmente considerados. 

Con esta finalidad, el presente artículo va a estructurarse del si
guiente modo. A continuación se realizarán una serie de precisiones 
sobre la metodología de investigación empleada. Se realizarán unos 
comentarios mínimos que permitan situar al lector sobre la forma 
empleada de análisis de la realidad y los eventuales límites de la mi~
ma. Posteriormente, se va a caracterizar en términos generales la acti
vidad agroindustrial de estos municipios, los grupos sociales s<??r:, los 
que se sustenta y la traducción de todo ello sobre la "poblac10n de 
empresas y el tejido productivo. Sobre la base de esta primera carac
terización se realizarán una serie de comentarios sobre la forma real 
de organización industrial realmente vigente en las actividades estu
diadas. 

P · b · 'como ostenormeme, van a analizarse los procesos de era ajo, asi 
los cambios asociados a la creciente demanda de flexibilidad por par
te de las organizaciones empresariales. Este análisis se realiza parnen
do del convencimiento de que el análisis de la forma en que se garan
tiza la flexibilidad, así como la precariedad laboral asociada ª. e!Ja, ~s 
fundamental para el impacto de la reestructuración producnva Y ª 
globalización en entornos socioespaciales concretos. 

. , . . . . duscriales 1 . En concreto van. a. ser obJc~o. de anahsis los establec11rnentos ag~oi~ite Genjl, 
localizados en los mumc1p1os de Ec1Ja, Lucena, Morón de la Frontera, 1 u~i , y La 
Montilla, Priego de Córdoba. Cabra, Arahal, Marchena, O sun:i, Estepa, Rut~ 
Rod:i de Andalucía. 
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1. Algunas precisiones sobre la metodología 
de investigación utilizada 
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El objetivo de la presente investigación es analizar los factores econó
FÚ<M,Si•ciales e i11stitttcio11ales q11e, en 11na serie de casos de estudio, enwa
duu )' explicm1 los ca111bios en la actividad agroindustrial de ciertos mu ni-.. , 
ilf!W. 

Un análisis como el presente no puede hacerse si no es encar
gándose directamente de recopilar la información necesaria para 
ello. Es decir, es preciso la utilización de" fuentes primarias" a la hora 
de proceder a realizar la investigación. En la medida que "enfocan" 
ispe.ctos. diferentes de una misma realidad social , las técnicas de in
rtsngac1ón cualitativas y cuantitativas no sólo no son contradicto
'.~as,s~no que son complementarias entre sí (Bericat, 1998). Pero, 
t emas, la utilización de las diferentes fuentes de información tiene 
que s~r sistematizada con anterioridad al comienzo de las tareas de 
m1·est1gaci ' · . · .. on propiamente dicha. La tarea de realizar una 111vest1ga-
rion soci l" 1· · . · 
1 h 

ª cua 1tat1va-cuantitativa" requiere de un traba_¡o previo a 
a orad · . . . e conseguir que los diferentes elementos de una Y otra en-

cajen Co fi . 1 , . 
desar. 11 esta mahdad genérica, las orientaciones metodo og1cas 
b · ro~adas van a permitir distinauir cinco fases en el desarrollo de 

investigación: ~ 

~ No va r 1 . 
llla lo1estab~ ana .1zarse toda la industria agroalimentaria.VJn a e:-ciui:~e de ª.nusl 
dt Activid d Cinuemos situados en el epígrafe 15.81 1 ck la Clas1ficacion Naci~na 
lo; hornosªdes Económicas (CNAE) correspondiente a panadería fresca, es d.ec1r, a 
10 e panad ' d ' · . . b Hay vanas ra-nes para el! ena tra 1cional, que d1anamente da oran pan. ' d . 
qu • o la p · · · S , trata e pl:-• e114s emp · runcra es de índole eminentemente pracoca. e ' d. 
hcil resas con . . 1 ·tremad:imente 1-

ei de e" unos prop1etanos/ gerentes que res u tan ex ' ¡ . 
1n;1a'- . Itar para ¡ 1. .. . . l , suele tratarse e e 
d 

i.ic1ones a rea 1zac1on de entrevistas. Ad1c1011a mente, .11 s 
e ..... conun . . dd d>]oslOm1onc r•>e145 e os mveles de inversión reducidos (aire e or ~ 

ilJoy n niaqui · 1 puntos de consu-con ba· nana en los casos analizados) cercanas a os · · 
"·o e Jos niv 1 d . ' ' ' d ollo orga111zat1-
lr.'. te.A¡ ser . e es e cualificación del personal y escaso esarr - to los 
v¡ lndº inas del ro/ d . 1 . • . supone que l 
cj· icadores -:> , o e los establecimientos, su mc usi?n d . derniza-
b ºn

1 
de la IAA que muestran el nivel de competitividad Y mveles c:b 

1110 
debido a 

¡ ta p en estos · · · dos a la ay1 , 
IÓ!o 3rticipa . . mu111c1p1os se vean fuertemente sesga .d ·. d ponen ran 

el 13 c1on re] · d . ·v1 a es su 
qut el . • 7% de] em aova e ellos. Sm embargo, estas. acn . ón distorsiona, 111ás 
!:d. 3T!fica la . pleo. Por ello, consideramos que su 111clusi · ·p1·0 s con-

•tad • situa ·, . 1 los mun1c1 
os. cion real de la actividad agroindusma en 

q 

... 
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1_. Elección d~ la 1111-testr~. Se han seleccionado 32 ernpresas con Ja 
finalidad de analizar su origen, estructuras, posicionamiento for 111 
d di .. ' 'a e toma e e ec1S1ones, etc · . 

2. Rcalizació11 de las c11tre11istas. Las empresas seleccionadas han 
sido objeto de la realización de e11tre1Jistas se111iestmctumdas o e111re11isras 

en pn?frmdidad 4• 

3. A11álisis walitativo de las e11tre1Jistas. Las entrevistas han sido 
objeto de un análisis cualitativo de la información contenida en las 
m.ismas 5. 

4. Codificació11 y wantificació11. Las entrevistas, del núsmo modo. 
han sido codificadas bajo forma de " ítems" cerrados. Es decir, la in
formación puramente cualitativa, derivada de un "discurso" de uno 
de los entrevistados, ha pasado a ser utilizada de forma que ha permi
tido estimar una serie de porcentajes que resumen el comportamien
to de los actores. 

5. Análisis nwntitatil'v. Las entrevistas icrualmente, han sido obje-º 1 . 
to de un análisis cuantitativo sobre la base de las frecuencias re anvas 
de las preguntas finalmente definidas. No obstante, d reducido n_ú
mero de entrevistas realizado hace que los márgenes de error asoc_ia
dos a la cuantificación sean muy elevados. Por tanto, las cuantificacio-

, · 1ente 
nes que aparecen en el presente artículo deben tomarse umcan . 
como una indicación de tipo genérico de las principales cendenci~s . . . , o d1-
ex1stente_;;, n<:> com~ m_1 resulta?o cerrado de l~ investigacion. ob-
cho en termmos mas simples, s1 en una deternunada pregui~ta se _ 
tiene que el 70% de los enm~vistados es partidario d e una cierta me 
d .d · · d. ' · ' 1 rada por un 1 a. esto viene a 111 1car umcam ente que esta es va o ' 

, . d en cuenta 
numero importante de ellos. Siempre v cuan o se tenga . 
esta linútación , la cuantificación de los' resultados puede ser un ins-

3 
. • . • · c0n1ando 

La elecc1on se ha realizado sobre la base de un muestreo ª,l_cac~n~ Andalucía 
como referente la Base de Datos unl.izada por el Instituto de Esrad1snca ck 
para elaborar la Tablas lnput-O utput de 1995. · r3do ::t 

• N 1 d d 1 . . 1 ' ntrev1s . orma mente, a o e reducido tamaiio de las 1111s111as, se 13 "° ~·cio-
. d so~m-

empresanos o gerentes de escas empresas. No obstante, en las gran e • 1 do, )as 

b., 1 • por un 3 
1 nes. um 1_e.n presen.tes, aunque en mucho menor número e n e arca. . el acceso a 

responsabilidades d1rect1vas se encuentran muy distribuidas y, por orro, r do. por 
director general o presidente del consejo de admjnisrración es 111uy con1~.1'~nÍll en
ello, las entrevistas se han realizado siempre al personal directivo al que se ~i;; r desa-

. . . ·• xrer10 
cargadas las funciones relacionadas con las políricas de comun1cac1on e, 
rrolladas por la empresa. obtt:Jli-

. p ll h .d . . 1· . os~ han . , ara e o, an s1 o transcntas y resumidas. Del anábs1s c ua 1caav e .¡3 cionc:s 
1 d 1 d 

- ·n · us re · 
do mue ias e as pautas que ef.inen el comportamiento del sector t: s · 
labo rales, comerciales e institucionales. 
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rrumento útil de presentació n de los contenidos y principales con
dUl1ones de la investigación 6 . 

Se dispone, por tanto, de un análisis cuantitativo (sin duda limita
do.pero existente en todo caso) y un análisis cualitativo de las entre-
1i.im realizadas. De esta forma en el desarrollo del presente artículo 
;t haoptado por la siguiente estrategia: realizar una exposición orde
ru:ia de los principales agregados cuantitativos identificados para, a la 
horade explicar el significado de los núsmos, introducir comentarios 
rt~iudos por los entrevistados. En última instancia, esta metodología 
dt inrestigación tiene una justificación ontológica, es deci1; relacionada 
i.'1ila pmpia 11at11raleza del "ser social" a estudiar. 

3. Elementos definidores de la realidad actual de 
la actividad agroalimentaria en el eje transversal 

J 1 Ca t · · ' b ' · d · l · · rae erzzacion asica de las empresas agro111 ustna es 

~o primero que hay que destacar es que el desarrollo de la IAA en 
estos mun· . . " d d " de ¡ . h . icip1os es el resultado de la actividad empren e ora 
os abaanres de los mismos. Si se considera empresa "local" aquella 
que es pro · d d . · 1 d ) por u pie a (o se encuentra acc1onana.lmente contro a ª . . · 

na perso · · i c1 pi na 0 conjunto de personas residentes en el m1smo mun -
ernº en que la misma registra su razón social casi la totalidad de las 

presas . , . d 
locaJes existentes en los municipios citados pueden consi erarse 

Por tant 1 · · · no se 
ha pr d . o, e desarrollo agroindustrial de estos mu111c1pios 

0 uc1do b 1 · os de em-Presa e , so re la base de la localización en os 1111sm 
s torane · . . . . d 1 bitantes. En 

CJ1rsent"d as, smo de la actividad mdustnal e sus 1ª / d 
' o, )' coi t d l . . . d / riori hab arsc e 

1111c,¡¡0 d 1 o as as prec1s1ones necesarias, po 11a a P " d 
fiende ,; desarrollo endógeno 7 . Son los empresarios locales los que e-

n las t d. · · d t ·ales de una 
ra 1c1onales especializaciones agro111 us rl< 

~I ~ . · 1 
Cl:!d.Jd i o a las li . . . . , . d . . 1 a tenido un especi:l 
(l) o en d .. in1tac1011es de la c uant1ficac1on realtza a se 1' a obce11t·r 

!J(!ll.I· anahs1s · · . · . · los daros par. 
1 iones de . , en no utilizar peque11as d1fercnc1as ell 

k No b ningun tipo · , a 
<> qu o stantc el , . . has connoraciones 
f"-d e ~ IAA . ' ter1111110 desarrollo e11dór¡rno tiene otras mu~, d ·rse no res-
.,, e situada ' d · casion e vi;; ' 

· en estos municipios, como cen ra o ' 

; 
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Facturación 

O Menos de 100 millones 

•Entre 500 y 1.000 millones 

El Más de 5.000 millones 

13% 

O Entre 100 y 500 millones 

O De 1.000 a 5.000 millones 

serie de municipios que, desde esta perspectiva, pueden considerarse 
absolutamente afortunados, ya que. como se ha indicado, las activida
des agroindustriales tienden a localizarse mayoritariam ente en entor
nos urbanos. 

La importancia de la pequefia y mediana empresa también se ob,
serva si se analiza la facturación de las empresas entrevistadas. Aqui, 
sin embargo, puede observarse que las empresas son locales, pero 
aunque no tienen un volumen de facturación excesivamente elev~
do, tampoco puede afirmarse que sean pequeñas. En este sentid_o, mas 
de un 37% de las empresas entrevistadas factura m ás de 500 1111JJoi: e~ 
de pesetas. Además hay casos muy destacados de facturación superior 
a los 5.000 mmones de pesetas. 

Por tanto, las empresas agroindustriales del área estudiada 
110 

son únicamente empresas de escaso número d e trabaj adores _Y re~ 
<lucida facturación. Sin que lleguen a ser grandes organ_izacion;e 
empresariales -sólo en dos casos se superan los 5.00? mJllone;7o/o 
facturación- , las empresas entrevistadas tienen en m as d e un ·uo
de los casos unos niveles de facturación superiores a los 500 mi de 
nes de pesetas. Por tanto, es necesario huir de tanto de la im~gen ,¡5_ 

existencia de un "tejido denso" de pymes, como de la imagen e e:x:11_ 

tencia de exclusivamente un residuo atrasado, propio de etapas ª 
teriores. 
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3.2. Formas i11stit11cionales a través de las cuales se ejercita 
la actividad empresarial · 

Afumar que los capitales locales son los "respousables" de la actividad 
de_rr~n5formación agro!ndustrial que se da en estos municipios no es 
i:ll!nente para caracterizar el proceso social que se encuentra detrás 
Jecualquier fenómeno económico. La existencia de capitales locales 
puede jugar roles y funcionalidades muy distintas. Por ello, es nece
m10 profundizar en las relaciones so ciales que gobiernan los pro
CñOi de acumulación de capital. En este sentido, se considera que el 
pipe~ de_los capitales locales y el desarrollo general de la IAA en estos 
~urunp1os se comprende mejor si se toma como indicador la anti
giiedad de las empresas entrevistadas. 

3.2. I El pap 1 d 1 " · · " d · · e e as viejas empresas crea as 
por la burguesía agraria 

De esca fo · 1 d.¡¡ rma, casi e 50% de las empresas entrevistadas fueron funda-
bu/º0 .anterioridad a 1960, fecha en la que la relevancia social de la 
iú gues~a agraria era todavía muy significativa. Pero, más importante 
n, casi el 70o/c d 1 1 s¡¡s p 0 e emp eo se encuentra generado por estas empre-
. or tanto · · · d to· n . . . 'no parece excesivo afirmar que la unportanc1a e es-

lr~/unicipios, desde la perspectiva del empleo se debe a la supervi-
1a y <lesa ll d ' rem

0 
rro o e sus actividades de una serie de empresas que 

litan su e , . . , . d ·a lllinan d . xistenc1a a mas de 40 años. Si en este sentI o, se ex -
ete d ' · · · 1nalizad ni amente las estructuras productivas de los municipios 

ltde u os P~ede comprobarse cómo en muchos de ellos tien~n su 
rnuy sj~~i~;ie. de empresas que, dado su desarrollo, emplean mveles 

ativos de mano de obra 9. 

';-;--___----~~~------~ t1de . i::ief . cir, pese 3 , . se ha visto con 
d 10ridad . que en ternunos generales estas empresas, como . . . , 
.. to!aJ.Las; lllanuenen sus niveles de empleo se m antiene su alta parnc1pac1on, en 
'1t~e ª"con

1

1npresas de nueva creación en cst~ sentido crean más empleo, pero este 
' • Pensar" · l . . ' ' · · . er. en este sn .d e destruido debido al cierre de establec1nm:ntos. f; .. 1. o n-

·•lli q •nu 0 la ··dad de ami 1as c 
1;o~n Uc rcmont • s mayo res empresas analizadas son propie . . . s cuando 
c1¡¡¡ Os.hasta prin ~n .su relación con la base ag ropecuaria de estos munf;icip~l~a · Espuny 
. lctiv·d c1p1os d . 1 L . dad de b a1111 i, . 

~%!Ia 1 ades en 
1 

e srg o. os casos d e Coreysa, prop1e, 1 ¿ ho que de-
l.1tnib Una impo 3 molturación d e aceites desde 1912; de Angc. an_iac de' siglo· de 
' rill0s El Qr~nte actividad envasadora igualmente des.de pnnbc r!J1

1
1°,

5 
s de Pu~n-

UIJOte fr d 1 . , . mern n ero • uto e a agrupac1011 d e los mayores 
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Antigüedad de las empresas entrevistadas 

25,0% 

46,0% 

O Creadas con anterioridad a 1960 O Creadas de 1960 a 1979 

CJ Creadas de 1980 a 1989 El Creadas a partir de 1990 

Por tanto, puede verse con claridad b importancia de empresas ele 
una sustancial facturación y número de trabajadores.Adicionalmente, 
como tendrá ocasión de analizarse más adelante, lo auténticamente 
re.levante _n~ es el empleo directo que generan sino el indirecto, ª tra
ves de practicas de subcontratación. 

Por otro lado, estas empresas. dadas las fechas de su fundaciór~ Y 
desarrollo, tienen su origen en una oro-anización socioeconórruca 

d ·c. d :::> • te Ja rnuy 1tereme e la actual, en la que existía un o-rupo donunan • ' 
b 

, · :::> ' or 
urgues1a agraria, que en algunos casos concretos se preocupo P 

extender "hacia delante" el ámbito de sus actividades. Pero para com
prender mejor la dinámica de transformación socioeconómjca de es
tos municipios hay que realizar una serie de referencias sobre el ~ro
ces0 de industrialización del conjunto del Estado. Como indica? 
Abad Y Naredo, hasta principios de Jos sesenta, Ja agricultura hab~a 
·d 1 · · al I noJ11Ja s1 o a pnnc1p · fuente de extracción de excedente de a eco _ 

española. Es decir. la mayor parte de los recursos invertidos en el pro 
d · d ·al· · ' , (' nerada en ceso e m ustn izaoon tema su origen en Ja plusva 1a ge 

. . ~u~ 
te Geml, o de Alvear, creada en 1729, d.:muesrran b imporcancia producava ¿;1vÍ3 

d - 1 . y que to pocas empresas crea as antano por a escasa bur6ruesía rural ex:1stenre ' . ~ ,5 s.: 
1 d, · d d d f: ·li · ] oc:.is•0

""' 1oy en 1a, son prop1e_ a e ami as muy _concretas, aunque _d ca pita en_ ;1¿3¿0 rd· 
encuentra muy reparado entre un gran numero d.: desce11d1e11res de lo~ fÜ 
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CUADRO L Importancia de la gran empresa 
en los municipios del área 10 

Municipios 

liCustrial Aceitunera 
1.1rc;ense ................ Marchena 

~pañía Oleícola 
6~ Refinación 
yEll'lasado. S.A. 
tCoreysa) ................. Osuna 

kige1 Morón de 
~.macho, S. A. ........ la Frontera 

Ga.'ván Fernández 
rms.,S. L .............. Estepa 
l.'tmbrillos 
BOuijote. s. A. ........ Puente Genil 
Ail1ear, s. A. .. ..... ..... .. Montilla 

~:AJinmket, 1997. 

Núm. de 
empleos 

fijos 

10 

17 

80 

8 

14 

15 

Núm. de 
empleos 

eventuales 

100 

48 

120 

230 

20 

30 

105 

Ventas 

1.050 

6.350 

7.250 

1.095 

1.800 

1.783 

cl sector a . 
IO ind ?r~no. De este modo, el papel de la agricultura en el proce-
lltrad ll5tnalizador español es muy destacado. Esta condición de ~e
Un g ora de recursos financieros hace que ligado a su control, exista 

rupo soci 1 ' ·b·1·d d d ge nerar fi . ª que se apropia de los nusmos. La pos1 11 ª e -
. nanc1ac1· ' · u · d tri· a1 del Plls 1 on sirve para el proceso de desarro o J11 us 
' 0 que no e ' b· t este ex-redente u s 0 ice para que, en ciertos casos concre os, . . 

desliga/ eda emplearse en el desarrollo de deternúnadas acuvida-
Esto as c~n la transformación de las producciones agrarias. 

