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Resumen
Este articulo fiene como propostto invitar a Ia discusi6n en lorna a si America Latina necesita una socioloqia del trabajo
propia, con teortas y proceornentos diferentes a los de los parses desarrollados Para eno. le aurora trabe]a cualro ejes
temencos. En primer luger y a manera de introccccton sa presentan algunos elementos marco de tlpo general a cerca del
objato de anarsrs. En segundo luoar. se presents una contenuauzacton de 18 situacon econcmca y erroresarrat de Co-
lombia en oversee aspectos, 10cual permite Ieqar a elaborar una reflexion a cerca del problema laboral de nuestro me-
dia, Finalmente, sa presenta una renexlon en tome al proceso de incividualizacicn de los obreros del sector industrial
colombia no, haciendo entasls en como dicho procesc se reiectona con las ponucas de llexibilizacion del empleo adopla-
das en nuestro pais.

rntroducctenulema central de discusi6n entre socoloqos del
trabajo en America Latina se refiere al interregante
acerca de si America Latina necesita una sociolo-

gia del trabajo propia, con teorias y precedimientos dife-
rentes a los de los palses desarrollades. Las posiciones
al respecto se hallan entre dos extremes: en un pelo es-
tan quienes afirman que las realidades de America Lati-
na son totalmente diferentes a las de los parses desarro-
Ilados y per tanto debemos elaborar teorlas propias y
definir nuestros propios temas de investigaci6n; en el
otro polo eslan quienes no establecen diferenciaci6n

Articulo elaborado con base en la ponencia presenlada al III
Congreso Latinoamericano de Sociologia del Trabajo, Buenos
Aires -17 al20 de mayo de 2000.
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alguna de las realidades latinoamericanas frente a los
palses desarrollados y proceden a realizar un traslado
mecanlco de temas. analisis y significados. Varies articu-
los aparecidos en la Revista Latinoamericana de Estu-
dios del Trabajo --como los de R. Dombois y L. Pries
(1995), los planteamientos acerca de la importancia de
volver a los clasicos en J. J. Castillo (1997), 0 las pro-
puestas de un Gui6n de discusi6n para la recnnstruccion
de la Comisi6n de Movimientos Laberales de Clacso,
elaborada per Enrique de la Garza (1999)- se refieren a
esta ternatca.

5e ha criticado con raz6n, la practica de trasladar de
manera mecanica los temas y categorias ulilizados para
el esludio de los paises desarrollados al anal isis de la
realidad de los paises de America Latina.

Ante esta practica de trasladar mecanicamente
los temas de los paises desarrollados a nuestro
medio. algunas veces subyace la idea de que 5610
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existe un umco patron de crecimiento, aquel sequi-
do por los paises induslrializados, y que el desa-
rrollo de nuestras sociedades sequira eslas rnis-
mas pautas, de acuerdo con la "parabola del
espejo": otras veces esta postura ha sido explicada
por la ocnsiceraclon de que el dinamismo de los sec-
tores modernos automaflcarnente llevara a una trans-
tormac.on de la sociedad como un todo, de suerte
que, desde esta perspectiva, a los aspectos que dan
cuenta de nuestro "atraso" se les otorga 5610 una im-
pcrtancia secunda ria 0 residual.

La aoopcton mecanlce de la problematica de los
paises desarrollados en los parses latinoamericanos
muchas veces tiene ta-nblen otras dimensiones que
no involucran primordial mente a los analistas sino
ante todo a los ectores sociales, en especial a diriqen-
tes economlcos y politicos. Estes frecuentemente ba-
san sus acciones en intereses y objetivos especlflcos.
que coinciden con la lcqlca de los grupos econo-nicos
o de las instiluciones financieras internacionales y na-
cion ales predominantes, antes que atender a la situa-
con y las necesidades prioritarias de grupos maycrita-
rics de las sociedades menos desarrolladas.

De igual manera, los empresarios y los dirigentes
gubernamentales muchas veces imitan procesos consi-
derados "exitosos", sin tener presente y en profundidad
los requerimientos propios de cada sociedad. Todo ello
contribuye a la practice de traslado mecemcc de con-
ceptos y practices de los paises desarrollados a1 con-
texto particular de los paises latinoamericanos.