).... exphcarí · 1 modelo de ""UllJulac·, ª que, en el momento del cambio en e 
A. ion en 1 de ser genera-
llllt¡ ad ' os sesenta cuando la agricultura pasa 
ern elllandant d ' . ·tales (con las Presa ¡· e e recursos financieros algunos cap! . 
rft. s 1gadas 1 . ' 1 rácnca pro-
' "'l de a ª os mismos) sean capaces de llevarª ª P d 

cumula ·, , d d el exce en-
cion de capital en una econonua on e 

~ '':.i,!~ 011.lidera -----------.--.-, ---e-11-,a- u_n __ as:--v~e;;-,:··n:cas 
lUperior gran empresa cualquier organ1zac1011 q ue t g 

es 3 l .OOO millones de pcscras. ~ 
c. 
;t 

-, 

;q 
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te se genera mayoritariamente en e l sector industrial. O , dicho de 
otra ~orma. ~¡ nivel de a~umulación de capital de algunas empresas 
agromdustnales al con11enzo de los sesenta era tal q u e permitía 
afrontar con ciertas garantías los procesos de apertura y liberalización 
en ciernes y, en definitiva, un cambio en el modelo de acumulación 
que las alejaba de las fuentes de obtención y de empleo de los recur
sos financieros existentes. 

En el momento en que yo tomé las riendas de la empresa (1964), la empresa 
tenía un radio de acción básicamente regional. Atendíamos a toda Andalucía 
y hacíamos unas pequei"'1as incursiones en Madrid ... Actualmente. vendemos 
en toda Espai1a y una núnima parte de nuestra producción, entre un 5% Y 
un 10%. la destinamos a la exportación. 

3.2.2. Las empresas de " economía social" 

El mercado no es el único mecanismo de regulación económic~. 
Así, existen m ecanismos alternativos de coordinación de la acn:i
dad econórn.ica. De este modo frente al mercado se situarían las Je
rarquías (representadas, por eJemplo, por los poderes públicos e~ 
ec~nomías ce1:tral~·nente pla~lifica_das) y los valores que _agrup;~11;1~lac1ones de sohdandad y rec1proc1dad e ntre agentes soCJales _( 

1 5 . . . . . ' oex1sten a yi, 1992; Arnsi. 1995). En la sociedad contemporanea c_ · _ 
· , · 1. 0 sistema eco tr~s ~ormas_ de actuacio~1, aunqu e el, cap1ta 1smo com 

1 
i 

19
94). 

nom1co pnma las relaciones a traves del mercado (Polai Y ' nti-
, . d 1 1 . nes merca Esto no es ob1ce para que la mayor parte e as re acto . ente 

. . .d d · . 'a prev1a111 les se basen en relaciones de rec1proc1 a o Jera1qui 
1
.d d so-

d. d na rea 1 a existentes. De esta forma , el adecuado estu 10 , e u . ' f¡ ma de 
cioeconómica implica e l conocimiento no solo de la_ ':r quicos 
comportamiento de los mercados sino de los elementos Jerarismos. 
Y de reciprocidad que van intrínsecamente unidos ª Jos 111carse al 

. · en1on , Para entender este conjunto de factores es necesario r 
concepto de acción social. _ r d d objeto 

La acción social ha tenido en el marco de nuestra rea 1 ªdo niral 
de estudio un papel muy destacado. En realidad, en el _nll;{1 por ce
andaluz, el g ran propietario de tierras no se h a car~ctenza ºrcibidoS 
ner un elevado nivel de legitimidad. Por e l contra~10,_ eran pe ran 

0
b

por la mayoría _c,omo " los -~tros" y. por tant~, sus practicas;~ ~reaciÓJ1 
j eto de emulac1on. La acc1on social ha tendido por tanto, cial. );11 
de organizaciones productivas al margen de este grup<? sode crea-

d . ' uca nuestro caso, ello se ha concretado en una fu erte 111an 

'
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Porcentaje de empresas creadas 
bajo forma jurídica de cooperativas 

79% 

O Otras formas 
DAsociacionismo y economía social 
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rión de cooperativas. Más del 20% de las empresas entrevistadas se 
ªtaron bajo la forma jurídica de cooperativas. . 

El proceso de creación y consol.idación de cooperativas puede m -
111e~rse como una forma de acción social que pretende m ediante 
~1 lllitJ~cionalización " de lazos de reciprocidad lim.itar el ámbito ~e 
•ílllaClon de principios exclusivamente m ercantiles 11 • Las cooperatI-
1li bene · . . · G -
. n una especial 1mportanc1a en el subsector de Aceites Y ra 
~~n ~ste sentido, desde mediados de los sesenta se asiste a un activo 
~ 'llJUfu ento de creación de cooperativas de agricultores que proce-

n, nda al · ' d sus irod nient mente a realizar una primera transformac1on e 
Uctos (c · ' b bién el envasad ooperat1vas de primer grado aunque a arca tam 

dese 1° del aceite molturado, así como otras actividades como pu e-
re trata · · ·d d ope-ritii· b miento de los residuos). Igualmente, la act1v1 ª co 
ªªatea t b"' D e hecho en~1 am 1en el segmento de la aceituna de mesa. ' 
e caso el · to la res-Puesta d 1 ' proceso de creación de cooperativas es ta~ e 

gon~n¡ edentramado social frente a una situación de excesivo prot~-
1 ° e alg · . · e ios cap1-1l.es ag . unos industriales (ligados normalmente a vi J . 

1 f ranos) . ·' · titu c1o n a ~ .. orecida cuanto un modelo de orga111zac1on rns , . 
!t concr Por los poderes públicos. Es decir, la intervención p~iblica 

eta en fav 1 . , . d in que rnser-~cer a actuac1on de ent1da es que, aL 

' Aunqu . 
'-! tQ 1 e, al niis . b e 

13 
medida basa-~ e acceso 1 

111º tiempo, las cooperativas existentes, en 11 1 · " lltt:-
·ltd ¡ a a pro · d d · de zonas cm1nt.: ~,~ e atifund· pie a de la cierra y agrarias, en u na sen e .' ·it . e x is-
' '- IO no 1 . . d d p rt:VJ;tllH.!I l.: ' . 13ccn smo reproducir relaciones e po er ,. 
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tas en un mecanismo d . d fiu1cioni· 
núemo interno 1 e merc~do, tienen una forma e t 1 bús· 
queda del luc en a que el objetivo, al menos teórico, no es a ses. 
en ocasiones ro pe~sonal. El grado de desarroUo de estas en1próª 

' muy 11nportante. 

3·2·3. Una tercera for · · f: ·¡jar 
e 

111ª l11Stltucional. La empresa ª1111 ' 

Existe una tercera y mu . . }as c'n¡pfl'' 
sas en esca a'rea N Y extendida forma instirucioual de ' R~)·ult.1 

• e • e • os est · T ' 
dificil precisar e . amos refiriendo a la empresa fa 1111 J.ií· do qt1( 

• e xactamente el . , . de 1110 i 
existen distintos ·. · c. co11te111do del term.1110, rir:fll( 

s1gn111cados d 1 · ·1· ~e c'H 
e e mismo. Si por fam1 1ar · 
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aquella empresa que es m ayoritariamente propiedad de una misma 
familia, el 67% de las mismas lo son. 

Esta definición no nos sirve porque se solapa con la definición 
realizada de empresas creadas por la vieja burguesía agraria. Si por el 
contrario, se considera farn.i liar aquella empresa en la que la rotalidad 
de la gestión se encuentra controlada por más de un miembro de la 
misma fa1nilia, en este caso, el porcentaje se reduce hasta el 46%. 

La familia favorece e l reclutamiento de la mano de obra, como se ha demos
trado am es, y es también un recurso de apoyo a la empresariabilidad propor
cionando acumulación de capital , aunque sea mín imo, o bien en tamo que 
depósito de las estructuras culturales que impregna las relaciones sociales en 
la empresa [Santos et al., 1998]. 

De este modo, el recurso a la fami.lia en territorios donde la acu
mulación de capital no ha sido especialmente intensa es, hasta cierto 
punto, obligado. Pero la fami lia es, adicionalmente, un mecanismo 
ge~erador de solidaridad, de códigos no escritos de conducta, de re
laciones de confianza, de saber-hacer no codificado. Así uno de los 
e~1trevistados afirmaba "al ser una empresa familiar no resulta tan pre
ciso delimitar las funciones porque la comunicación es muy fluida y 
no se presentan los problemas que pueden existir en otros sitios". 

Adicionalmente, el elemento familiar es no sólo una realidad, sino, 
en muchas ocasiones, un valor. En este sentido, los entrevistados dan 
frecuentemente una valoración muy positiva del mismo. Por tanto, 
la ernpresa familiar resuelve muchos problemas. El prin1ero es el de la 
confianza. Así, a la hora de confiar en alguien, sobre todo en las em
pres~~ más nuevas y de menor desarrollo organizativo, el papel de la 
faintlia, como núcleo generador de confianza y valores, es fundamen
tal. Adicionalmente, en ocasiones, actúa como un elemento que ase
rra_ la supervivencia de la empresa, en tanro facilita la flexibilidad de 
ª n1.1srna. A este respecto uno de los enrreviscados indicaba "la verdad 
~s qt~e.Ia empresa ha pasado por pocos momentos d.ificiles. Hemos so
h revivido, básicamente, porque se trata de una empresa fanúliar y eso 

1 
ace que codos esos problemas que afectan a los demás cuando llegan 

as va.cas flacas a nosotros sea más difici.1 que nos afecten". 
Sin ern.bargo, también se observa Ja existencia de la familia como 

u n .elemento que condiciona. cuando no retrasa, d desarrollo organi
zativo. Por ejemplo, en d caso de una c.:rnpresa de mantecados Y en 
Llna J · · . ' empresa de productos cárnicos nos encontramos con a s1gmente 
situac· · L · · d · ) b ' 1011. as estruccuras de las nusmas (directores e area esca an 
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enteramente ocupadas por los h ijos de los propietarios. Es la presión 
de éstos por tener un puesto de trabajo socialmente reconocido lo 
que mueve a los gerentes-propietarios a desarroUar la estructura or
ganizativa de sus empresas. Sin este e lemento setÍa impensable que las 
empresas se embarcaran en un proyecto como éste debido al alto cm
te y riesgo del mismo. Por ello, en este caso, el desarrollo organizatirn 
de _la en~presa se encuentra indisociablemente ligado a las reglas de 
rec1proc1dad que rigen las relaciones fumjliares. 

3.3. E11olución. de los siste11Ias productivos locales 

En lo~ puntos anteriores se han analizado diversos aspectos que ca
rac~enzan la actividad de las empresas situadas en los municipios es
t~1?1ados. Sin .embargo, no se ha h echo ninguna referencia a la evolu· 
cion. de los sistemas productivos agroalimentarios situados en esm 
localidades Pues b. ¡ · o · . ien, o primero que hay que destacar es que,com 
consecuencia de 1 d º , · . . ' ª mamica impuesta por los procesos de compe-
tencia entre empre , ¡ ¡ , · ¡ e 

sas, so o as m as competitivas han podido acapcars 

CUADRO 3. R d · • 99· 
e uccion de establecinúentos en el período 1980-I ' 

----------~===-=~=---Estable - Estable- Reducción 
cimientos cimientos en el número de 

-:=:---------~1~9B~o:.;_ __ __!_1!!_99~5~ _ _!.es~ta~b~le~cimientos 
~/ --Montilla 
Estepa.::::::::::::· ····............. 123 78 36,5~~ 
Lucen a .. .... ·· .... · ..... 69 52 24,6 ° 
Rute ..... :::::::::.... .. ...... 65 63 3,08% 
Marchen ...... " .. ··· .. ... ... 50 28 44,00% 

a ..... Oºlc Cabra .... · · ..... · ·· .. · 50 38 24.0 ° 
Puent~.G~~¡¡ : ... . .... .. .... .... .. . 48 32 33,33% 
Priego de c6;ci;t;··...... .. .. .. 48 48 0,00% 
Arahal. a............ 47 

34 
27.66% 

Agui_lar d~·¡~·F·;~·~·¡~·~~· ·· · ·· .. 47 33 29.?9% 
Moran de J F .. · .... · 41 29.27% 
Osuna a rentera.. ...... . 37 29 - 8, 11% 
Écija ... ::::···... ....... ..... . 36 ~~ 33,33% 

~R:o:da~d:e~Á~~~d:~:'~~~:Í~~- {~L:~~)·:~::~: ----~~~~~---~2~~~~~~~~~:~~~__....... 
F11e11tl' Üas·· d · ~ 

. ·-e e daros del INE 1980 
- y 1995. 
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a las nuevas circunstancias. Por ello, Jos procesos de destrucción de es
tablecinúentos industriales han sido muy importantes. 

Esta conclusión tambié n se obtiene del análisis cualitativo de al
gunas entrevistas. En este sentido, sist~n:as productivos locales se han 
visto fuertemente afectados por esta dmanuca. 

En Estepa ha llegado a haber 150 fa.bricas de mantecados que, realmente, no 
eran fa.bricas, eran casas particulares que elaboraban mantecados y los .v~?
dían [ ... J. Estepa ha sido tradicionalmente un pueblo con una gran tr?d1c1o_n 
por lo que respecta a la elaboración de licores. Cuando yo empece, hab1a 
sólo en Estepa más de 15 empresas que se dedicaban a esto [ ... ].Antes lia
bía 30 fábricas de membrillo en Puente Genil. Pero con el estancamiento ie 
la demanda hubo una reestructuración del sector, que llevó a que una fab1 ·_ 
ca (Membrillos El Quijote) absorbiera a las demás empresas. Así se redujo •ª 
competencia y se pudo seguir con la actividad. 

Por tanto, la evolución del mercado, también en este caso " de éxi
to", tiende a una reducción de Jos establecimientos. Es decir, nos en
contramos muy lejos del patrón de desarrollo de distritos agroindus
triales sobre la b ase de la " empresariabilidad" local. Si así fuera, 
primaría un modelo de organización productiva basado en la peque
fia y mediana empresa. Es decir, deberían darse procesos de c reación 
de empresas y establecimientos muy intensos. O, dicho en otros tér
minos, la "natalidad" y la "población" de empresas deberían ser muy 
elevadas. Por e l contrario, no se crean empresas sino que desaparecen. 
~sto es, no se fortalecen sistemas de pequeñas y medianas empresas, 
s1110 que los que existían se debilitan. 

Esto da lugar a que la supervivencia de especializaciones agroin
dustriales en estos munic ipios dependa crecientemente de un núme
ro cada vez más reducido de empresas. Por ejemplo, en Morón de la 
Frontera el desarrollo de las actividades agroindustriales depende en 
buena medida de la actividad inducida directa o indirectamente por 
~ll1a empresa, Ángel Ca macho, S. A. De la misma forma, en Osuna la 
llnportancia de las actividades del grupo Espuny, en el que se integra 
la compañía Coreysa, es fi.mdarnemaJ para entenda la organización 
agroindustrial en este munic ipio. Lo mismo ocurre, aunque en me
nor medida en Estepa con dos o tres fabricantes destacados de man
tecados o en Puente Genil con la fabr ica de Membrillos El Quijote o 
e~ la Roda de Andalucía con Ag rosevilla Aceitunas. Todas escas orga
ni~a~iones territoriales de la producción no responden al modelo 
t~onco del distrito industrial , pese a que por distrito industrial se en
tienden cosas muy diversas . 
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El uso de esta categoría analítica, en efecto, puede hoy día en la literaru , 
l 1, · · d · 1 rJ¡ 

en a po mea 111 ustna - ser tan laxo que abarque cualquier tipo de e · . 
. 1 . l [C ·11 OiijUíl to 111c ustria ast1 . o, 1994, página 52]. 

Es decir, ni ta.n sigL~iera to_ma_ndo. las definfriones más laxas puede 
hablarse de la ex1stenc1a. de distritos .mdustriales en estos municipios, 
por~ue, en mt~chas ocas1~n~s, no ex1ste una amplia población de pe
quenas ~ medianas espec1ahzadas en estas actividades. Todavía es, en 
este .sentido, más djficíl de sostener la existencia de distritos industria
les s1 se toma una definición precisa de los mismos. 

Para nosotros [ ] existe d. · . d . 
. , ··· un 1stnto in ustnal [ ... ] cuando nos haUamos amé 

una poblac1on de empres 1 li el . . . 
d d as, oca za a en un terntono entre las cuales exis-ten re es e cooperación fi ' ) 

trab · d 1.fi Y con anza Y cuyo obrero colectivo es un (o una ªJª or cua I icado con sal . l . 1· 
clima de d·' ¡ . ' anos a tos, 1mp 1cado en los procesos, en un 1ª O<>o social con in t . · · · · ·fi d 
Y , · h::. ' ' s 1tuc1ones que matenahzan esos s1grn ica os propos1tos umanos a 1 1 
nosotros otra fc d h ª vez que os refuerzan. En suma, distrito es, para 
tillo, 1994, p. 5~~

111ª e abiar de la "vía alta" de desarrollo económico [Cas-

Aunqu~ se anticipe 1 d 
continua~ió · d n ~ gunos e los e lementos que van a tratarseª 
municipios an, pl~ede decirse que ni mucho menos esto es así en los 

na iza os En · 1 frente a un trab · d · pr~mer ugar, porque no nos encontramos 
contrarío la orgªa~ª. or .':ºlectivo. cualificado y de alto salario. Muy ~¡ 

' nizacion del t b · "fl :b·h-dad" laboral e11 1 1 ra ªJº se basa en una fuerte ex1 1. 
' a que a cont · , ' n-eo de plamill · ratacion temporal y el aiuste aucoma 

' ªJuegan un p 1 c. ~ o 
también tendra' . , ape tundamental. Adicionalmente, coni 
. , ' ocasion de a lj · ra· 

c1on entre empresa · L ' na zarse, no existen redes de coope 
es lo que do~u· 1 pnos. ª compe tencia entenruda índividualnienr~ 

i ª · ero adei ' 1 · · dos 
sobre la evolución d 1 ' . 1~as, a idea que tienen los entrevista 

. e a actividad · . . ra1n-poco pnma visiones b d agromdustnal en su encorno ' 
e . asa as en 1 . , l to esro s cierto que alcninos d 1 ª cooperacion. Hasta ta pun d 

h' e os ent . ·1·d d e un proceso de evolució d 
1 

revistados asumen la inevitab1 1 ª. , · 
del d . n e a IAA . . . ¡ lc:1af1J 

para igma teórico de los di . en. estos mu111c1p10s que a a :i 

stntos mdustriales. 
~ctualmeme, ha 21 f;í . . 
ran 111ás d 1 O y abucas en Este E . u~d.1· 

d ' e · Es normal poi· h pa. n el futuro yo creo que no q, ~ 
nes e prod . , que ª)' l 1 ,0 j¡11Jt• 
· ucc1011 y la cierna d ' 111ª tendencia a aumentar os 1 

0 se cuanto t d , 'n a no e qu1•Il 
. , ar ara en venir fi rece a ese ritmo. Lo que pasa es . 1 

c1on de en ese uturo [ ·¡ T " cenrrJ 
111ª lpresas en Este¡Ja s· h . . . . IC!lc que haber una con. d( 

nrecado E ' · 1 ec a1 c.:b CJ' 
én 50-6o 1 s.. so supone 50 o 60 h~ _11os ~uentas hay de 26 a 28 'ª f! ; ;de» 

nillones cada uno a . . 1 nos (industriales, se entiende, valo .. , ~ 
' ' precio de reposición), 60.000 !111 d~ n :11 t , 
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100 máquinas de envolver, a una media de 5 o 6 por e~1presas .. . si e_so se 
juntase en tres o cuatro grupos habría ahorros de todo tipo, de energia, de 
maquinaria, de mano de obra. 

Esto último es importante por dos razones, una "ideal" y otra 
" material" . La material, efectivamente, indica que los procesos de 
crecirnie nto acaecidos hasta la fecha no se han basado en el desarro
llos de sistemas ele pymes sobre la base de la cooperación empresarial. 
Porque si así fue ra, en el habitus de los empresarios estaría arraigada la 
idea d e que la cooperación es una vía de superación de los problemas 
existentes. Pero además, desde una perspectiva "ideal" indica que, en 
la práctica, n1.ás allá del discurso político, la cooperación no es un " va
lor" de la cultura empresarial. Por tanto, en el caso de la industria 
agroalimentaria andaluza localizada en entornos no urbanos no pare
ce adecuado hablar de la exütencia de distritos industriales, sino más 
bien de la existencia de fuertes procesos de concentración empresa
rial en áreas donde con anterioridad florecían sistemas de pequeñas Y 
medianas empresas. 

4. La adaptación a la dinámica impuesta 
por la reestructuración productiva. Principios 
que rigen la organización del trabajo 

En el presente epígrafe va a estudiarse uno de los aspectos qu~ en 
mayor medida actúa como aenerador de incertidumbre: la orgamza-. , o 

cion del trabajo. Ésta ha sufrido moruficaciones muy importantes en 
su forma de funcionamiento en los últimos años. Estos cambios no 
son ~ino el reflejo parcial de cambios más profundos en la forma de 
funcionamiento de la actividad económica a escala mundial. En este 
sentido, desde hace más de veinte años, diversos análisis han insistido 
en la interdependencia de las transformaciones observables en la base 
económica y social de las economías capitalistas. 

.Así, lo primero que es necesario destacar es el.fuerte grado de estacio-
naltd d d / · · · l"d d · ' d . · ª e as prod11rcwnes est11diadas. Esta. esracwna 1 a nene ongenes 

6 i~ersos. La primera causa de la misma es que, como se ha visto, el 
fc 6 % d e las empresas realiza -aunque la mayor parte de ellas no de 
<:>tn1a exclusiva- tareas de primera transformación de las produc-
~~~nes agrarias. Estas tare;~s so~ fuertemem~ estacionale~, _I~ cual in

ye en el grado de esrac1onahdad del cOr1JUlltO de la actividad em-
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pr~sarial. AJ realizar la mayoría de las empresas encuestadas tareas de 
pn~1era y segunda _tr~nsformación, !? más frecuente es que la estacio
nalidad se refiera umcamente al primer tipo de actividades con J 

q~1e se explica gue el ítem m ás frecuente sea gue se vende 'todo e~ 
ano_, pero que las tareas de producción tienden a concentrarse en un 
penodo concreto. 

Estacionalidad en la producción 

33% 

8% 

•Sólo se produce un período d - . 
O Las fases finales se re 

1
. el ano debido a razones técnicas 

a izan todo el - 'odo 
O Hay alguna estacional"d d r ano, pero el grueso se concentra en un pen 
O El nivel de estacional·d1 ad igada a la demanda 

. 1 a no es s· ·fi · 
1.'111 Solo se produce u . igni 1cat1vo 

n periodo del a- d . 
no eb1do carácter de la demanda 

p . 
or ejemplo, en el caso d J . JI( 

se lleva a cabo d _ 
1 

e a aceituna el envasado es una rart'3 qd 
1 ui.ante a total"d d d J - d zo ( 
a aceituna esta' ci· . . ' 1 ª e ano, mienrras gue el a ere p ' 1cunscnto J , . or 

tanto, la activid d . ª penado de recogida de la n11sn13· • 
a esparc1alm . d ·1d·1St 

conserva en una seri·e d b. ente estacional. La aceituna a erez, · ,1 
e e !done , 1 neJI' momento en el g s Y son estos los gue se emp ea ) 

d ¡ ue se proced ¡ · d ·dkn° e a aceituna y sti e d e a trata1111ento (deshuesa o, 1 
L . nvasa o. 

a estacionalidad de la . , . , . s for· 
mas de contrata ·, d . producc1on se refleia ta111b1en en l,i . 

1 c. , , c1on onuna t D . :J 1 ie111t· ª ~ ~Uerte estacionalidad d ' n es. eb1clo, parcial pero no toca u JI( 

gu1za mejor sintet· 1 , c. e muchas producciones, el concepcol~ , 
t . d ice as lOrm d . J e 111 
en or e la empresa e j7 .b . . ªs e contratación dominantes ei ·¡¡. 

, s ex1 1lid ¡ E h ut1 
fil· n este sentido se fomenta ' , 
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Porcentaje de empresas que utilizan trabajadores temporales 

46% 

O Número muy reducido de trabajadores temporales 
Cl Existen trabajadores estacionales, pero importancia reducida 
O El nivel de estacionalidad es importante 
O El nivel de estacionalidad del trabajo es muy importante 

zación de personal contratado únicamente durante ciertos períodos 
del año. D e hecho, el 54% de las empresas utiliza regularmente perso
nal "eventual", es decir, contratado únicamente en ciertos momentos 
del año. Pero además, un 41 % de las empresas tiene un nivel de con
tratación "eventual" considerado alto o muy alto 12. 

1 
Por ej emplo, actualmente, una empresa de aceitunas dice tener 

d 65. trabajadores fijos, aunque de ellos 95 son fijos discontinuos, es 
e:ir, gue " trabajan con nosotros cuando hay pedidos, y cuando no, 

estan en el paro". Por tanto, el personal realmente fijo de la empresa 
se reduce a 70 personas, de las cuales 35-40 personas forman el per
~on~] directivo, los equipos de distribución y el personal de oficina. Es 
b e~ir, el 60% de los fijos indefinidos son personas cuya carga de tra
s a.Jo no se ve sustancialmente modificada por el volumen de pedidos. 

on tareas que, adicionalmente, tienen que ser cubiertas siempre. La 
elllpresa no se puede quedar sin telefonista, sin contables o sin direc
tor financiero. El otro 40% de los fijos indefinidos está compuesto 

;
0 r. personas que resultan claves para pilotar este si:1tema de producción 

E.~:ble: Se trata de los encargados de fabrica, de los mecánicos, etc. 
fi ~ tienen gue ser capaces de Lievar adelanre tanto una fabrica que 
unciona (sin que nadie sobre) con 40 trabajadores como una fabrica 

que puede llegar a emplear en momentos de actividad punta 300 tra-

p 

en - O, lo qu..: es análogo, muy superior al d e;: su plamilb fija . esco es. más dd doble 
un ITlo111emo d..: actividad punta. 
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bajadores. En un m om ento de actividad punta 1·1 pla11t1º11 " I" . ' , ' a eventua 
es decir, los contratados m ás los fiJ. os discontinuos stipo 1 • 11' 
75o/c d ¡ ' 1e mas ce 

o e personal el~ la empresa. No es un caso excepcional. Una de 
las empresas entre~1stadas, ded icada a la elaboración de mantecados 
contrat~ 250 traba.Jadores en campaí1a (de septiembre a diciembre}' 
mantemenelo _una plantil.la " fija" de tan sólo 10 trabajadores. ' 

Los entrevmados, por otro lado, no se quejan de la eventual falca de 
pers~naJ, ya que, dado el alto nivel de precariedad, se!Ía lógico que leí 
traba_¡ado res buscaran otras · l . . , ocupaciones que e proporcionaran mgre-
sos de un modo m ás estable E t d d ¡ 
I . . s o a a enten er q11e as altas tasas de dese111· 

P eo ex1ste11tes e11 estos 111•1 ,. • • ·b·¡· . ., . • mc1pios post t ltan q11e 11na forma de oroawzaao11 
del tmba10 como /a ªJ'Jll 1 t d , 6 

d b 1 a a no s11ponga 1111a alta tasa de rotacio11 de la 111111111 
e o ra. Esta forma de fon · · , . 
d . c1onanuento esta, a su vez, fuertemente arr.11-

ga a en el ltab1t11s domi 1 t ¡ b . . d . . . 1 an e entre os tra a.Jadores (y los empresanm} 
e e~tods 111~1111cipios. Las prácticas de contratación de estos "obreros 

agrom ustnales" se as · d 
. , 

1 
· . ' emeJan, e este modo, a las formas de cornrar.1-

cion en a agricultura d d d . . 1 
ro" d ' on e, tra 1c1onalrnente la figura del "jornae-

' contrata o por "J. orna!" d . d º . ' p el , ' ' es ec1r, 1anamente es muy importanre. 
o n a argumentarse q , · ' d d 

l.levar hast , 
1 

. ' ue esta practica no es sino el resulta o e 
' a sus u t1111as cons · ¡ · · · · 1·d l econónu· ,, . . ecuenc1as os pnnc1p1os de " raciona 1 a< 

ca Y maxmuzac · ' d 1 b fi · 1 dueto de un" -¡ 
1 

ion e ene c10. Pero si sólo fuera e pro-
ca cu o contable" t b. , · , b J á ximo rend · · d ' ' am len se mtentana o tener e m -1m1ento e Ja n . . . 

muchas activ · d d 
1 

' 1~qumana utilizada. Por el contrarto, en 
a11o Uno d 1

1 ª es os_ equipos están parados una buena pane del 
· e os entrevistad ( . -

dos) intentaba "tistifi ·l os . ge_rente de una empresa de manreca 
J car 0 del s1gu1ente modo: 

L_a gente se cree que sólo trab . . ·
c1embre estamos te . 

1 
a.Jamos en d1c1embre pero no es verdad. En di 

d rnunanc o per ' lrJ· os. La campaña dura d d •
6 

° es que el resto del tiempo 110 esramos P .. 
hay que reparar las ITia' e~ e 1~alcs de septiembre hasta diciembre Y drspu<~ 

· ' ' quinas li111p· 1 · . , 1 : 111111' estan 24 horas ti~b · d ,' iar as 1nstalac1ones ... ademas as 111,1q 
3 " ªJan o, as1 q · 1 , . 1 · 1 en meses lo mismo que ue si se 1acen horas las maqumas rra 1;yaid' 

una empresa que funcione el ai'io entero 8 hor:is al iJ. 

De este mod 1 
b . o, a as en1p ¡ rrJ-
ªJº pagar a al · resas entrevistadas les cuesta 111uc 10 . . gu1en en un 11n-

presc1ndible pe . momento en que su concurso no es 
· · ' ro, s111 embarer · c~nl'í 111act1vas durant . ' :::i0 , no tie n en problemas en man . 
d ·1 , e m eses maqu. . .· t'uro~ 

e nu Iones de pe m as que cuestan en ocasiones, ci . . 
t d d setas y que t" ' 1 111111" ª o e tíe111po. ienen que amortizar en un p azo 

En o~ro orden ele cosa . . ¡ón 
del traba.Jo de fo. s, ot1 o elem ento que adapta la orga111zaC 

i ma que se m · . . d ] 111t'r· 1111m1za la incertidumbre liga a ª 

Reestructuración y sistemas productivos locales 117 

Fabricación sobre pedido 

58% 

1 O Sí O No O Sí, pero afecta tan sólo a parte proceso 1 

c~do es la fabricación sobre pedido. La fabricación sobre pedido es in
dicativa d e una organización de la producción muy flexible que es ca
paz de adaptar su ritmo a la evolución de la demanda. 

En el caso que nos ocupa, la fabricación contra pedido es dificil 
d e poner e n práctica. No hay que olvidar que dos tercios de las em
p_resas realizan tareas de primera transformación de productos agra
rios que, como tales, son perecederos. Por ello, casi un 30% de las em
P_resas " fabrica sobre pedido", aunque este principio se aplica, tan 
solo, a una parte de su proceso. Sólo un número limitado de empresas 
P_uede llevar la fabricación sobre pedido hasta sus últimas consecuen
cias. Por ejemplo, las grandes aceituneras, gue dejan las tareas de pri
m era tra nsformación en m anos de cooperativas (de primer g rado, 
normalme nte), e ncargá ndose e llas del resto de las actividades de 
transformación y envasado de este producto. 

Nosotros trabajamos en el mercado nacional contra stock con un stock de 
segt~ridad mínimo. En Estados Unidos y el resto del mundo tr.ibajamos sobre 
Pe?ido. El pedido mínimo es un contenedor y lo llevamos hasta el puerto del ¡:11s que se nos solicite. El plazo de.:· ejecución del pedido oscila entre los 2 l y 
dos 35 días dependiendo del pedido. Si me piden. por ejemplo, un contene-

or de manzanil.la rellena con pimiento, 21 días; pero si me piden un con
tenedor con 4 cajas de manzanilla, 4 gorda.les, 3 deshuesadas f ... J pues enton-
ces son 35 días. ~ · 

. , Esto supone habitualmente un cambio en la forma de organiza
~ton de la producción, de forma que, en la práctica, la información 

uye de a trás hacia ddame, es decir, desde los departamentos encar
gados d e la comercialización de los productos a los departamentos 
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encargados de la producción y dentro de ellos a los diferentes equi
pos de trabajo que ajustan su actividad a los requerimientos que día a 
día se realizan ele la producción. Por tanto, con matizaciones allí don
de se fabrica sobre pedido, se dan al m enos parcialmente algunos de 
los principios sobre los que se fundame nta la organización postfor
dista de la producción (Coriat, 1993). Cuando nos referimos a los 
principios que orientan la organjzación postfordista de la producción 
nos estamos refiriendo a la implantación d e nuevos sistemas de ges
tión de la m.isma como el j11st in ti111e CTIT) o la producción ligerJ. No 
obstante, raramente estos modelos productivos se aplican en las reali
dades estudiadas con to das sus consecuencias. Puede afirmarse que, 
en los casos estudiados, la aplicación de estos principios es bastante h
bre y se encuentra en relación con algunas de las características que 
definen las actividades agroindustriales e n los municipios considera
dos; por ejemplo, la tremenda flexibilidad del mercado de trabajo. Sin 
embargo, desde una perspectiva amplia, sí puede afirmarse que los 
principios básicos rectores del JIT son aplicados, con adaptaciones. 
por muchas de las empresas estudiadas. En este sentido, uno de los 
entrevistados afirmaba: 

[Aplicamos las técnicas JlT) desde h ace 30 o 40 años. Vamos, desde antei 
de que se inventara el nombre. Ten en cuenta que antes el interés estaba al 
17 L8% ·para ' b me - '< ~ue i a yo a tener aceitunas aquí, cuando si otra empresa 
aln~acena la aceituna me está financiando? [ ... ) . Nosotros \'amos a b coope
r~tiva Y le compramos tantos kilos de aceituna y nos comprometemosª ren
rarselos antes de abr' l ¡ . Cuando 

' 
1 ·con · o que nuestro stock de aceitunas es cero. 

nos llega el pedido van 0 1 . . · , b pa-
' 1 s a a cooperativa renramos la acenuna ) · gamos. ' ' ' 

En algunos casos s· b . · d li11enre 
• 

111 e1n aro-o se s10-ue produc1en o tota contra stock deb ·d ¡ · 0 
' 0 ¡ ¡ reb-

. 1 0 a a propia naturaleza del producto y e e as c1ones de cont. t . , . d as de 
valor u 

1 ª acion en el interior d e las distintas ca en, . 
1 ti~as . El sta forma de proceder trae no pocos problemas, pues nut:i -

' que a g ran distrib · , · · · · d .·. s a0 rol' . ucion l11Jn11111za sus stocks las 1ll usn 1•1 :> .fi ª 11n entan as deben 111 · ' . , sioill -
antener niveles de almacenanuento lllll) :> 

I J ------Uno de los entrevistad · ¡,dulces de 
navidad, respond' , '¡ os, cuya e111presa se dedica a la daborac10n e~ 

01
¡0; 

l 1a a esta e emancla d 1 . . .. . ble A nos 
as grandes cacfe11,s 11 h ' ' e a s1gu1ente for ma: Es 11npos1 · .,. ¡¡e· 
• · · " os acen todo l . 5 d' y en e> · nodo es imposible a· . l s os pedidos en un plazo de 1 ias • i <<'P. 
· b ·LlllSta1 a produ . · · )) - pit·za ,1 · t1en1 re. Conf.o cc1on . ara noso tros la campana elll . ¡

111
.1· 

nne vamos prodL · . d , p·1r.1 .l 
cenar hay que te iie . . · icien o. van1os almacenando. Cbro <¡lit . · .. .1ift' 

el. . r sm o y en un p d • , · hnon<>· acon 1c1onaclo, etc." ' ro ucto como este. ademas, 111sta ' 
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cativos. E l mante nimiento de una organización fordista de la produc
ción e n unos momentos de fue rte volatilidad de la de.manda presenta 
unos riesgos importantes, que alg unos de los entrevistados recono-

d . H ce, aunque, sin embargo, no sea capaz e evitar . 

5. Conclusiones 

Como h a te nido ocasión de verse a lo largo de todo el estudio, la 
evolución d e la actividad agroindustrial en los municipios considera
dos se ve afectada por dos tipos fundamentales de influencias. 

• Por 11n lado, el peso de la historia. El hecho de tratarse de zonas 
tradicionalmente agrícolas con un régimen latifundista de te
n e n cia de la tierra ha tenido un efecto importante sobre la 
construcción social de la actividad agroindustrial. El origen de 
los capitales existentes, las formas de acción social, la im~ortan
cia de la familia, la relevancia de las tradiciones productiva~ lo
cales, e tc., son aspectos fundamentales para explicar la realidad 
d e la industria ao-roalimentaria existente. 
En concreto, det~m1ina la existe//cia de ""ªserie de sistemas produc
tivos controlados por empresarios locales, pero, sill q11e el~o s11po11ga 1.1.na 
extensió11 del valor de la "empresariabilidad" por el co1y1111to del tejido 
social. Por tanto, se trata de empresas que, sin ser excesivamente 
g randes, tampoco son únicamente microempresas. Por otro 
lado, buscan activam.ente el crecimiento, sobre la base d e un 
conjunto acotado de especializaciones productivas (fruto en 
casi todos los casos de un saber-hacer local fuertemente exten
dido) y con una fuerte relación con la base agríe.ola ~.~icion:J 
d e estos municipios. Pero no sólo " el peso de la historia condi
ciona el futuro del sector. En la actualidad, el desarrol.lo d e la 
actividad agroindustrial en estos municipios depende de cómo 
se solventen o tros conflictos de intereses. 

• Por otro lado, la Jor111a e11 la q11l' se orga11ice socialme11ce el rrabajo. La 
organizació n del trabajo de las empresas encuestadas se caracte-

1
•
1 

El gcrenrt~ dt' una e mpresa de dulces navidciios decbra al rc.>s~ecto: "Lo peor es 
que re jut'gas no ya todo d atio, sino cod:i la vida. e n 15 días cacl:t ano (que.e.~ cu:mdo 
las g randl's cadt::nas realizan los pedidos). Estamos a salvo porque b s n:iv1dades son 
hasta cierto punro especiales''. 
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riza por su fle xibilidad. La mayoría de las empresas entrevistadas 
pueden adaptar sus ritmos de producción a las necesidades de 
los mercados o a las especiales carac te rísticas de los productos 
que transforman. Pero esta flexibilidad se basa, sobre todo, en la 
temporalidad, en la eventualidad de la mano de obra. De hecho, 
la temporalidad es mayor cuanto más elevado es el nivel de fac
turación d e las empresas entrevistadas. Esto da a entender un 
"patrón social de acumulación", que coincide con prácticas de 
contratación en el sector agrario tradicionalmente vigentes en 
el entorno "social" en que las empresas desarrollan sus activida
des. Esto, a su vez, se relaciona con el hecho de que, tradicional
mente, las fuertes tasas de desempleo existentes en estas locali
dad.e~ _han hecho que los empresarios se encuentren en una 
pos1c10n. muy favorable a la hora de proceder a la contratación 
de trab~adores. Dada la fuerte oferta de trabajo, se ha optado 
por ~umentar al máximo la rotación de los trabajadores en el 
11:tenor de las empresas. La estacionalidad de algunas produc
ciones Y la fuerte volatilidad de la demanda se han solventado, 
en parte, acudiendo a contratos " temporales". De este modo, las 
ei~lpresas agroindustriales de estos municipios tienen un alto 
numero de contratados temporales cuya actividad depende de 
la carga de trabajo de la factoría. 

Así, ~unque la flexibilidad laboral es uno de los rasgos del modelo 
postfordista de prod · , . y 

. uccion, en este caso parece que su orwen es mu 
antenor. Es decir incl d º d r d d .' uso urante el período fordista las tasas e te!ll-
pl~ra ~ ª de las mdustrias agroalimentarias aquí localizadas fue muy 
a a. or tanto, la reestructuración postfordista no ha hecho sino 
acentuar unos de los . , . -
les· la p . . , rasgos caractensticos de estas formaciones s. ocia 

· ' recanzac1on en el e ¡ d l e a de 
obtención d 1 , . mp eo e os trabajadores como ionn, 
tos do l e a maxima plusvalía de los mismos. Sobre la base de es-

s e ementos -peso de ¡ h. . · ·' i so-
cial del trab · ¡ , ª IStona y formas de orgamzaoor 

' ªJO- as area t d . d er Y desarrolla ¿· .' 's es u ia as han sido capaces de maneen . 
'r sus tra 1c1onales e · Li . . p auu-

que a través d , ' spec1a zac1ones productivas. ero,',. 
1 e estas v1as se rec l . . d 1 "l cal en a organización , . onozca a 1mportanc1a e o o ' 

1 
.. 

profundos' . econor~uca ac tual, esto no debe llevar a ocultar o) 
pasivos que tiene 1 . iu1u-

cipios D e est e ª estrateg ia de desarrollo de estos n 
· a LOrma e l cost · 1 en n!l 

mercado crecie ' e socia pagado para permanecer 
nternente competitivo no debe ser ianorado. 

o 
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Res111ne1t. «Reestructuración y sistemas productivos locales en 
Andalucía: el caso de la industria agroalimentaria en el 
eje transversal central norte» 

Pese a lo que, a priori, pudiera pensarse, la ii;idusrria agroalimentaria se con
centra en Andalucía en entornos urbanos. Unicamenre algunos municipios 
rurales y ciudades intermedias tienen un importante desarrollo de la activi
dad agroindustrial. En el presente arrículo se exploran el origen de las organi
zaciones empresariales y la organización de los procesos de trabajo agroin
dustriales en alguno de escas municipios. El análisis realizado permite 
concluir que la forma de organización espacial dista mucho de los modelos 
habirualmenre considerados para explicar la industrialización de espacios ru
rales. Del rnismo modo, se demuestra que la flexibilidad de los procesos pro
ductivos se encuenm1 ligada a una prec:irización creciente del empleo que es 
act•pt::ida socialmente, entre arras cosas, debido a las elevadas rasa de paro 
existentes. 

Abstract. aRestmclllrÍllg a11d local prod11ctiue systems i11 A11dalllcia: tlie 
case of the agroi11d11stry i11 tlie ce11tral 11orthem cross axis,, 

Co111rary to 111/wt 011c 111(1!/11 first expea , thc agroi11d11s1ry i11 A11d11/11cia is focared abovc 
ali i11 11rba11 11r<'t1s;011/y afew mm/ 1111111icipalitics a11d s111all toums t1/I{/ cities e11gag.: i11 
sig11ific11111 11grim/111ral prvd11cticm of foodst1!ffs· This articlc explores tite origi11s a11d 
e11oh11icm of thc b11si11css orga11i:::11tio11 ami tite /11bo11r proccss i11 tire 11grc>i11d11stry i11 11 

1111111ba of tltesr 111111ticip11/i1ies. fu doi11g so, tite 11111/wr de111011stratcs titar tlu· sp11ti11/ or
gai1i:::ario11 o.f prod11ctio11 idmr[ficd i11 tltis case s111dy docs 1101 ce11!}c>m1 ro 1/11: pcwem 
011rli11ed i11 111osr explr11111rory 111<1dt'is of rural ill(/11s1rializ11 1io11. Tltis arride aL«i sltoll's 
1'1111 tltcjlexibiliry ef prod11ai1Je processcs i11 tite scaor isfm111ded 011 i11crcasi11,f!l)' i11sc
curc 1111d 1111st11ble e111p/o¡1111c111, 1111d tlwt tite social 11ccepta11cc tltis mjc>ys is exp/11i11cd 
- 11111011J/ othcr faaor,~ b¡• tite lt(f!lt e111pfoy111c111 i11 tltesc cm•as. 
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1. Campo de investigación del estudio 

El campo de investigación a que se refieren los resultados siguientes 
fue definido dentro el proyecto europeo Information Society, Work 
and Generation ofNe'<v Forms of Socia] Exclusion (SOWING). En 
~ste proyecto finan ciado por el programa TSER cooperan grupos de 
investigación de ocho países europeos. El punto de partida y el cen
tro_ temático del proyecto se basan en la cuestión de las relaciones que 
existen entre la introducción de tecnologías de información y los 
cambios en el trabajo retribuido así com o en la organización del tra-

: Bctrina-Johanna Krings es socióloga (U n iversidad de 1-lt-iddberg). inwsrigadora 
F d ITAS-Instiruto para Evaluación Tecnológica y Análisis de Sisrcmas del FZK-

orschungz<:ntru111 Karlsrnhe. António Brand:io Moniz l'S proft:sor asociado dl· So
ci~lo.gía Industrial en la Faculrad de Cit·ncias y Tecnología de b Univer idad Nova 
~~ Lisb_oa. Esta comLnlicación tuvo d apoyo de b Comis.ión Europi:a (DG ~11). dt: 
lo AS:FZK (Karlsruh~'). di: FCT- UNL (Monte de C:ip:mca) y de b Fundac1on C::a
(j lls~c Gulbl'nkim (L1~boa) y se basa en un:.1 ponenna ht·cha en S:mjuan.Argcnnna 
p 11 11 ~º. de 2001 ). p:ira d XIV lnrernatio nal Sociolog1cal S<:minar: Democracy and 

an1c1parion in Organizarions in thl' Ncw informario nal Socierics. 

1 
E Corre~pondcncia : Antonio l3. Moniz: Ru:i Profrsor Dias Amado. 8, Apto. 2-F. 
)ÚQ L1sbo:i.E-111:iil::ibm@ m:iil. fcr. unl.pt. v· 

Socio/ • "·~'" ti,·/ Tr,1/i1yo. nueva époCJ. núm . .J-1. invierno de.' '.!00 l -'.!ílt12. pp. 125-143. 
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bajo. Se examinó la h ipótesis de q ue estos cam bios pueden emrañJr 
cambios masivos en el m ercado del trabajo y al mismo tiempo nue\'as 
fo rmas de exclusió n social, basándose en recogidas detalladas de dato; 
cuantitativos y cualitativos (Schienstock et al., 1999). 

Observaciones cien tíficas m uestran que la complej idad y la canti
dad de los flujos de inform ació n en la econo mía y la sociedad si!!tlen 
creciendo y se extienden p rogresivam ente hacia el mercado mu1~di~ . 
Las técnicas multimedia permi ten comunicar por distintos medios. 
combinados entre e llos, de alta calidad y con velocidad increíble.a 
través de cualquier distancia, e intercambiar informaciones (Bosch, 
l 99?; .~odrigues, 1997). E l obje tivo es, en pocas palabras, aumemarla 
flex1b11idad, la rapidez y la productividad de los procesos de trabajo. 
ac~lerando las operaciones inte rnas y externas de suministro, de rra1a
nuento Y de _distribución. Este fen ó m eno puede considerarse como 
nuevo empuje a la racionalización, que tiene repercusiones no sola
men te sobre la producción, sino también sobre servicios operaciona-
~ E 1 . · n cuanto a as estructuras de trabajo se refi ere, resultan evolucio-
nes que desde el principio de los ai'íos noventa han llevado a nuel'·as 
formas de la organización del trabajo y de los perfiles de las profe\io
nes. Este P~?ceso todavía no se acabó . Este contexto se describe ~ajo 
el le1

.
11ª. ? e la mundialización del trabajo", que caracteriza una dif~

renc1ac1on su pi eme t -· d 1 . ons1-. n ar 1a e as estructuras profesionales y, por e 
gu1ente desplaz · fi . 

L 
' amientos uturos en e l m ercado de trabajo. 

os resultados de la . . . · ·t da pre-
) · ' en cuesta cuant1tat1va y cualitativa c1 ª ' 

sentan a !!u na fi · · ' 1 í-
ses es 'd? 's a irmac1ones fu ndam entales válidas para todos os pl 

tu iados (Bechmann et al., 2001): 

1. Para la continuid d d 1 . . ·, 1 tecno-
lomas d · fc . , ª e proceso de rac1onalizac10n, as .b· _,oe e 111 ormac1on t . fl6I 1-
lidad ·d o can u n papel particular. Los aspectos . . 

' , rap1 ez y produ . 'd d b o vie-
nen d ctivi ª dentro de los procesos de era aJ d 

e nuevo revalo · · d res e 
prestacio11es d .. n za os especialmente en los secto 

e serv1c10 . 
2. Este desarrollo 1J . 'b 1¡do. La 

forma y la intensidad deJeva ª ~uevas formas del rraba_¡o retn ~el sec· 
tor, del empleo d 1 cambio dependen muy fuerte111enrc: 1 s de 

• e as tecnoJ0 ,_; d . ·, nodt' o 
organización tradicional , 51as, e su mtroducc10n en I ., alob.11. 

' es as1 como del g rado de intercone:xwn :o 

. ~as repercusiones sob . 1 t'f Jilll~ 
d1st1ntas y son i1at . 1 ie a estructura d el trabajo pueden s¡· ·ones 

ura m ent 1 ic ic1 
genera les culturales . e m uy determinadas por as coi · iJI'3, 

1 Y soc1op )' · , En si e estudio concl , . 0 it1cas d e los di ferentes paises. e 1u.1i 
uyo que se ·is 1or · · 1n1po nen prog resivamente nuev, 
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d e estruc turas de trabaj o que en e l contexto d e los cambios d e org~
n izac ió n d escr ibe n el tránsito d esd e una organización fo r mal ha cia 
u na o rganizació n info rmal del trabajo. El le m a d e este tráns~to es_ Ja 
flex.ibilizació n del trabajo , lo que se re fie re sobre todo a las e x igen cias 
temp o rales y cualitativas del trabajo. 

Según el nivel d e la p erspect iva d e investigac ió n , dentro d e los 
países estudiad os pued en distinguirse difere n cias o caracte rísticas c o 
m u nes. Pero la cuestió n d e las caracte rísticas comunes muestra, sobre 
todo e n los sectores con alto porcentaj e de empleo d e la tec nologías 
de información, q ue se desarro llan cie rtas te nde n cias d e la o rganiza
ció n d el trabaj o q ue se observan como leitmotiv e n todos los p aíses. 

D esd e e l punto de vista de las empresas, con el trasfondo de situa
ciones d e co n currencia agravadas e n los m ercados, los aspectos "alta 
cualificación profesional" , " fle>..'ibilidad", " responsabilidad " y tam b ién 
" capacidad de aprender a lo largo de la v ida" se c itan como los aspec
tos m ás importantes de las nuevas estructuras de trabajo. Se conside ran 
como contenidos centrales de n uevos perfiles de trabajo que tendría n 
que ser apoyados po r m edios o rganizacional es y ga rantizados. Las 
cond_icio nes y formas de enganche d e nuevos empleados y empleadas 
~e ~.ne,?tan p~r.ticu!?rmente hacia los aspectos " cualificación p rofesio-

al Y flex1b1hdad . Por estas razones se b uscan , según las afirmacio
~:s de ~odas las empresas e ncuestadas, hombres y mujeres jóvenes des

cual.ificados hasta altamente cualificad os, dispuestos a co rresponder 
de 1~odo flexible _Y comprom etido a las exigen cias profesionales. 

stas te nden cias, observadas en las e mpresas, coinciden con Jos de
sarrollos d escritos e n la lite ratu ra especial.izada sobre investi!r.lciones 
en el can1po d 1 · ) , d 1 b · ::i b. e a so cio ogia e tra a_¡ o y d e las empresas. Los cam-

ios d~ las estructu ras de trabajo se re fie ren principalm e nte a perfiles 
profesio nales calificados y altam ente calificados y p u ed en resumirse 
~n q u e por u na parte se introducen " ele m e nto s fl exibles" (Hilde 
. ra.ndt, 2_000) e n la organizació n del trabajo y en q ue por o tra parte la 
rns1sten c1a e 1 fl -.b .li . , d 1 . . . . ció n ª exi 1 zacion e trabajo acaba en una 111d1v1dualiza-

n d e las estructuras de trabajo (Hielsch e r/ Hildebrandt l 999 · Se 11 
nett, 1998). ' ' ' -

Esta distinció n también se introdujo e n la concepció n teórica del 
proyecto Po · . • · r estas razones, se estudiaron los elcmrnto<: flc \·iblc~ de las 
~~~ucturas de t rabajo dentro y fue ra d e las em p resas ." En. el e,xteri~r 
l. ª~,empresas, se analizaron aspectos como. po r e iemplo Ja evte 1zac1o n 1 b . , · :.i , < .. , rna-
t , a su contratac1o n , los desplazamien tos oeo orá ficos de cier-
os se0 m entos de I , ::i ::i 