EI punto de vista que se propone ilustrar en este
escrito es que para el desarrollo de una sociologia del
trabajo en America Latina que pueda superar el trasla-
do mecanico de temas y categorias desarrollados en
otro tipo de sociedades, se requiere una contextualiza-
Gion historico-social de los problemas analizados y de
los resultados de investigacion, y de una eontextuali-
zaci6n te6rica de los conceptos.

Respecto a la discusi6n acerca de si America Lati-
na necesita una sociologia del trabajo prcpia, nuestra
argumentacion difiere de las concepciones de quienes
propenden por la necesidad de elaboracion de una
teo ria propia para entender las realidades de America
Latina, porque consideran que estas son tan diferen-
tes que no pueden ser estudiadas a la luz de concep-
tos desarrollados en otras latitudes.

Para una posicion critica, vease Jean Philippe Peemans, "Re-
voluciones industriales, modernizaci6n y desarrollo·, en His/o-
ria Cririca, No.6, 1992,
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Por contextualizaci6n historico-social entendemos
la evaluaci6n de la pertinencia de la apllcacicn de con-
ceptos. calegorias y del estudio de determinados temas
y problemas de investigaci6n, mediante la evaluaci6n
del significado, importancia y consecuencias de proce-
sos 0 fen6menos aparentemente simi lares en los diver-
sos palses, perc que resultan diferentes si se atiende a
las condiciones parliculares de cada sociedad.

Par contextualizaci6n te6rica entendemos la asi-
milaci6n critica de term inos, conceptos y categorias
relativos a las tendencias sociales y problemas objeto
de investigaci6n, y su ubicaci6n en sistemas te6ricos
generales y con mayor poder explicativo como 10 son
los sistemas teoriccs de los clasicos de la sociologfa y
de algunos auto res contemporaneos que desarrollan
un pensamienlo sistematico.

A traves de dos ejemplos, referidos a "las politicas
de flexibilizaci6n" del mercado laboral y al proceso de
"individualizaci6n" de los obreros industriales en Co-
lombia, se tratara de mostrar que entendemos por
contextualizaci6n hist6rico-social y por contextualiza-
cion teorlce. respectivamente.

A traves de la contextualizaci6n hist6rico-social, el
analisis de las politicas de 'flexibilizacion" del mercado
laboral en Colombia permits resaltar semejanzas y dife-
rencias en el significado de este proceso en la sociedad
colombiana, respecto de aspectos de este mismo pro-
ceso que se resaltan en los paises desarrollados.

Igualmente, la contextualizacion teorica del con-
cepto de "inctviouatizacion". al relacionarla con el sig-
nificado que tiene en la teoria de Norbert Elias, aporta
elementos que permiten inlerpretar el proceso de "in-
dividualizad6n" de los obreros industriales colombia-
nos en un sen lido amplio que comprende la considera-
ci6n de la estructura de la sociedad en su conjunto y
no 5610en un aspeclo aislado.

EI contexto colombia no
La articulacion de Colombia
a la economia global
Los paises de America Latina son participes del desa-
rrollo capitalista mundial contemporaneo y se articulan
a el de acuerdo con sus particularidades.

A pesar de una eslrategia similar para incorporar a
los dislintos pafses de America Latina ---{J por 10menos a
los segmentos potencialmente mas dinamicos de cada
uno de ellos a la economia global abierta, siguiendo las
paulas trazadas par los organismos inlernacionales-, es
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posible observar una gran heteroqeneidad y diferencia-
cion entre elias.