e ntre l a empresa as1 com o las nuevas alianzas estratégicas 
as e mpresas. D e ntro de las em presas, y este te ma es importa nte 
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en el presente artículo, el aspecto de flexibilización comprende la in
troducción de nuevos conceptos de 111a11age111c1tf (reducción de la je
rarquía, acentuación de la responsabilidad propia), las nuevas estruc
turas de gestión del tiempo de trabajo, las estructu ras de trabajo 
orientadas hacia los proyectos y los equipos, así como nuevos reqmsi
tos frente a la cualificación de los empleados. 

Estos cambios no solamente tienen una gran influencia sobre los 
contemdos y la organización del trabajo retribuido, sino también re
percusiones secundarias considerables sobre las condiciones de vida 
extraprofesionales de los empleados y empleadas. Con esto, las rela
ciones y la interacción entre el trabajo retribuido y el trabajo no re
tribuido, entre "trabajo y descanso", alcanzan más y más importancia, 
lo que lleva a una nueva organización individual de la vida de trabajo 
cotidiana (HieJscher/Hildebrandt, 1999; Hildebrandt, 2000; Cerdeira, 
2000). 
. Especialmente por el hecho de que un número creciente de mu
j eres ejer~en una profesión, y de que dentro de las generaciones jóve
nes s~ esta ope.r~ndo un cambio de los valores, la separación entre ;1 
trabajo d~ fanuha y el trabajo profesional que prevalece en la n~~yon:i 
de los paises europeos se pierde. Eso también lleva a una situac10n de 
cambios socioculturales considerables (Bi.issing/Seifert, 1999; Perista, 
1999; Knngs, 2001) 1• 

2. Aspectos "flexibles" del trabajo 

~en~ro del proyecto SOWING, se comenzó por hacer dos diferen
cias importantes· los cainb· d 1 . . , e la es-. . - ios e a orga111zac10n que arectan a : . 
tructura del trabajo (coordinaciºo' n 1 1 . 1 j·ei·:írqu1cos. 

) , ' , e contro , n1ve es , 
etc. as1 como a ~os perfiles de trabajo (cualificación, exigencias en 
cuanto al contenido se fi . 1 . · . r ele-re ere, e reclutamiento etc.). El prune 
ml en to se refi~re a la evaluación de los cambios de oraanización cksd~ 
e punto de vista de las e · :;, · 1 ev;1-I , . mpresas, mientras que el seaundo n1ve 
ua estos mismos desde el punto d . d 1 :;, 1 d s Qencro e vista e os emp ea o · 

1 
E n Alcmama, este desarro llo u,,, . lid.id. S<' 

supone ¡Jor l'ieniplo qlt . . e\ 0 a un descenso apr.:c1abk d.: la nata 
6

• ,
111

, .. 
• J ~ un térc10 el , t el 1 · . - 19 J 

ciaran sin hijos (Siiddcw srhe Z r ilttll, e . 0 as as m1uen:s nacidas en el ano 
1 

el c:i>º 
portugués ve riíiicase t• iiibi· ; ~ 1·~' num. 84, 1 O ele abril de.: 200 l. p. 11). Et 

1 
· ti·<'· 

' · " en que a · · 1ae> 
nen su primer hijo después de los ~s ni:uc.:rcs con 111:ís a Iros niveles. eclucac1~1 · i:>.\). 

-5 anos. Sobmcntc d 2 .8% lo nene ante> (p. 
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del maro-en del proyecto, el punto esencial de los estudios ~mpíricos 
era la p~sentación principalmente sistemática de los cambios de or
ganización , y secundariam ente un asiento cent;ci~o sobre lo~ actores. 
Sin embarao los resultados mostraron que los !mutes son flLijOS Y que 
las perspec~i~as y las cuestiones pendientes de la realización de m~di
das de racionalización suplem entarias están muy fuertemente orien
tadas hacia los cambios de los perfiles de trabajo. 

Así se tomaron para este anál isis dos países que generalmente se 
consideran muy distintos en el proceso de desarrol.lo de la sociedad 
de inforrnación: Alemania y Portugal. Parecía ser interesante com
prender si esos cambios se efectúan de modos adecuadamente distin
tos o si se verifica que las tendencias de cambio e n las estructuras 
profesionales indican más bien una individualización de las inseguri
dades, independientes de los contextos nacionales. Puede ser que a 
largo plazo ese desarrol.lo lleve a cambios sociales y culturales en la 
vida profesional y también (cada vez más) en la vida privada. 

Generalmente se puede decir para la interpretación que, en cuan
to al cambio de organización en la región de Stuttgart se refiere, exis
ten grandes diferencias entre las ramas y los sectores. Lo mismo pasa 
cuando se toman en consideración los datos sobre Portugal. Eso se 
refleja también en la literatura de las ciencias sociales, donde térmi
nos com.o lea11 manageinent u "organización descentral del trabajo" ya 
fueron discu tidos en el principio de los úl.os ochenta, especialmente 
~n el campo de la producción. La introducción de las tecnologías de 
información y comunicación transformó especialmente las activida
des d~ servicio así como ciertas ramas, donde se suponen grandes 
cambios de la organización del trabajo para un futuro próximo, que 
se discuten dentro del margen del debate sobre formas futuras del 
trabajo (Beck, 2000; Bosch, 1998, e tc.). 

La introducción de estas tecnologías se ha hecho en Pornwal des
de los ail.os ochenta; eso ha sido muy significativo en sect;res del 
metal (mecánica de precisión, automóvil, equipos eléctricos) que pa
s~ron a incorporar sistemas avanzados de producción (Kovács/ Mo
niz, 1992). Solamente desde los aiios noventa ese proceso de cambio 
ha producido fuertes alteraciones en la organización del trabajo en 
lo~ sectores de producción de scftware, comercio, telecomunicaciones 
e, 1nclus~, ~'.1 la ad1r~inistració.n pú?lica (Rodrigues et al., 1997). 

El anaüs1s mostro que el dinanusmo de racionalización en las distin
tas ramas se presenta en entornos específicos. En los distintos ca.in.pos, 
el empleo d 1 ' · J b · · 
1 e a tecmca y e tra a.JO tiene una relevancia diferente para 
os procesos correspondientes -a pesar de un desarrollo general hacia 
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Ja racionalización sistemática- . Por ejemplo, mediante la aplicación 
de la técnica, se sigue automatizando el trabajo de rutina en los servi
cios administrativos (sea en el sector manufacturero, sea en el tercia
rio), lo gue pone problemas para el persona.! que trabaj: allí, porque 
los empleos que guedan no prometen muchas perspecttvas de desa
rrollo profesional y, por otra parte, amenazan los _despidos de_ pe~s,onal. 

Dentro de los servicios orientados hacia los clientes, la aplicac1011 de 
tecnología de la información aspira sobre todo a mejorar cualitativa
mente las actividades de consulta, dado que las exigencias de los 
clientes aumentán. A largo plazo, se apunta más fuenemente ~la 
mano de obra cualificada y se hace adelantar una reprof~s1011~~1za
ción, lo gue por una parte lleva a un aumento de la cuahficac1011 Y 

por otra parte a un aumento de los requisitos frente a los empleados 
(Oberbeck/ Neubert, l 992; Moniz/ Kovács, 1997). En los aparrados si
guientes presentamos los aspectos flex ibles del trabajo. 

2.1. Desde el control hacia la coordinación del trabajo 

En este contexto, la coordinación del trabajo significa la orgai~:aciói; 
de la estructura del trabajo, es decir, el nivel de la organizacwn_de 
trabajo en la empresa. Éste comprende criterios como la organ~za-
. ' d 1 · · · ' 1ucos cion e control o la importancia funcional de los mveles Jerarq 

dentro de las empresas. La discusión sobre los instrumentos de_con-
1 

h a es-tro se concentra sobre la cuestión de si existen desarrollos aci, . 
tr d · · · c1on(> ucturas e serv1c10 descentrales que sustituyen a las orga1uza 
d · · larºº e serv1c1_0 centrales, con estructura j erárquica. La tesis de que a :ede 
plazo se imponen modelos de organización descentrales no pi -
mantenerse para el análisis. Al revés los resultados empíricos rnueds 
tran que siai 1e11 do · d ' . . , iizados ( 

b' nunan o conceptos de d1recc1on orgat ' 
3 modo central. Eso se verifica para el caso alemán, lo mismo que par. 

el caso portugués y de , 
S. otros paises europeos. .I Ó'l5 

111 embargo en c · · ten e en ' 
h . ' iertas ramas pueden observarse ciertas , 

0
. ac1a nuevos n · ' te cont 

ba·o 1 . :ecaiusmos de control. Muestran perfectamen d( 
~ as cond1c1ones de una autono , . 1 t" de los empleados y l

una ausencia de un alto O'r d d nua ie a iva , . fc ·1al se rcsU( 1 
v ¡ . b b a o e control burocranco orn ' • . ero e e pro lema de la co ·d· . , . e el con 
fo . ¡ . or 111ac1on. Por una parte se susnruy b

3
-rma por una rela · ' d. ' en1e111, 

sada s b c1on irecta entre el empleado y el 111a11<1g co S( 
' , o re un contrato d b . , . . . 1 E conrra 

define en el e tra a.JO especifico md1v1dua . ste del rr.1-
bajo, sus e ,· n101~1ento del enganche. Contiene las condicionc:s e: (seos 

>agencias, la carrera y el n.ivel del sueldo. Normalinent , 
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criterios se examinan y se redefinen en un procedimiento de control 
anual (evaluación de competencias y de peiforma11ce). . . , 

Por otra parte, los empleados son integrad?s e.n la defiruc.1011 de l~s 
ob'etivos y de los campos de trabajo, es decir, tienen un~ i_nfluenc1a 
no~·mativa mucho más fuerte sobre los intereses y los ?bJet1vos d~ la 
empresa. Las estrategias de regulación del control de calidad, de m~JO
ram.iento continuo (o kaizen), del nivel cero-defectos y cero-stock im-
plican ese envolvimiento de los empleados. , . 

An1bos aspectos vuelven muy fuertemente sobre el terrruno de la 
"responsabilidad propia individual", que pen.etra hasta los cam~os de 
trabajo y que tendría que estimular e~ ~r~ba_io. Pero es~e ~n~us1as.mo 
de los expertos en gestión por la flexib1li~ad y por la md1v1duahza
ción del trabajo (incluso en red) no pernu~~ compre1~der las con~e
cuencias negativas del capitalismo competitivo y fleXJble en la vida 
profesional (Sennett, 1998). 

También se observaron otros métodos, " más blandos", donde los 
empleados fueron integrados en la coordinación de sus actividades, 
como por ejemplo la definición de una visión común de la en:ipresa 
(corporate culture) o la institucionalización de una plataforma de mfor
mación al efecto de planificaciones a largo plazo. En esta última for
ma, es principalmente el intercambio entre los empleados y la empre
sa el que ocupa un puesto destacado, lo que se describe en la literatura 
como "coordinación discursiva" (Schienstock eral., 1999, p. 71) . 

Puede observarse esta forma de coordinación sobre todo dentro de 
los llamados global players, donde mecanismos de control tradicionales 
fueron sustituidos por los llamados agree111e11ts. Aquí las diferencias entre 
las grandes y las pequeñas empresas son obvias: en el caso de las empre
sas con radio de acción internacional, e l control social directo no es la 
base de la coordinación del ritmo de trabajo, lo que sin embargo toda
vía puede tener importancia en muchas pequeñas empresas. 

Pero generalmente puede concluirse que los resultados dejan ver 
una mezcla de mecanismos de control tradicionales v nuevos dentro 
de las e1npresas, a los que se atribuyen una importancia distinta. 

2.2. Desde el rit1110 .fijo hacia la orga11izació11 
individua/ del trabajo 

El término flexibilizació11 del tmb<!jo se introdujo sobre todo en cuanto 
a las posibilidades de apJjcaciones técnicas de tecnolof,>Ía de la infor
mación se refiere, y es discutido a muchos niveles. Significa sobre 
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todo la disolución de las estructuras temporales y espaciales tradicio
nales que deben llevar a formas completamente nuevas del trabajo re
tribuido. Pero formas del trabajo como, por ejemplo, actividades 
orientadas hacia proyectos o equipos también llevan a formas del tra
bajo flexibles que se comentarán con más detalle más adelante. Éstas 
llevan a nuevas exigencias frente al perfil de la profesión. Sobre todo 
los aspectos de" cualificación" y "nuevas exigencias" vienen reevalua
dos en este contexto. Estos aspectos se tratan al nivel del puesto de 
trabajo, porgue permjten indicar las consecuencias y los impactos so
bre nuevas estructuras socioculturales del trabajo. 

Lajlexibiliz ació11 te111poral significa una oraanjzación más o menos 
flexible del trabajo que puede presentar for"'mas muy distintas. Estas 
formas comprenden modelos de jornada reducida, de reducción de la 
jornada, el trabajo por turno, el trabajo de fin de semana, hasta eljob
shari11g. Estas formas no son nuevas, en ciertas ramas así como en el 
campo de la producción (en sectores de actividad continua, como in
dustria~ de yroceso, servicios de control de tráfico, transportes, tele
comumcac1~:mes, producción de energía, servicios financieros, incluso 
cada vez mas ~n el comercio) forman parte de la organización tem
poral _del trabajo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, dentro del 
estudi?, .P.ued~, destacarse una cierta evidencia para nuevas formas de 
la flexibil1zac1on te~poral del trabajo que se atribuye a la aplicación 
de nuevas tecnologias de la comunicación. 
fc Por ejemplo, el tele~rabajo se desarrolla en algunos países en una 
orma popular del traba_¡o, que tiene en cuenta no solamente los 111te

reses de la empresa, s~no también las necesidades temporales de los 
emplead?s. Al contrar~o de los países socios del proyecto SOWING, el 
teletraba_¡o (en el sentido del teletrabajo subordinado) en Alemania Y 
en Portuaal se extiende sol b · · J d l 

. , "' . 
0 

amente so re un porcentaje margrna e a 
poblac1on activa (1, 1 :Yo para el caso alemán y O ·¡º"o pai·a el pornwués 
en 1997 2) El · · ' ' ;re ' ' ·, t> , 

3 
· mismo resultado fue encontrado para la reg1on de 

St,uttgart · lnclu~o .aunque exista alguna evolución rápida de estos 
numeros en los ult1mos a - d · ·I 
3 90 / d 

1 
b . nos, po emos tomar como referencias c: 

, ;ro e te etra ajadores subo d . d · H -
1 d O 8

º" el . r 1!1a os en D111amarca o el 3% en o 
an a Y /'O e media eu s· ·, bién 1 ' . ' ropea. 1 se toman en considerac1on tam-

os teletrabajadores autoempleados, trabajadores de cal! ce111er.;, 

~ Daros publicados por b e · · 
J El tclerrabaj~ se ·cons· d . 011115

' 0 n Europea en Tcle1111>rk 1998. . 
do" que se esr•ble : ".'. e

1
ra como una for111a de " puesto de trabajo cxrcrnahz3-

• ú cc:: a travts e e un d ·s 1 • . d , c-
tividadcs en el e'"'"rt'or el 1 e. P aza1111e11to funcional v local duradero ~ ª 

''" e a empresa. , 
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etc., Jos números pasa n apenas a11,9% en Alemania, ·t ,3% en Portugal 

y 3, 1 % en la m edia europ~a. .. . 
Son sobre todo las mujeres con h1jOS las que aprovechan las pos1-

bilidades de flexibilización temporal para encontrar de este mo~o 
un puente entre la profesión y la familia. Pero ~iferent~s estudios 
mostraron especialmente en el caso del teletrabajO que este puede 
entrañar cargas muy grandes para las mujeres, porque normalmente 
pueden ejecutarlo solamente por la tarde, la noche o durante los fi
nes de sem ana (Huws et al., 1996; Geideck/Hammel, 1997; J-lorn-
berger/Weisheit, 1999). . 

La flexibilidad temporal está muy particularmente relac10nada 
con la capacidad de las empresas de reaccionar rápidamente y de 
modo adecuado a las demandas del mercado. Esta reacción rápida y 
espontánea a ciertas evoluciones del mercado se realizó entretanto 
como principio inte rior, al que los empleados también tienen que re
accionar en forma de una cierta disponfüilidad. En el estudio, pudi
mos constatar aquí diferencias entre los sectores. Mientras que en el 
campo de producción, altas exigencias de disponibilidad temporal 
encontraron cierta resistencia por parte de los empleados, estas exi
gencias fueron consideradas como nuevo código de trabajo en los 
múltiples sectores admirustrativos y creativos. Por ejemplo, en estos 
últimos, muy frecuentemente la jornada de trabajo fijada fue sustitui
da por relojes marcadores digitales que permiten a los empleados or
ganizar su jornada de trabajo libremente según las necesidades del 
trabajo. 

En conclusión puede constatarse que las formas de flexibilización 
temporal también forman parte del modelo industrial con orienta
ción fordística y que la transición al nuevo modelo de producción es 
~aracterizada por el hecho de que las estrucruras ele las horas de traba
jo están someüdas a un proceso de desregu.lación. Una nueva calidad 
especifica del modelo de trabajo flexible está caracterizada por el he
ch? de que ya no es decisiva la presencia controlada en el lugar de tra
ba.Jo, sino la obtención de un resultado de trabajo dentro del plazo de
terminado (Willke, 1999, p. 89) . Esto se refiere sobre todo a los 
empleados que trabajan en actividades alcamente cualificadas y se im
puso como parte de los conceptos de dú·ección modernos, además del 
trabajo orientado hacia proyectos y del trabajo en equipos. Esta forma 
de organización dd trabajo también se observó en el presente esrudio 
para las actividades cualificadas del sector de prestaciones de servicio. 

. Los potenciales flexibles de las tecnologías de:: la información ad
mnen posibilidades de desarrollo distintas. Siendo tecnologías uni-
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versales, pueden ser utilizadas no solamente para la organización m
tegradora, sino también para la organización desmembrada de las ac
tividades, y ~frecen en suma grandes márgenes de maniobra de la or
ganización. Estos están fuertemente caracterizados por los objetivos 
correspondientes de la empresa, la tradición interior de las empresas, 
el trato de los empleados, así como por las exigencias frente al medio 
ambiente y la evaluación de éstas en la empresa (Goldmann, 1993). 

2.3. Desde las estructuras jerárquicas hacía las estmct11ras 
orientadas hacía los proyectos y los equipos del trabajo 

El trabajo orientado hacia proyectos y equipos como nueva calidad 
de la organización del trabajo se reconoce dentro del margen de las 
condiciones de las nuevas formas de trabajo y de organización sobre 
todo en la literatura sobre el trabajo retribuido de las mujeres. Estas 
formas se observan sobre todo en actividades cualificadas de presta
ciones de servicio con fuerte orientación hacia los clientes. Pueden 
ser combinadas con un cierto grado de flexibilización local y tem
po:al y hacen resaltar la solución de exigencias nuevas y suplemen
tanas. Generalmente, el trabajo organizado en proyectos y equipos 
depende de _las exigencias frente a la competencia técnica (comeni
do de! t:abaJO, tarea~: organización del trabajo), la competencia 111e
t~dolo~1ca (adaptac1on a nuevos medios de trabajo) y la competen
cia social (desempeño de nuevos papeles y cambio de los colegas) 
(Wieland, 2000, p. 32). 

~n ~as empre:as con fo~·mas de trabajo en equipo se introducen 
~hora s1ste~11as 1~;is complejos ele la organización temporal del tra?a
J?· La plan1.ficac1on de .las I:oras de trabajo ya no la hace el superior. 
sino ~l ~quipo de t~·a~a_¡o nusmo, y aquí se observa un cambio frenteª 
la practica de u~ regm~en de tiempo rígido. Los deseos de trabajo de 
l~s empl,ea~os vienen mtegrados en la planificación del trabajo hasta 
c~ertos hm~t.es, lo que puede ser favorable para mujeres con oblig;1-
c10nes fanuhares. Normalmente, Jos conceptos de trabajo de grupo u 
otras formas de trabaio en e · · de . ~ quipo prometen grandes perspecnvas 
desarrollo profes1o!ial, porgL~e se amplían los campos de trabajo y se 
confieren tareas mas c?1'.1~le~as a los empleados. Se abre la posibilidad 
~e penetrar, con ~ran m1c1at1va individual, en posiciones que ofrecen 
argas competencias (Goldmann 1993) 

En la literatura se describ ' · · · b · el ' e esta tendencia especialmente a.Jº 
aspecto de la nutomjlexividad del t•"b"¡·o E t , · · ·fi ¡~ 1º1Jte-., .. ·~ . ~s e ternuno s1gm 1ca " 
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riorización del control de trabajo en los campos de t~ab~jo ind~:!~ 
duales para los cuales cada uno es responsable por s1 m1~·~ºci 'de 
modo de proceder garantiza por una parte el control de ca 1 a á la 

. ductividad del trabajo; por otra parte, aparecen nu~vas formas e • 
pro l no es deternunada por reglas 
coordinación entre los co ~gas, que_ ya d l d las ne-
sino por la orientación conrmua hacia la demanda e merca o, 
cesidades de los colegas y de los objetivos de la empresa .. 

L~s tendencias hacia la autorreflexividad del trabajo son n:uy 
marcadas en empresas que han orientado su estru~t~ra de orgamza
ción hacia un concepto de autorregulación. Las ac t1v1d~des y los pro
yectos son sugeridos a los empleados o grupos de trabajo, a mtervalc:is 
regulares se evalúan los resultados de los empleados_ Y se lo~ aprecia 
bajo el punto de vista de la en:ipresa _ent_e~a. Esto quiere decir qu:t: 
autonomia parcialmente a1npba del mdiv1duo s~ basa no solam.e 
en la apreciación de sí ni.ismo, sino que es sometida a un contro~ per
rnanente. Normalmente, la autorregulación también es somenda al 
control social del grupo de trabajo y a las exigencias de la empresa. 

2.4. Desde la Jonnací6n. profesional hacia el aprendizaje a lo largo 
de la vida 

En todos los países se observó una tendencia general hacia el aumen
to de las exigencias frente a la calificación y la formación. En los sec
tores y ramas que ocupan desde empleados no calificados has~a poco 
calificados, se observó una regresión progresiva. Esto es debido a la 
aplicación continua de tecnologías de información que a largo plazo 
sustituyen actividades de rutina o las hacen obsoletas. Esto afecta a 
unos países más que a otros. Casos como el de Portugal son mucho 
más graves en su (in)capacidad en este proceso, cuando la mayor parte 
de la población activa tiene solamente cuatro años de escolaridad. Esa 
situación revélase como obstáculo irnportante en el proceso de desa
rrollo sociocultural en la sociedad de información (Moniz, 1998), y 
decisivo cuando la comparamos con la de Alemania. Estas diferencias 
pueden jugar un papel determinante y son mucho más complejas y 
dificiles de superar que la mera política de inversión en tecnología de 
información. 

Pero la importancia creciente de la calificación formal es sola
mente un aspecto del cambio profesional. Debido al m.odo de trabajo 
orienrado hacia proyectos y equipos, no solamente los conocimien
tos de tecnologías de la información , si.no también talentos organiza-
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dores, la capacidad de comunicación social, así como la capacidad de 
d.esarrollar estrategias para solucionar problemas (competencias so
oales),, se han. hecho condiciones importantes de un trabajo eficaz. 
Ademas, se exige normalmente que la mayoría de los empleados ten
ga lll_1 alto nivel de injciativa, así como la voluntad de perfeccionarse 
contmuamente. Las únicas diferencias entre las empresas consisten en 
que unas ofrecen cursos de pe1feccionamíento internos y otras invi
tan. a los empleados a participar en cursos por iniciativa propia, exrer
nahzando costes de formación . Esto vale especialmente para cursos 
en el ca~11po del entrenamiento en soft.ware. En suma, las empresas dan 
mucha 1mp.~rtancia al llamado learning on. the Job, lo que en este con
texto t~1;1b1en se refiere a los conocimientos de tecnología de la in
formac10n Y comunicación. 

Especialn:~nte las empresas que apoyan y realizan el concepto de 
auto~regulacion como forma de organización tienen muy altas exi
gencias en cuanto a la flexibilidad y a la voluntad de aprender de los 
empleados De a ' . 1 · ' qm resu ta que en el caso del en~anche de nuevos 
colaboradores se prefi . ¡ b · 0 lºfi d s . . 1eren 1om res y mujeres altamente ca 1 ca 0 · 
P~r consiguiente, la edad y la calificación se han hecho criterios cen
trales del enganche "r b., 1 · . · ¿ 1 1". iam ien en e mve] medw y superior e 111111rag. 
111ent, en los cinco ~ d . . , ' á-. . . anos pasa os, estos cntenos as1 como caractens · 
cas 111d1v1duales co 1 · · ' 1 l de . ' ' mo a creat1v1dad la iniciativa y la vo unrac 
asunur responsab T d d 1 ' ra 
1 ' 1 1 ª es, se 1an hecho condiciones importantes Pª 

e acceso a la carrera profesional. 

.bLa. revalorización de los perfiles de trabaio y de profesión puede 
atn mrse no solame t 1 · 'J , ¡ in-
c: . . , . n e ª a mtroducción de nuevas tecnoloº1as e e tormac1on sino ta 1 b. , . ºd. · es 
del d' B . 1 1 ien Y especialmente al cambio de las con icion 

n1erca o a1o va1.- . 1 0 rn-
rend · 'J , tos aspectos, estos perfiles profes10na es e., 

~ero len un g1:ado mas alto de autononúa y de libertad de decis1on. 
as entrevistas most. 1ne-

J. ora de 1 d. . raron que esto no siempre equivale a una 
' as con 1c1ones de t b · 1 1enre 

son fi ra a_¡o, porque los empleados nor111a 11 . . 

cuan~;~rst:1~;:;1ted aprel1liados por el tiempo y obligados a tener b:1t~ 
a e tomar la bL1e d .. , d , . l ·11ent~ e1 las emp 1 . < · na ec1s1on.A . emas, especia 1 . 

resas que 1an reahz d . . , . · 1pon~ el sistema de lo ª 0 una reorga111zac1011 mterna, se 1I1 . 1~ s contratos de t b · - . 0 nr1111 · 
la tendencia de la res b .. ra a.JO a plazo senalado, lo que c . dos. 

Este ponsa ihdad profesional propia de los emplea . 
· parece ser el caso el · ··1c10-

nes (teléfonos te) .. , e sectores y ramas de las teleconnintc, fi-
. , ev1s1011 lSP) d , l . . d ) 'Ctor nanc1ero (banc . · ' • e a mdustna de software, e se e-. ' a1 10, seguros y t . . -. . d cont 

nidos (multimed· ) d 
1 

1ansacc1ones), de la mdustria ·e br~ 
d 1a , e os t. , fi 0 (so to o, aéreo y e:. . . . 1 a ns pones y control de tra 1c ·-1enov1ano) E . tt)' si 

• • 11 estos sectores, los procesos son !ll 
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milares en Alemania y en Portugal. La diferencia reside en el volu
men de empresas y de empleo que es bastante más grande en Alema
nia que en Portuga.1. 