En el caso de Colombia, la situacion excepcional que
S8 mantuvc en la region durante varies anos, en los que
se produjo un credmiento con relative eslabilidad econc-
mica, S8 ha atribuido en gran parte a la aftuencia de dine-
ro del narcotrafco. Manuel Caslells (Castells, M., 1998;
Garay, lot 1999) considera el caso colombiano como un
ejemplo de inserci6n mafiosa a la economia global, con
una serie de consecuencias a nivel social, cultural y poli-
tico, que no son ajenas a la grave crisis par la que atra-
viesa el pais en la aclualidad. Este es, sin duda, un fac-
tor importante que permea tcdos los aspectos de la 50-
ciedad colombiana, pero tamblen es necesario tener
presente otros factores que tienen que ver con la manera
como el pais se ha articulado a la economia global.

Hoy se habla no 5610 de ganadores y perdedores
de la globalizaci6n entre diferentes grupos sociales,
sino tamblen entre diferentes petses. Por diversas cir-
cunstancfas, Colombia pod ria estarse convirtfendo en
un 'percedor' en el contexto de la globalizaci6n con el
riesgo de constituirse en un pais "irrelevante" desde la
perspectiva de los intereses econ6micos dominantes y
de los nuevos patrones de la division internacional del
trabajo y de la ubicaci6n de las lnversiones",

Baste mencionar un dato: la participacion de Co-
lombia en el comercio mundial es de 0,20 deltotal de
exportaciones y 0,26 del total de importaciones, como
un indicador del peso econ6mico del pais desde la
perspectiva de la economia mundiaP.

La competitividad internacionaf
de Colombia
Con el fin de ubicar la situacion de Colombia en com-
paraci6n internacional a la luz de indicadores de com-
petitividad, siguiendo criterios que sirven, entre otros,
para la toma de decfsiones ace rca de la ubicaci6n de
inversiones y el flujo del capital financfero, se toman
los datos del ultimo World Competitiveness Report
(WCR), liderado por los profesores de Harvard, Jeffrey
Sachs y Michael Porter 4.

2 Manuel Castells, The Information Age: Economy. Society and
Culture, London, Blackwell Pub" Vol. III, End of Ihe Millen-
nium. 1998, pp.190 Y ss.

3. ·Onudi Report". en Ricardo Bonilla, La politica intemacional
en politlca industrial, Universidad Nacional de Colombia·CID y
Ministerio de Desarrollo, Bogola, 1998, p,176,

4, Revista Dinero, No. 88· jUlio 16 de 1999,

Entre las 59 economlas mas importantes del mun-
do, la competitividad de Colombia esta entre las ulu-
mas cuatro. junto con Zimbabwe, Ucrania y Rusia.

Los principales criterios de comparacion para es-
tablecer los indices de competitividad en este estudio
fueron: el nivel de apertura al mundo global, la eficien-
cia de las instituciones del qoblemo. la fortaleza del
mercado de capitales, la facilidad de creaci6n de em-
presas,la calidad de la infraestructura, el grade de de-
sarrollo de la clencla y la tecnologia, la calidad del ma-
nagement, el mercado laboral y la seguridad [uridica.
personal y en la defensa de la propiedad.

Colombia tiene los peores indicadores del mundo en
factores como la facilidad de inversi6n, el compromiso
con la investigaci6n y el desarrollo, la conexi6n entre la
Universidad y las empresas y la situaci6n del mercado
laboral.

En varios indicadores Colombia obtiene un punta-
je entre 10% Y 20% por debajo del promedio de Ameri-
ca Latina.

EI crimen organizado, el aislamiento, la pobre in-
fraeslructura, pero sobre todo los altos niveles de vio-
len cia y corrupci6n, hacen de Colombia una de las
economias menos competitivas del rnundoe.

En medios empresariales y politicos de Colombia,
algunos atribuyen este resultado a los efectos de la
apertura; y otros opinan que se debe a una insuficien-
te "apertura" de la economia colombiana.

La "eperture"
En 1990, especial mente par presion de los organ is-
mos finaneieros internacionales, se realize la "apertu-
ra" econ6mica y se enunciaron nuevas bases de
crecimiento y aeumulaci6n en el pais. Sin embargo,
este proceso de cambio se adelant6 de manera praq-
mauca e indiscriminada.