En conclusión, para todos los países puede observarse un aumento 
de la calificación formal y ele las competencias sociales que se n~go
cian con las empresas en forma de agreements individualizados. Estos 
normalmente derogan las condiciones de trabajo negociadas según el 
derecho de convenios colectivos, lo que por una parte lleva consigo 
una debilitación de las representaciones de personal y por otra parte 
excluye prácticamente la elaboración de derechos de trabajo negocia
dos al nivel colectivo. Eso es, muy claramente, un punto de controver
sia que los sindicatos presentan actualmente, a propósito de las diversas 
dimensiones de la precarización en el mercado de trabajo. 

3 · Perspectivas: inseguridad contra participación 
dentro del margen de la biografia profesional 

Las tendencias arriba mencionadas indican un cambio de la situación 
del trabajo que bien puede describirse como una individualizació11 del 
trabajo. Este cambio se distingue por las características siguientes: 

1. ~ambia el modo individual de acabar con la vida cotidiana 
de t~ba_¡o. L?s aspectos flexibles del trabajo llevan a condiciones de 
traba_¡o relativamente abiertas, es decir, que las condiciones funda
ment~les Y~ no son fijadas en convenios legales obligatorios, cambian 
l~s. exig~ncias Y por consiguiente los contenidos; además, la califica-
c1on ex1ae sobre tocio · · 
pleados. 

::, competencias sociales y culturales de los em-

2. .El m??elo del trabajo re tribuido aseaurado de toda la vida 
(con onentac1on ele r· l. ) º . . . 1po mascu 1110 corno aarance de se!l"uridad, con-
t1nu1dad e mtegracio' n ·ede a 1 el 1 ::, · 0 

· el , ' · e ' nte e mo e o de contrngencia. Este mo-
elo esca basado no solamente en la eficacia individual, sino también 

en la voluntad de reacc1.011ar d ~ d t] · · · 
. ' t: 1110 o ex1ble :i nuevas s1tuac1ones. 

. 3 .. El t~ab~o retribuido está muy particularmente li crado con la 
1dent1dad b1ografica La 1º11re ·d d d ¡ · 0 

· . ' · ' · ns1 a e traba_¡o en cuanto al tiempo y 
al contenido se refiere t"1 ~ne q d , 

. . e: ue a aptarse mas que antes a la vida co-
t1d1ana v a la planificacio' n b. ' fi E - · . , • . · 10gra 1ca. sto afecta especialmente a la 
Jornada de las 11lUJeres que inte t l. ·b·1· ¡ fi . , · · · 11 :in rea izar una compat1 1 1dad entre 
a pro es1011 y la familia. 
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4. La solución (con éxito) de la vida cotidiana del trabajo y de la 
vida en general se basa cada vez más en la capacidad de reflexividad 
de las orientaciones y de los valores propios, así como en el autocon
trol de los desarrollos biográficos (Wohlrab-Sahr, 1993). 

S. Las perspectivas de desarrollo profesional se transforman en 
un rendinúento que se tiene que sum.inistrar y justificar individual
mente. Este rendimiento se presenta cada vez más como una deci
sión personal, es d ecir, que viene individualizado y atribuido_ al 
individuo como inseguridad o riesgo (Wohlrab-Sahr, 1993; Behrm
ger, 1998). 

Estos desarrollos tienen ltwar dentro de evoluciones a semejanza o . 
de procesos de largo plazo. Especialmente para hombres y mujeres 
calificados y jóvenes ofrecen perspectivas de carreras atractivas Y 
campos de actividad que abren posibilidades de autorrealización crea
tiva y profesional. 

¿Cuáles son las posibilidades de participación que estas tende1~cias 
contienen? ¿Se las puede considerar también como una oportunidad 
de campos creadores más grandes dentro del margen de los concep
tos de trabajo y de vida? 

Según la perspectiva, las evaluaciones pueden variar considerabl~
mente. Pero en conclusión queremos mencionar cuatro aspectos cn
ticos que se discuten con respecto a la individualización del tmb~jo: 

El ' lº . d . ºfi • ana 1s1s e proyecto mostró que en el futuro van a 111te~s1 ~ 
carse los conflictos de distribución en el mercado del traba.JO-Se 
considera que a los trabajadores muy poco o nada calificados y 
ª personas más viejas prácticam.ente ya no se les puede procu'.'1r 
empleos, 0 ª quienes los tienen no va a ser posible reconverur
los. Eso depende más bien de los modos de gestión de los re
cursos humanos que de las características técnicas de las recno-
logías de la información. . 

• Las posibilidades de apli~ación de las nuevas tecnologías con\1~ 
nuaron :1 proceso de racionalización dentro de las empresas, 
que llevo ª una a~eleración e intensificación del trabajo. De, es~~ 
mod~ la ca~ga psicosocial de las tareas ha aumentado. Segu:id~ 
secto1 Y. la I ama este desarrollo se percibe individualmente:: 
modo diferente. 

• Debid? ª la vinculación estrecha del desarrollo biográfico (rra~ 
yectonas profesio . J ) " . , . ·, " que Y'1 

. na es , una pres1on de pla111ficac10n · · 
no viene compensa 1 1 . d . llo iusn-'eª por a normahdad de un esa no 

¿Competencia o cooperación? 
139 

tucionalizado de la vida pesa sobre los empleados individuales. 
Así el conocimiento de los riesgos asumidos con los en.laces 
privados pasa a primer plan? 0V?hlra?-Sahr, 1993, p. 7~ ) . Los 
riesaos profesionales vienen mdividualizados. En Alemarua, esto 
Uev;ba a una gran reserva frente a las obligaciones a largo plazo 
que resultan del hecho de tener niños. En Portugal, a pesar de 
no haber uniformidad, esa situación se refleja más bien en las 
trabajadoras más cualificadas y más escolarizadas. Los estudi<:>s 
permiten perciber una gran fragilidad en la red formal de servi
cios sociales de apoyo. La estructura familiar garantiza ese apoyo 
a las mujeres que participan en el mercado de trabajo con tasas 
de actividad del 73% (Perista, 1999). 

• El 1111evo paradigma del trabajo se llama eficacia y concurrencia, 
lo que dirige las perspectivas más fuertemente hacia las oportu
nidades y posibilidades individuales y menos hacia los agree
ments colectivos. Pero eso no es una evolución fatal de la mo
dernización tecnológica, sino un modo de hacer prevalecer la 
imposibilidad de cambiar el trabajo de acuerdo con objetivos 
soci~les. O sea, una inevitabilidad de esconder la posibilidad de 
opciones. 

. _L ~s tendencias dentro ele las estructuras prolesionales indican una 
md1v1?ualización ele las inseguridades y una apertura de las carreras 
pr~fesionales. Por estas razones, el desarrol.lo de l 1 carrera profesional 
esta ca~la vez ~iás ligado a la planificación biográlJca, o sea, de las tra
y~ctonas de vida. El modelo profesional institucionalizado está cam
b~ando muy fuertemente, lo que a largo plazo llevará a cambios so
ciales Y_ culturales no solamente en la vida profesional, sino también 
~n. la vida privada. Como afirma Manuel Castells: "nunca fue el tra-

a_¡o más central en el proceso de creación de valor. Pero nunca fue
~~n. los trabajadores más vulnerables, ya que se han convenido en in
e~viduos aisl_ado~, subcontratados en una red flexible, cuyo horizonte 

d~con~c1do mcluso para la núsma red" (Castells, 1997, p. 309) . 

h on ~ ahue camiento de las ofertas del Estado social y con el ª uecanuento de J · ·d d os componentes sociales no solamente de la se!Zl.1-
n a social s · b., d 1 fc ' '=' . ', ~no tam 1en e a ormación y de la cultura, se minan 
espacios pol1t d. · 1 ( . icos tra 1c10na es Sauer, 1999). Que el trabaio en for-
ma extendida s · d 'J 

. . . ea re111tegra o en un proceso democrático -es decir 
part1c1pat1vo de d , d 1 d. . ' ' 
de . . '., pen era e as 1scus1ones futuras sobre el trabajo y 

su ieahzac1on en la práctica. 



140 Bettina-Johanna Krings y António B. Moniz 

Anexo 

Algunos datos comparativos (OCDE y Comisión Europea) 

Indicadores Portugal Ale mama 

Desempleo (%) ................. ............... . 

Tasa de actividad ..... ........ ............... . 
%hombres ................................. . 
%mujeres .................... ....... ...... . 

Gastos públicos en formación 
profesional {% PIS) ................. .... . 

Núm. de participantes 
{%de poblac. activa) ............. ..... .. 

Tasa de escolarización 
(20-23 arios),% 1989/1990 .......... . 

Tasa de escolarización 
(1 7-1Baños), % 1991 ............. .... . .. 

Tasa de preescolarización 
{3-4 años),% 1991 ... ......... ......... . 

Asalariados a tiempo parcial 
deseando trabajar a tiempo 
completo (total),% 1994 ....... ..... .. 

!dem (hombres), % ......................... . 
1dem (muieres).% .......... ........ ......... . 

% de empresas que declaran 
aplicar delegación individual de 
responsabilidades 1996 

% de empresas que declaran ......... .. 
aplicar círculos de calidad 1992 

% de ~mpresas que declaran .. 
aplicar rotación de tareas 1996 

% de ~mpresas que declara'n ... 
aplicar equipos de trabajo 1996 3 de ~mpresas que declaran · · 
?Pl!car n1velam1ento de estructuras 

_¡erarqu1cas, 1996 ............. . 
Utilizadores de internet por .......... ·· 

Empleo a tiempo parcial 
{%del total del empleo), 1997 

hof!lbres ......................... .............. . 
muieres ....................... ....... ......... .. 

1.000 habitantes 1997 
~ste percibido relativo de'ü·,;··¡:;c·.::: 
,,. Prcvi~iont·~ . 

1997 1998 1999' 2000· 1997 1998 1999' 2000· 
6,8 5,0 5,0 5,0 11,4 11 ,2 10,7 10,0 

1996 1997 1998 1996 1997 1998 
76 1 76 7 79 o 79 3 79,3 79,2 

' ' 61 ,'9 61:3 61,8 60,9 59,5 60,3 

0,29 0,28 0,45 0,36 0,34 

6,1 7,1 1,9 1,3 1,5 

20 23 20 23 
años años años años 

13,0 6,7 39,6 18,1 

17 18 17 18 
años años años años 

49,0 42,0 81,6 80.0 

3 4 3 4 
años años años años 

28,2 44,0 35,1 70,6_ 

62 15 
52 100 
12 40 --

5,1 3,7 
16,5 29L--

26 64 

11 19 

9 7 

22 20 

3 ~ 

19 50 
213 13~ 
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Resumen. «·Competencia o cooperación? Sobre el desarrollo so-
ciocultural de la sociedad de la información» 

El campo de investigación a que se refieren los resultados presentado.s en este 
artículo fue definido dentro el proyecto europeo TSER sobre Sociedad de 
Información, Trabajo y Generación de Nuevas Formas de Exclusión So~~al 
(SOWING). El centro temático del proyecto está conectado con la cuesaon 
de las relaciones que existen entre la introducción de tecnologías de informa
ción y los cambios en el trabajo re tribuido así como en la organización del 
trabajo. La introducción de estas tecnologías transformó especialmente las ac
tividades de servicio así como ciertas ramas, donde se suponen grandes cam
bios de la organización del trabajo para un futuro próximo, que se discuren 
dentro del margen de la discusión sobre formas funiras del trabajo. Las ten
dencias dentro de las estrucrnras profesionales indican una individualización 
de las inseguridades y una aperrura de las carreras profesio nales. Por estas ra
zones, el desarrollo de la carrera profesional está cada vez más ligado a la pla
nificación biográfica (trayectorias de vida). El modelo profesional inscirucio
nalizado está cambiando muy fuertemente, lo que a largo plazo llevará a 
cambios sociaks y culrur.:iles no solamente en la vida profesional, sino tam
bién en la vida privada. 

Abstract. "Co111petitio11 or Cooperation? 011 sociocult11ral developments 
_ of luformatio11 Society» 
íhe res11lts prese111cd in this article are related to thc field '!f it111estigmio11 defi11ed i11si
dc tl1c E11ropea11 TSER project 011 " liiformatio11 Society, IMirk <md Generaticm of 
New For111s. oJ Social E.w/11sio11" (SOvV/NG). Tlic tliematic cellfer i!f tire pn>jert is 
co1111.ected 11111/¡ 1lre q11rstio11 of thc relatio11s tl1<1t e:dst be1111ec11 tlic i11trod11ctio11 ef i11for-
111t1!1011 tccl111ofogics (IT) <111d 1lre clra11gcs in rlrc 111agcd labo11r as wcl/ t1s i11 tire º'l!~lli
sat'.º '.' .<~ 1vork S)'.slems. Tire i111rod11ctio11 c!f tl1csc tcc/1110/ogics tra11.1(>r111cd specia/Iy tire 
t1C11v11ie.< 011 scrv1ccs as wcl/ as cerra i11 bra11clrcs, 111lrcre grcat clia11gcs of tire or1!<111i::athm 
cif 111ork for thc 11cxt f11t11re ass11111e, 111lric/1 are disrnssed 111itlri11 tire 111ar~i11 of rlre debate 
~11 .~ 1 '. 11ref'.'m1s qf 111ork. TI1e tc11de11cics 111itlri11 tire occ11patio11al stmc~11re.¡ i11dicatc mr 
111d1v1d11al1<<1tio11 0 r rlr , · , , · · ¡ . . . 
1 - '.I e 111. lCttrrt1cs mu a11 opc11t11(l o/ tire ocmp11t1cmal rarrccrs. For 
t tese rcaso11s tire de11cfop e 1 f ¡ · ¡ · . 
1 . •. 111 11 '! t 1c (lff11par1,111<1 carrecrs rs 1mm: 1111d 111orc bo1111d to 11<' b1o~mplr1ca/ pl111111i1111 -r-¡1c· · ,1 ·t · ¡· d . . . 

' . . , ,. l' 111., t ttttOIUI rse Offll[Jalt<J11al 111odel IS cltal/~111" l!Cry str,,11~/y, wl11cl1 111 tire ¡, ' t ·11 1• • ' "' ,r.: .' . ' 11g rmr 1111 tal>!c to sonal alt(/ mltttml d1m11!CS, 11t11 011/y ir1 the 
/m:¡cssw11al l!fe, l111t a/so i11 tire pri11arc /ifc. •· 
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El estudio recientemente finalizado por encargo del presidente del 
Gobierno, bajo la dirección del, a la sazón, presidente del Consejo 
Económico y Social, Federico Durán, ha permitido llevar a cabo un 
análisis pormenorizado de los datos estadísticos sobre siniestralidad 
laboral que nos muestran informaciones de gran valor para interpre
tar los aspectos más sobresalientes del problema social de los acciden
tes del trabajo en nuestro país 1• 

Los miembros de la comisión convocados para llevar a cabo esta 
tarea no pudieron realizar, por problemas de tiempo derivados del 
plazo para la entrega de los resultados, enero de 2001, estudios de ca
so~ específicos ni tampoco notas de síntesis que reunieran el conoci
rruento hoy disperso en distintas instituciones y publicaciones parcia
~es, aunque sí hay que decir que se ha podido contar con la 
mform~ción directa de un conjunto de instituciones y personas que 
c.omumcaron a la comisión sus saberes, sus impresiones, sus conclu
siones de la práctica diaria o de la investiaación aplicada. 

El 'l. . d ~ ana 1s1s e los datos, y, en ocasiones, la producción propia de 
11:1ev~s ela~oraciones de los mismos, se ha fundado en las que son hi
potesis de mterpretación compartidas por distintos analistas y por los 
mterlocutores · 1 h d d . . · socia es y a trata o e verificar, o mvahdar en su 

:;. Departamento de Soc"ol ' 111 (E · · · Mad ·d F 
1 

. 1 ogia structura Social), Umverndad Complutense de 
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caso, esas hipótesis que nos ayudan a remontarnos desde los dato> 
d:snudos hasta su encarnación en un sistema complejo de explica
ciones. 

_D~ esta forma,_ con los datos disponibles, los objetivos perseguidos 
-lmuta~os, pero importantes- nos perm.iten señalar cuáles pueden 
ser, en pnmer /uaar. las áre 1 bl . , . º ' as, os pro emas que conviene abordar con 
mas ~rgen:ia, ~sobre las que hay un notable consenso tanto en la co- 1 

mumdad c1ent1fica co . 1 · . . . mo entre os mterlocutores sociales y en la pro-
pia sociedad. 

E11 seg11ndo /11aar Ja · f( · , , º ' 111 .ormac1on presentada nos perm.ite identifi-
car aquellas areas que P . d . 
Y

a so · ¡ ' ara po er contmuar una política que consrru-
, c1a mente entornos " . 

investigac·, . 
1 

menos propensos al accidente", necesitan 
ion socia uro-ente l ¡ exacta de¡ _ 0 'puesto que, aunque no sepamos a a tura 

afirmar ª montana, es evidente que es muy alta. Es decir, permiten 
e que es muy o-rave la . . , . d d en Jo que . 0 situac1on que atraviesa nuestra soc1e a 

y fi /concierne a la sin.iestraüdad laboral. 
,_ 111ª 111enre en tercer/ · · d 

ben abordarse 1' . . ligar, permite plantear con claridad cómo e-
as s1tuac1ones q , . ·d desde el punto d . ue nos son practJcamente desconoc1 ª' 

e vista de la p . · , 1 · embaro-0 hay ' revenc1on aboral pero sobre las que,slrl 
b ' ' un gran cono · · ' · como es el c d 

1 
cimiento desde otros puntos de vista, 

. aso. e a reoro-ani . , . . , -
presanal, la subco t . ;;:> zacion productiva, la fragmentac10n ent 

11 ratacion Y externalización de actividades, etc. 

Tres volantes que conv 
en la situación d b e.rgen 

e tra a.JO 
El conjunto de evid . 
PI d enc1as recoo-id 1 , . des-ega a en el esrud· . o as en a explotación estad1st1ca 
d" . io tiene tres I , (es istmtos, pero c d IJO antes que se presenran en epigra. 
111 , . uyos atos se . ' ca 

1 
uy nit1da de la sit11ac·, , d cruzan para darnos una panoranll 

a b d .ion · e lrab · ' c'll ' ase e la identific . , · fl.JO generadora de accide11tes que esra 
robot d 1 . ac1on de lo , 1 'tr·1to e accidentado 

111
- ti . que podnamos llamar e re: ' 

q~1e reciben más d - as recuente: los perdedores del sisre111a, Jos 
die - anos a la sal d , ¡ · os 
d 

2 anos, son J·Óvenes · ' ' u con10 categoría en esros u tnll 
e r t . , , sin exp . sa 

d .? ac1on a la que se . . en_encia en el trabajo por la alta _ca ' 

y ~s99~quetípicameme ~e~· sl~~11et1dos. Son los trabajadon:s "fobnc;; 
· grandes reformas laborales de 19 

De esos tres v 1 
de trab · 0 antes que · . · ' 11 

' a.Jo que ha de can1b. '!un~os, nos muestran cuál es la s1tuac1º.¡ 
Iarse SI · . . Jºd d e se qmere frenar la s1111esrra 1 ª ' 
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primero de e llos se introduce en el proceso de trabajo desde el mer-

cado de trabajo. . . 
El volante "mercado" se puede dibujar bajo una tnple perspectiva: la 

edad, el tipo de contrato y la antigüedad en el puesto. . 
El índice de incidencia de los accidentes, visto con e l cnstal de la 

edad de los accidentados y, por tanto, al lado -que no al margen, 
con10 veren1os- de los puestos que ocupen en los distintos procesos 
productivos, es buen reflejo de la concentración de accidentes en 
unas categorías de edad, gue no son más que otra manera de leer la 
situación que ocuparán en los procesos de producción: una tasa de 
incidencia en ·¡ 999 de 133,5%0 para los jóvenes entre 16 y 19 años 
frente a una tasa de 55,4%0 para los mayores de 55 años y de 11O,9%o 
para las edades comprendidas entre 20 y 24 años. Cifras que sólo se 
van reduciendo con la edad y, por supuesto, como se ha mostrado, 
con la mejor situación de estabilidad en la empresa. 

La evolución de dichas tasas de incidencia se ha incrementado 
para esas categorías de edad, hasta 25 años, de manera muy sign.ificati
va en los últimos cinco años. 

_O sea, el primer rasgo del trabajador o trabajadora accidentado y 
ª~~identable es su juventud, y con e lla su baja capacidad de neo-ocia-
c1on d · · 

0 

"b e posiciones de mercado más favorables para la consecución de 

1 
u~nos" puestos de trabajo: los contratos de duración determinada, 

0
1
s sin contrato indefinido, concentran tasas de precariedad de hasta 

e 86 4o/c p ¡ · , d ? : 0 ara os Jovenes . e 16 a 19 años y del 69 ,6% para los de 20 a 
-4 anos en 1998. 

La proporción de los accidentes ocurridos a personas con contra
to temporal n l d . d d . o 1a eja o e crecer desde 1 993 y todos los análisis 
nianifiestan q 1 · · h ~e e crecmuento general de la siniestralidad laboral que 
~~m ª pr~ducido desde 1994 se ha concentrado en los trabajadores 
co pora ~s, cuya tasa media triplica la que sufren los trabajadores con 

I1trato mdefinido M · 1 , · · · · trab · d · ientras tanto, e 111d1ce de mc1dencia para los 
< eª or:s.:on contrato indefinido se mantiene estable desde 1994. ª antiguedad en el , de la . • puesto no es mas que otra cara del poliedro 

precanedad· existen d t d d. d , · · . . les que · - · ª os e estu ios e casos y análisis smd1ca-
. muestran que esta alt'1s· ·' d. · 1n1p· d ¡ . ' una rotacion en puestos 1stmtos que 
. 1 e a acumulación d · · · . ' . , siquiera se , . e experiencia Y saber hacer, una mtegrac1on ' ª m1111ma en los eq · d b · d bl concentrac· , d 

1 
. uipos e tra a.JO, se o a por la gran 

puesto d~ t1onb . e. osl accidentes en gentes con poca experiencia en el 
ra a.JO e 45% de los ·d d 1 ' ) · recayeron s b · acc1 entes e os u timos diez años 

puesto de to br~ personas con menos de un ai1o de experiencia en el 
ra ªJº· 



148 Juan José Castillo 

Jóvenes, sin contrato fijo ni expectativas de carrera, con alta rota
ción en puestos distintos y por tanto sin experiencia en su propio ofi
cio son las figuras más da11adas por el deterioro de la salud impuesto 
por nuestro sistema productivo. 

El segun.do volante que hemos explorado, como constituyente fun
damental de la base explicativa de la alta tasa de accidentabilidad en la 
sociedad española, está relacionado con un fenómeno en expansión 
en todo el mundo y ampliamente estudiado para España en los últi
mos quince años: se trata de la descentralización de la producción, de 
la proliferación de centros de trabajo menores, de la Jragmentació11 em
presarial (y/ o productiva), de la su bcontratación. 

El análisis de la estructura productiva, a partir de los tamaños de 
empresa, permite verificar si la aparente concentración de accidentes 
en los centros de trabajo menores podría aportar explicación a la si
tuación actual. Del tratamiento de los datos se concluye que no es en 
las empresas que tienen entre 1 y 25 trabajadores donde éstos sufren 
más exposición al riesgo y, por ello, más accidentes, sino que son 
otros tam~ños de empresas los más afectados, las que tienen entre 26 
Y 50 trabajadores y aquellas entre 101 y 500 trabajadores. 

En todo ca~o queremos llamar la atención aquí hacia el hecho, 
puesto de marufiesto muy en.faticamente por algunos de los respon
sables de salud laboral convocados por la Comisión Durán para infor
mar y, además, por_ la mejor investigación sobre la reorganización de 
las tramas producavas: la necesidad de estudiar estas tramas desde el 
punto de vista de_ las relaciones de cooperación o subordinación en
tre empresas. El director general de Relaciones Laborales del gobier
no, n~varr? ~ustró ~u comparecencia con ejemplos extraídos de su 
P_r~cnca dian a, p_om~~do de manifiesto los problemas de coordin~
cion ~n _la orga111zac1on de los centros de trabajo en los que part.iCJ
pan ~isnntas emp_resas. En sus palabras, cada vez más accidentes se de
ben a una maquinaria de una empresa que arrolla a un trabajador de 
otra empresa J en. e l mismo cen tro de trabajo·¡; un trabajador que 
arranca una maquma qtie b ¡ · 1_ . aca a e e apao-ar otro trabajador de otra en 
presa Y provoca el acc1de t " L 0 

. , · ' " 1 1 '. , n e · ª producc1on justo a tiempo, continuo. 
a oca a producc1on" inti·od " , · , ,, d 1· ga 1 , . . . ' uce un estres terronfico , esp 1e '' 

1asta hnutes d1ficllmente · · bl ¡ la 
inte1,1 .. 1:·r: ·, ¡ ¡ b . ry unagma es por un soriólooo de dcspar 10, ' 

J~1cac1011ce tm ªJo-. º 

2 
Apoya estas apreciaciones el -1 T · ¡ · · ·u-

lado además con la reiii ¡· 1 d ' na isis e e este modelo de subcontrJracion. vinEc 
· · por:i 1c a contr ¡ . d ¡- JV ·n-cu<.:sta Nacional dt.: Cond · el acrua , que ha aplicado, con datos . e ,1 ' ¡ 

' icio nes eTrabajo,Javier Pinilla: «Flexibilidad contr:ictua y 
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Es necesario y muy urgente, si se quieren conocer las causas ~eales 
del desastre que parece n reflejar las estadísticas y las informaciones 
recoa idas, llevar a cabo investigaciones específicas sobre la fragmenta
ciÓll ;mpresarial, la subcontratación, las políticas organizativas empresariales 
que crean un caldo de cultivo especialmente negativo desde la pe,rs
pectiva de los puestos de trabajo que se crean, que son, como dec1an 
los psicólogos de los a 1~os cincuenta, puestos " propensos al acci
dente" . 

Se trata de analizar cómo y po r qué las relaciones entre una em
presa " cabeza" y una em.presa "n1ano", subordinada a aquélla, pueden 
hacer que se transfieran las malas condiciones de trabajo y empleo 
hacia esas empresas "mano" con poca capacidad de negociación de 
mercado en la cadena productiva. Lo que revierte en una concentra
ción de los accidentes en un polo de esta nueva " división del trabajo 
entre empresas": una empresa que domina la relación con la red de 
subcontratistas o trabajos externalizados puede no tener accidentes 
en su propia plantilla porque exporta condiciones de contratación, de 
trabajo y de riesgo a otras ernpresas o fragmentos productivos. Serán 
estas _empresas, o estos centros de trabajo, o estos falsos autónomos 
tra~a_¡.ando, aparentemente, por su cuenta, quienes aparezcan en las es
~adist1cas ~y a veces, ni eso, como esos trabajadores " autónomos"), le
jos del origen real de sus condiciones de trabajo, las impuestas por la 
en1pre " b " , b s~ ca eza , en un ar o l de causas complejo, donde es dificil 
determmar la causa del accidente 3 • 

Una vez dentro de cada empresa, en e l proceso productivo con
creto, el fcrcr;r ~o/ante que compone la situación de trabajo sólo se puede 
t~atar estad1st1camente buscando las cateaorías labo~ales las ocupa-
ciones como de · · · , d' · , º . ' , 

b . ' ser 1pc1on esta 1st1ca mas cercana a la situacion real de 
tra a.Jo Los puest d b · " _ . · os e tra a_¡o que, tramados entre sí, componen el 

traba1ador colect" "d d , es :.i • • , ivo e ca a p roceso concreto de produccion. Esto 
"~el lu~ar cient1fico de donde debe arrancar cualquier análisis de las 

a usas de los accidentes, de los daños a la salud 
Las ocupaciones de 1 b · d · · . . . os tra ªJª ores acciden tados son mayonta-

t ta mente las peor col d I d. . º6 , 
0 d ¡ .' oca as e11 a 1v1s1 11 del trabajo den f.ro de las empresas 

e os s1ste111as product · . 1 · · 1110.,, son as que concentran las tres cuartas par-

accidcnt . ¡ b . 
" e e tra a.10· un cn foqt ' · J' · 2000, pp. 223_23 1 _ · 1" so cio o g1co », e n Revista de Dcrec/111 Social, núm. t t, 

-' V . 
e canse los trabajos sobre re o · · • 

astillo El r•a/1111·1 l ·I . :.1 M 0~:::.ª 111zacion produc tiva rc.:cogidos en Juan José 
' " < u ·''1cw o •o ·id el E r · ¡ ~ 

na] de Juan José. Casrill d 'b ' .' ~1 , e iton~ C o mplurens<.:, 1994; y d capítulo fi-
o.,- ª 11·' 1J 11U lc1 del tmbf!¡o perdido, Madrid, Tecnos, 1998. 
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tes de los accidentes leves. Quizá ésta sea una de las razones por las 
que cuesta tanto que la accidentabilidad se haga visible socialmente 
hablando: su alta concentración en unas categorías reducidas de per
sonas. 

Estos puestos están ocupados, muy probablemente, por las catego
rías que ya habíamos identificado:jóvenes, sin experiencia, débiles en el 
marcado de trabajo y moldeados en sus expectativas por él y fuertes en 
los puestos de trabajo intensificados. Puestos que "encajan" con el tra
bajador tipo generado por las regulaciones del mercado de trabajo: 
puestos sin responsabilidad, triviales, sin requerimientos ni perspecti
vas de carrera, pero enormemente exigentes en cuanto a la carga de 
r:abajo. Un "obrero modelo" que anticipa lo que ya está en las puertas, 
s1 no dentro, del sistema productivo español: su sustituto funcional , in
m.ig.ra~~es sin cualificaciones especializadas y menor capacidad de ne
goc1acio~1 en el mercado laboral, ciudadanos de segunda a quienes se 
fuerza a jugarse la vida para ganársela. 

"! los mismos indicios de concentración en categorías y lugares, 
en a~eas, nos los proporciona la información analizada desde el punto 
d~ vista de la actividad económica: así, la construcción y el metal ex
plica1: el 2.~% de los acciden tes en los últimos diez años, y con esa 
ident1fica.c10.n se está serialando, de nuevo, hacia puestos de trabajo 
duros_ Y dificiles, pero también hacia sectores que, a la vez, concentran 
las m~~ altas tasas de trabajo sin contrato indefinido, como en la cons
truccio~1· coi: puestos de trabajo descualificados y alta rotación ,junto 
con exigencias de intensificación del trabajo muy destacables, todo 
ello remat~do con una creciente subcontratación en cascada que se 
ha convertido en "normal" . 

Pero conviene precisa ·' 1 . ' mente en este punto llamar la atenc1on 1a-
c1a el hecho de que · t ' 

1 
. ,j Lin o con esas dos ramas productivas, otras, que 

no sue en mencionarse al 11 bl d · b a . ' ª ar . e accidentes, explican una uen, 
parte de los mismos· co · 1 1 ' · mercio a por mayor y menor hoste ena. 

ttrad1~sport~ ydhasllta Administración pública. Lo que invita ~ realizar es
u 1os mas eta ados que 

d. . . rompan con los estereotipos de las buenas 
con 1c1ones de trabajo en el U d " · · ,, d 

11 , . . ama o sector serv1c1os )' por en e, 
que even al a11ahs1s de los ·d ' . 
est acci entes que también se producen en 

os sectores menos explorados po · l 1· A ' 1 ' 1 os ana 1stas 
s1, a representante del gob · b 1 · J 998 

la comunid d , ierno a ear nos recordó que en 
' a autonoma con may d . fi Jas Islas Bale . or tasa e acc1dentaliclacl ueron ' 

' ' a1es, con una tasa de 10? ·d ·1 b"a-dores cuand 1 . 1. ~ - acc1 entes por cada 1111 era ,Jj 
, o a mee ia espanola .. d 67 . ·1 b:i-

j.adores ·[) . ' et<l ·e accidentes por 1111 tra ' · 01 supuesto que el · sector de la construcción está en pn-
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mera línea, pero nuestra informante, maneja~~º datos de primera 
mano, quiso destacar, sobre todo, la accidentabihdad en el sector tu

rístico-hotelero. En él se concentran algunos de los rasgos que he
mos destacado: una precariedad contractual generalizada, pues sólo 
un 6 5% de los contratos realizados lo fueron indefinidos; los contra
tos d'e tres o menos meses fueron el 48% del total; como resultado de 
ello -argumentó- "destaca el fuerte peso de la contratación en 
ocupaciones de baja o nula calificación profesional prev ia". Copan
do an1bos sectores, construcción y servicios, el 95% de la contrata
ción, casos como el que ilustró esta presentación, de un cociriero 
contratado precario como encofrador, no parece ser excepciona. Y 
"predecir" el accidente, presionado por la incentivación del trabajl a 
destajo, por la intensificación del trabajo, no es, desgraciadament.!, 
muy dificil. 

Una visión de conjunto 

Estas informaciones se pueden leer desde el lado de las personas que 
ocupan los puestos y que sufren los rieso-os de accidente o el acci
dente mismo, los daños a la salud, como 1: intervención de una insti-
tu · ' · l ( ~ion socia y por tanto modificable) como es el "mercado de tra-
bajo"· 1 · d · ' . · e C011J Unto e regulac1ones, convenciones y prácticas que 
d~finen las reglas del juego, las posibilidades de neo-ociación y capa-
cidad d · f1 · d 0 

e m uencia, . e cada persona, en tanto que actor social. Lo 
~u_e vemos a través_ ?e los datos del primer vola11te, el mercado de tra-

a_¡bo, e~ _la plasmac1on de una rnovilización de una gran parte de la 
po lacion activa que po. d. · , , . . 
d . . ' ' , t esa me 1acion y transito, se convierte en 

1spon1ble para 11 r b · · ¡· . . n ra a_¡o q11e tmp tea riesgos. Rieso-os que como 111ues-
tran todos los d t 1 º ' 
1 , 

1 
. ª os ª nuestro a canee, son cada vez más crecientes en 

os u timos años. 
Desde el otro 1 d ¡ · ·d d · . a o, e tep o pro 11ct1vo }'los p11esros de trabajo que o-e-

nera, aplicando una d t . d d . . . , . º . , . · e ernun a ivis1on del traba_¡o, la reoro-aniza-
cion empresarial 1 fr · , 0 

fr . , e , a ragmemacion y exteriorización de funciones la 
tagmentac1on de los · d . , ' 

ción d 1 . b. . procesos pro uccivos, los rnetodos de organiza-
e tra a_¡o convero-en con 11 " d " lacioi1es . 1 ' . .º ague as personas crea as por las re-

soc1a. es cnstahzada 1 ¡ . trab · ' 's en as reg as vio-entes en el mercado de a_]Q o 

Acaban ocupando esto 
Para el ac ·d ' s puestos de trabajo personas disponibles 

' . Ci ente esto es pe · 
' • • 1 sanas que, forzadas por las relaciones so-
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GRÁFICO 1. 
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DE TRABAJO accidente de gestión 

ciales en las que han de "jugar" el juego del mercado están dispuestas 
ª".aceptar" esos puestos.Y se ven obligadas a aceptar ia sit11ació11 de tra
ba1o generada por los "organizadores de la producción": los puestos 
concretos de trabajo, a veces en dificil conexión y coordinación con 
~I res~o de puestos que componen un proceso productivo discreto, 
ident~fi~able por un producto o por un cliente. Puestos de trabajo en 
cond1c1ones .de " contratación"(¡), de empleo y de desempeño del 
puesto que tienden a ser descalificados y facilmente sustituibles, ya 
qu.e l~s ocupantes de esos puestos los facilita ampliamente, se los "fa
brica , el mercado de trabajo. 

Exa~:amente ésas eran las características requeridas para la im-
plantac1on del taylo ·s · · fi -n 1110 en sus primeros tiempos: obreros rag 
mentados y descal1ºfic d · · · · d e a 1 ª os, sm orga111zac1ones sindicales de e1ens 
para puesr~s de trabajo donde las personas son solamente elemen
tos necesanos pero t a ·t · 1 ' r nsi onos y desechables sin gran costo para e 
gestor, puesto que tod 1 · · ºbl as as piezas del mecano son baracas y susn-tu1 es. 

La lógica de la · t ;r. · , . 1 . .' 111 ens!Jiracl(Jn del trabajo preside en esas circunstan-
cias, a orga111zac1ó 1 . , d . ' . 1 Y gestion e la fuerza de trabajo en nuestros sis-
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temas productivos: el caldo de cultivo de las mala~ condicion:s de 
trabajo, del desgaste prematuro de la fuerza de trabajo, de los danos a 
la salud, de los accidentes. 

Dos políticas necesarias: mercado 
y organización del trabajo 

En consecuencia con la interpretación anterior, lógicamente se ha de 
propugnar una intervención sistemática y urgente, en dos direcciones. 

En primer lugar, se ha de intervenir en la regulación del mercado 
de trabajo, que devuelva más capacidad de negociación, de la propia 
venta de la fuerza de trabajo en condiciones propias de una potencia 
industrial como Espaii.a, o simplemente que permita a los trabajado
res expectativas de conseguir un trabajo dece11te, como propugna la 
OIT. 

Pero, en segundo lugar, y simultáneamente, se deben regular, y 
negociar con los interlocutores sociales, y especialmente los sindica
tos, las formas que puede adoptar la organización empresarial y pro
ductiva, garantizando la creación de puestos de trabajo que reúnan 
rasgos y características que permitan, para decirlo como Charles Pe
rrow, que los accidentes no sean "normales", esto es, que no sean 
perfectamente previsibles, dadas las negativas condiciones de los 
puestos de trabajo. 

. Se ha de intervenir canco en lo que concierne a la creación y mo
d~?cación de las tramas productivas (descentralización de la produc
c.1~m, subcontraca, trabajo i11 liouse, etc.), como en las formas de divi
sion Y organización del trabajo internas a cada empresa o sistema 
productivo. Experiencias internacionales de los úlcimos treint.'l años, 
co . l . n eJemp os ya expenmencados en otros países y sectores de nuestro 
en corno, son de codos conocidas. 

L?.s accidentes de trabajo son un síntoma de los "estragos del pro
greso .. de las consecuencias de una vía baja del desarrollo económico 
Y socia.1, fundada en la intensificación del crab~tjo, los bajos salarios y la 
precanedad. 

. , En ~l caso de España disponemos de información e interpreta
f1º1~ mas que suficiente para que la voluntad política de decidir co-
ect1va111.ence , d 1 l · · 1 . que mo e o proc ucttvo queremos se msca e con urgen-

cia en nuestro país. 
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Si continuamos por la senda de los últimos veinte a1i.os, los acci
dentes, los da1i.os a la salud ele los trabajadores, seguirán siendo "nor
ma] es", esto es, un tributo demasiado oneroso en vidas y biografías 
rotas como para seguir ignorándolo por más tiempo. Aunque tal ig
norancia se cubra con el manto cuasi metafisico del llamado "libre 
mercado" 4• 

• Mientras se r b • , - ·I e el I . P. epara ª el Informe Duran, el Parrido Popular rechazo en e 
ongreso e os Diputados el ?J d. · . · - ¡- J,, de 

iniciativa !JO 1 . 
1 

d ' - e noviembre de 2000, la proposrc1011 <e e). 
pu ar regu a ora de la sub · - 1 ·, ov1d·1 por Comisío Ob ' contratac1on en a construcc1011, proru · 

ciudadanos S1~es_ reras, con el apoyo de UGT, y con más de 600.000 firnias ck 

Mo · gt~n recoge la prensa (E/ País 22- 1 1-?000) "h diput·1d·1 del PP Reyes 
nscny aseguro que no oclí ' - · ' ' ' d 

ras de conte ·¿ · P . ª secundar la propuesta porque 'las norrms regub o-
111 o 111tervenc10111sta' , ue pelJ· udican la • , 

1 1
. ' van e 11 contra de lo que defiende su grupo porq 

' cconorma e e 1bre 111 . d .. p . ' ' t ·-
gra, j· unto con ui

1 
t' 1 . crea º · uede consultarse dicha propui:sw. 111 ~ 

. ar 1cu o 1mrodu ·t · d J · ' d l 7i b11(1 num. 40, invierno 2000-200 l. e ono e usnn Byrne, en S11doiog111 e rc1 ,, ' 

Corrigiendo pruebas de esrc ar , 1 • \-
y con el Informe pub!' d .• :El p ticu 0 nos sorprende:: otra noticia. un ;rno desplll " 
la siniestralidad" E-l ".' 

1~ª? º
1
·
11 

p rechaza adoptar en el Congri:so 111edid:1s coiitr<l 
1 • nus, - - - ?QO 1 L · - 'd rdos a a mención cx¡Jrcsa d .,1 I e: - ·• ª nus111a senora Montscny hace 01 os so 

• c n1orme Duran. 
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Resumen. «Accidentes de trabajo en España: la construcción so-
cial de la normalidad» 

A partir del bifor111e sobre riesgos laborales y Srt prevención. La scg11ridad y la sal11~ en 
el trabajo en Espaiia, recientemente publicado, el autor propone un cuadro m
terpretarivo de las siwacio11es de trabajo que permita plantear abordajes comple
jos que permitan explicar el continuado deterioro de las condiciones de em
pleo y trabajo en España a lo largo de los últimos veinte años. A partir de ese 
marco es posible identificar: 1) los problemas urgentes que necesitan de in
tervenciones inmediatas; 2) las necesidades de investigación científica pam la 
acció11; y 3) la necesidad ele insertar las políticas de salud laboral en el contexto 
de las políticas económicas. industriales y laborales más amplias. 

Abstract. "TMlrk i11j11ries i11 Spai11: tl1e social co11str11ctio11 of 11or111ality» 
Ti1ki11g as a siarting point tlie reccilt p11blicacio11 <if 11 Spa11isli rcport 0 11 111ork rish mu/ 
prcvc11tion, Health and Safety in Spain, che a111/wr propases a11 i11terpreta1ive 
fm111c111ork ef workplace situarions, able to 1111dersta11d rlie colllino11s dercriomtiCl11, 
in tlic last 20 ycars, of tire 111orki11~~ co11dirio11s of e111ploy111e111 ami w<>rk i11 Spai11. 171is 
approaclr pcrmits: 1) to ideiirify rlic mosr urgent siwarions 11eeding <111 a/so 111gem a11d 
defi1'.ed polic)'; 2) clic 11eedfor 111orc researc/1 oriemedfor applicario11; a11d 3) rhe 11ced to 
coi1S1dcr tlie policies far lic11/ili mu/ s1ifcty i11sidc clic more general i11d11strial, cco11<>111ic 
1111d labor,,. rc/111io11s policies. 
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J O SÉ-MIGUEL M ARINAS ::-

Esta1nos ante una oria inal obra que versa sobre un tema candente. En 
tiempos de redefinicfón dram ática del trabajo y de desaparición de 
referentes cuasi naturales de la identidad de las clases trabajadoras, este 
documentado texto que nos pone a recorrer la construcción de la 
idea moderna del trabajo resulta de especial interés. Sobre codo por 
dos cualidades apreciables desde el comienzo de su lectura: se trata de 
una elaboración lenta y documentada, una tarea de largo aliento y, 
además, de una escritura cuidadosa y precisa. R econstruir la forma
ción de las representaciones del trabajo desde los umbrales de la mo
dernidad supone una incursión decidida y poco común en un espa
cio de representaciones, en la ideología del trabajo, en los que beben 
espontáneamente - como si de una naturaleza ahistórica se tratara: 
así nos enseiló Barthes, siguiendo a M arx, que obra la ideología- los 
debates contem.po ráneos, tanto las posiciones de los que podríamos 
llam ar necesitaristas de la liquidación del trabajo, que parecen contar 
con el concurso de una ontología histó rica a su favo r, como los re
beldes que cuestionan la desaparición fa tal del arraigo sociogeográfi
co de las formas no tan antiguas de la producción industrial. El resul
tado es un arsenal de argumentos, bien o rdenados y agrupados en 
torno a cuatro núcleos: la formació n del trabajo productivo y su do-

::. F~cult:id ele Psicología , UC M, C:impus de So111os:igu:is, 28223 M:idrid. E-m:iil: 
l11ar111:is@psi.u cm .es. 

S oriufo •i ¡ ¡ ·¡· b . 
-~ " " " "' <'J<'. lllH.:va <·po ca, nú m . -1·1. im·icrno ch: 2UO l-2l102. pp. 157- 162. 
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ble, el tra.bajo ani_mado, motivado; la utilidad de la pobreza; la relación 
del traba_¡ o Y la vmud y, antes, la relación del trabajo con el lujo 

.El a~ordaje de un corpus de autores, que van de la domesti~ación 
racionaüzadora. de finales del XVII a la Ilustración, entre los que se 
cuentan los primeros ec · d . o nom1stas mo ernos, los moralistas y los 
pensadores del trabaio d · . ., 
. :i pro uctivo, proporc10na al lector otra ocas1on 
importante· calibrar en det 11 ' · , 

1 1 
· ' ª e como se articulan y se tensionan entre 

si os¡ a~gos procesos de la 111odern.idad y la modernizació11. Si acotamoi 
en e P11mero de estos do ' · 1 

1 d . s termmos os principales referentes doctri-
na es] esde la fisiocracia hasta la ilustración productivista y cefrimos 
en e segundo los p · d . , ' . ·d .d d rocesos e construcc1on de estamentos sociales, de 
i ent1 a es centradas 1 . . na! ' en torno a a realidad del desempe1io profes10-

' -y ya no del linaje o de al!ll ¡· . , b . . vemos e' 1 fc ' . ' t> 111a estamenta lZaCIOn a ong111c-, 01110 a ormac1ón d 1 b · · · üzado . 
1 

' e tra a.JO es un mtenso esfuerzo raciona-
' r para oo-rar que el d. - ·1 · 1 dinám.i · t> ' iseno 1 ustrado conquiste y discipl111e as 
' cas mcontrolables 1 lóa-ico y e d. . ' . que a producción, en su despliegue tecno-

t> n su 1sc1pl111an · · 1 ' 1.iento, va generando en los sujetos socia es. 

Ya no es "tripalium" 

El primer gran paso de es . . . . . 
m.iento de 1 , . te 1t111erano es precisamente el d1stancia-

as tec111cas y pr' e· d , fragmentario 
1 

ac icas el trabajo moderno de su caraccer 
una práctica ~~~na' fata l. E~ trabajo se pone de pie en la forma de 
Estado-nación y ~enera la riqueza del sujeto que emero-e, a saber, d 

1 · este es el larg · , . . º ¡ e b cu tura capitalista t d . ' 0 cammo aqm dibujado en e qu : 
. ' rata e implant . h' rón-co, s1110 como el 1 d arse no como un necesario is. 

d res u ta o de d. - . ro y e nonnatividad 1 isenos y estratea-ias de pensanuen 
1 en os que los e · t> ·d dos en e texto con el . scntores y tratadistas -cons1 era 

v · acierto de se · " d · orn-oces ideológico 1 nu os discursivos" es decir P ' 
· 1 s- tratan de b b ' e se: va 11np antando po. ¡ , d e er en el nuevo saber hacer qu 

l~grar nuevas forn 
1 advi~ e ¡~ división del trabajo preindustrial, para 

ciad d ¡ 1ª5 e 1dent1fi ·, 1 1un-os e primer mer .
1
. cac1on. Por ello se analizan os ei , 

como cant1 ismo q d'fc . . d. ro ast . producción en el . ue 1 erenc1an riqueza y u1e • _ 
perv1vencia. El seg d sentido pleno frente al trabajo de n1era su 
espa- J un o merca ·1· rort'S . , no es de époc ' mi ismo, con la mención de au · 
c1on d ¡ ª como Aneo · M - -rruc-

, C: ª noción de traba . nio unoz, afina más en la con~ 
g~nas estas que afianza; (Llº pr?dttctivo y trabajo improductivo, cate-

d1111e1~to sobre la econo 1 ~ noción de utilidad como o-ozne del p~nsa
uahdad 1111ª y la so · d d t> L usn1•1 

• productivo-in . d ' . cie a hasta el presente. a 11 
.. 1P1 0 uct1vo , · ·111c1ar, sera piedra de toque para 1 
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en el período de entreguerras del siglo ~ _(co_ncretament~ en Ma~ss 
y sob re todo en Bataille), la crítica a un utilitarismo d~mas1ado estric
to y denegador de la función del consumo ostentatono. . , 

A partir de aquí, las que, a la manerJ de F~ucault, pud1eram~~ lla
rnar políticas del sujeto, es decir, las estrategias de representac10n e 
identificación que tratan de lograr, de inventar, el productor acorde con 
este nuevo escenario, construyen la idea del trabajo como fu~nte de 
realización como virtud en el sentido moral más integral. Este re
quiere de L;na moción in;erior, de una motivació n en la que el patrón 
objetivo de rentabilidad ha de verse duplicado por el patrón subjetivo 
de eficacia, de moralización central de la vida de quien produce para 
el enriquecimiento de la nación y logro del desahogo personal. 

Así, las imágenes y mitos nuevos que van de los mercantilistas a 
Rousseau, cuyo desmontaje y hermenéutica conceptual son muy 
precisos, se arraciman en torno a la centralidad -weberianamente 
establecida- del trabajo: éste es fuente de realización, garante de sal
vación , criterio de producción, metro de la mercancía, razón de vida. 

Este dibujo completo de las determinaciones del trabajo moder
no es, a mi entender, el gran logro de esta obra. Y si antes apunté a 
uno de sus subtextos (la tensión modernidad-modernización), este 
punto de la subjetivación del trabajo como cierre del proceso nos 
P~_nnite ver el otro de los subtextos implícitos: me refiero a la supera
cion o el desplazamiento de un enfoque interpretativo que contrapo
ne o balancea a Marx con Weber. Más allá de Marx y de Weber, pero 
con ellos, este trabajo, que se pretende m ás historiográficamente an
clado que vuelo sin motor exegético, se1i.ala un nuevo modo de ver el 
P~«~ceso de invención de la institución del trabajo moderno. Lo posi
bilitan los cambios en las condiciones de producción pero no sólo· lo 1 . . ' ' 
egniman los cambios en las formas de representación, pero no sólo. 
~l d~splazam.iento radica, a mi entender, en el recurso a la reproducción 

el sistema como marco estructu ral. Es decir, simplificando, ni razones 
pur.an:eme económ.icas - el trabajo es visto con detalle en su aspecto 
soc1ahzado1· · ·¿ l ' · 1 b · 
l
. ' - 111 razones puramente 1 eo oo-1cas -e tra a_¡o es ana-
izado con10 d ·d ·fi · ' t> l. ¡ . . proceso e 1 enn cac1on- son las que exp 1can a nue-

va inst1tuc· ¡· . ' s· 1 b . tona 1zac1on. 1 e tra él.JO aparece como generador de vir-
tud n1.orali d , d 1 de Í ·. za or, como v1a e a nueva ascesis laica y como garante 

ª morigerada mesocracia como nuevo ideal es porque en térmi-
nos de M - . . . , . , 

d
. auss a qmen tanto recurrimos qmenes estudiamos el pa-

ra 1in11a del r, , 
la t>fc consumo-, es un .1c11ome110 social rora!. Abarca más allá de 
< es era , · . ' econonuca, estructura los modos de ser clUdadanos e ínti-
mos e 1 I ¡·d d · ' • 1 a tota 1 a de las vidas modernas. 
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. No hay sólo raz_ón técnica, sino estrategia de reproducción del 
~1stema., Por ello l~ c1udadosa reconstrucción de las razones que sepa-
1an y aunan trabajo y pob - , 1 , . 
desap . . reza -que, mas a la del ideal ascético del 

1 
ego cnst1az:o, aparece como pérdida de potencial no sólo per-

sona - Y que vmculan trab · "b"lid ' 
trucción del . .d <. a.JO Y ~osi l acles de disfrute, de com-
e! b ª propia 1 entidad social: la representación de las nuevas 

ases urguesas que son 1 . . d 
que éstas d 11Jas e sus obras y también de los signos 

pro ucen y el mere d · · a o convierte en signos con valor. 

Del trabajo al consurno 

De especial interés _ · 
historia y au 

1 
~recisamente por lo escasamente tratado en la 

n en a soc10looí , 1 capítulo sob ¡ . o·ª contemporaneas- resulta el exce ente 
re as relaciones b · · d 1 debates tanto ¡ · . , entre tra ªJº y lujo. Conocedor e os 

h 
11stonograficos e · l' · 1 · l ·x an llevado al d omo socio og1cos que en e s1g o XJ 

esarrollo del 'l · d. di consumo frente ¡ . que e nusmo llama el para 1gma e 
za cuidadosan1e ª plaradrgma de la producción, Fernando Díez anah-
1 nte o que n '¡ 1 · · , · · 1 d a modernidad · 0 so o a a lustona econonuca y socia e 
, ¡ ' smo a la actual · 1 , ¡ es t1mu o especial M ' socio ogia del consumo resu ca un -

, · e refiero a l · t~s econonlicos d l ª vmculación entre los componen 
· , e ª esfera del l · ( ¡·fi a cion, una fuente d UJO un sector, un medio de cua 1 e -

na!) con la fi e ~~ntas planteada en términos de economía nacio-
A ll ormac1on de ·d . d s que a que Hab una 1 entidad de los sujetos mo erno · 
como la forma · :nnas, en. su Strukturwandeln der óffe11tlic/1keit, seiiala 
esfc d c1on del swet - Ja era e lo púbr , . ;i 0 moderno como ciudadano -ante 
del ico poht1co 1 ferJ mercado. De s . - Y productor-consumidor en a es 
de la honestas ron us virtudes de laboriosidad honestidad (tan cercana 
Por un h 1ana, como n1a -b .' ,,,z no onor de )' . . e r ete de quien responde esca h 
todos) d 111ªJe, smo po . ¡ · r1 de ' a cuenta D' runa honradez constn11da a a vis' 
una vi 1 . , iez en el cap' l . . , unta 3 ncu ac1on e 

1 
' Itu o s1gmente pero en este ap 

senta ntre o sup fl ' pre· nuestro dese er uo (orden del consumo que re . 
gba?o ª la utilidad-i~e~ ~Ldiesdtra posición social) y lo necesario, más h-

a.Jo <lesa 11 esi a con ·' del cr.1• 

El 
rro ado en ¡ 10 garantes de la legitimac10n 

aL t os mome t de 1 i or argumenta n os anteriores. . , t 
" as relaciones ent '1 ~ecurriendo a tres modos de represencac101 
_republicanismo el, r~ \Yº Y trabajo: una h del humanismo cívic? 

0 

ttca el luí as1co que , , . . r<t op· 
rá ;¡O amenaza 1 contrapone ftljo a fr11oa/1dad: en es -

cter en , a constru . , . º su e~ 
ria·¡ extremo hedo . ccion misma de la república por .. _ 

. a segund n1sta y co _ . , , . . J1(CC).t 
a, contrapo 

/ 
1 ruptor de la tens1on c1v1c.i d l·i 

' ne 1ed · 1 t ·1 e ' 01•11s1110 y nscetis1110, y llega, a 111 0 
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casuística, a considerar una justificación del lLijo con tal de que no se 
pegue al alma, sino que permanezca en lo útilmente presentable, el 
aparato y la pompa barroca serían ejemplos de ella.Y la tercera, que 
contrapone comodidad y ostentación. Estos pares nos permiten entrar de 
manera m.atizada en las sucesivas formas de representación e identifi
cación social de los modos que acentúan no tanto la productividad 
cuanto la virtualidad del trabajo moderno. 

Que el trabajo sea generador de riqueza nacional y personal y que 
éstas sean sigiios positivos en el horizonte de la ética moderna parecen 
ideales que topan con una paradoja cuando las señales perseguidas pa
recieran contradecir aquellos ideales que se convirtieron, como se 
muestra en los capítulos primeros del libro, en motor del trabajo pro
ductivo desde el mercantilismo. Me refiero a la paradoja que levanta 
Bataille, y antes Sombart, y de la que se hace eco, entre nosotros, Orte
ga -en un fragii1ento de E l Espectador en el que distigue entre necesi
dad y deseo-, y tiene que ver con el valor de emulación y por tanto 
de consumo, y por tanto de producción, que el lujo, el consumo os
tentato~io, representa para el sistema capirálisra de producción: éste se 
ben~fic1a de un modo de ser social que, aunque le perfecciona en el 
sem1~0 dicho, sin embargo contradice aquellos postulados -utilidad, 
necesidad, parsimonia, virtud, ahorro- que lo fundaron. 
. Fernando Díez desarrolla una fina analítica, que le !.leva a una crí
tic~ de lo reductivo de la visión productivista o economicista del tra
b:Uo, Y e? la que considera, con textos de época al apoyo, las sensibles 
:ferenc1as del lujo que beneficia y ayuda a la propia representación 
. e!1te a las meramente reducibles a capricho hedonista, las que rever

tiran en mayor aprovechamiento de la construcción del ciudadano de 
aquellas ~ue se tornarán deletéreas no sólo para el individuo -aquí 
apunta sm duda la génesis ele un individualismo no posesivo, a lo 
MacP~erson, sino desposeído, a lo posmoclerno- sino para las for
mas nnsmas de sociabilidad. 

Cualidades y dimensiones que este trabajo -del que el enorme 
esfuerzo · ' h ' · d c. . Y pas1on eunst1cos an eucazmente un texto que enseña y 
se disfruta- despl1'e l , · -< ga para comp etar un mapa cnnco del que aqu1 
en rec · · · d · · ' onoc1m1ento y amista , me !muto a señalar alo-uno de sus hilos 
rectores T b . 'd . 1 º · ra a.JO y v1 a socia total aparecen como pan1metros impli-
cados que . d ' l d ·¡ , . a partir e e , pue en 1 usrrar no solo la reconstrucción de 
nuestro ser mode · 1 1 b 
d 

rnos, s1110 ese arecer as ases del debate acuciante 
e hoy d 1 d' - 1 1 b · • 

1 .Y e iseno e e tra a.JO que queremos. Más allá de los visos de 
a fatalidad -i 1 d 1 1·b 1 · a 1 vento e a neo 1 era prosapia- que a los pocos 

' provecha Y a los muchos aplana. · 
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Y concluyo con el fragmento en el que Bataille toma el hilo de 
época aquí devanado para rematar su ya conocida crítica, que bien 
puede leerse - pese a su tono y carácter más ensayístico que socioló
gico o historiográfico- como pendan/ de esta gran obra de Fernan
do Díez, que en buena parte al francés lo desmonta y lo supera. 

Como clase poseedora de riqueza y habiendo recibido con ella la obligación 
del consumo funcional, la burguesía moderna se caracteriza por la negación 
de principio que ella opone a esta obligación. La burguesía se ha distinguido 
?e la. aristocracia en que no ha consistido en gastar sino para sí 111ís111a, en su 
mtenor, es decir, disimulando sus gastos, lo más posible, a los ojos de las otras 
clases. Esta forma particular es debida en su origen al desarrollo de la riqueza 
a la s.ombra de una clase noble más poderosa que ella. A estas concepc!OI1es 
hunullantes de gasto restringido han respondido las concepciones rac10~a
hstas que ha desarrollado a partir del siglo XVII y que no tienen otro sentido 
smo el de una representación del mundo estrictamente eco11á111íca, en el sen
ti?o vulgar, en ~I sentido burgués, de la palabra. El odio al dispendio es la. rJ
zon de se~ Y la J.ustificación de la burguesía; es, al mismo tiempo. el principio 
de su ternble h1pocresía [La parte maldita, Eclhasa, 1980·¡. 
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