Entre 1990 y 1995 la economia se expandi6 con
base en un aumento de las importacianes, de los ere-
ditos y el consumo, pero a costa del fortaleeimiento de
los sectores de produccion. Una politica monetaria ex-
pansiva y la revaluaci6n de la tasa de cambia tuvieron
un impacto recesivo sobre la economfa al incentivar
las importaciones y desestimular las exportaciones.

Entre 1990 y 1997 las exportaciones aumentaron de
20,7% a 24,6% del PIS mientras que las importaciones

5 EI Tiempo. a90sl0 12 de 1999,
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aumentaron de 15,5% a 35,9% del mismo. EI gasto pu-
blico aumento de 28,1% del PIS en 1994 a 36,9% en
1996; se dedic6 un manto considerable a la lucha contra
el narcotrafico. la subversion y la delincuencia cornur-, al
tiempo que se redujo la inversi6n privada y, con ello, la
creaci6n de nuevas fuentes de empleo.

A partir de 1996 cornenzo un proceso de estanca-
miento econ6mico que actualmente se manifiesta como
una recesion abierta, un nivel de desempleo de 20%, un
descenso del PIS de 5% en el ultimo atio, una disminu-
don de la produccion de 13%, la utilizaci6n de la capaci-
dad instalada de la industria en 60%, en ambiente rocea-
do de peslmismo, incertidumbre y violencia.

La agricultura tamblen alraviesa por una profunda
crisis, con un descenso del area cullivada, un notable
atraso lecnol6gico y una compelencia desbordada de
productos agrfcolas importados, que de 1.234 millones
de toneladas en 1990 pasaron a 3.718 millones de lone-
ladas importadas en 19946 y 7 millones de toneladas en
19987,

En 1994, el PIS de Colombia fue de 53.4 mil millo-
nes de d6lares. En 1998, de 100 mil millones de d6la-
res. 4,5% del valor de la producci6n de toda America
Latina.

Una alia depend en cia de la exportacion de pro-
ductos primarios, altos nrve.es de consumo que no se
compadecen con la capacidad de creaci6n de riqueza
del pais, la ausencia de un plan de desarrollo a largo
plazo sobre la base del fortalecimiento de los seclores
productivos caracterizan la situaci6n colombiana.

Se ha destacado c6mo la politica econ6mica de los
unmos anos en Colombia favoreci6 al sector financiero
a costa de los sectores de la producci6n. (Belalcazar.
H., 1999). La revaluaci6n del peso y el endeudamiento
exlerno se orienta ron al aumento del consumo y de los
gastos gubernamenlales sin que reperculieran en un
fortalecimiento de los seclores productivos.

EI proceso de aesindustriettzsoon
Algunos auto res hablan de una 'ceslncustranzacon'
temprana en Colombia (Garay, J., 1999), que se ha in-
tensificado en los ultimcs anos.

En efecto, desde comienzos de la decada de los
ochenta, las dificultades econ6micas par las que

6. Gilberta Arango, Estruc!ura econ6mica colomb/ana, Bogota,
McGraw-Hili, Sa ed., 1997, p. 67.

7. Ei Tiempo, abril10 de 2000. p. 18,
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atravesaba el pais se atribuyeron a la crisis del mode-
10 de desarrollo basado en la "sustitucicn de importa-
ciones". A mediados de esa misma decada, se opt6
par una polltica de crecimienlo econ6mico basado en
la exportaci6n de hidrocarburos y productos minerales
-petr6Ieo, carb6n, niquel- y en menor medida, cafe.
La industria dej6 de concebirse como molor del desa-
rrollo. Sin embargo, las expectativas Iigadas a las ex-
portaciones de los productos min eros no se cumplie-
ron debido a la caida de sus precios internacionales, y
la economia sigui6 desarrollandose baslcamente bajo
el signa de un rnane]o monetartsta. sin una estrategia
de crecimiento productivo a largo plazo.

A diferencia de 10 que ocurri6 historicamente en
Japan 0 en Corea del Sur, en Colombia, en el marco
de la polilica de sustituci6n de importaciones, nunca
se definieron cuales eran las areas estrateqicas para
el desarrollo del pais que deb ian protegerse temporal
y condicionadamente.

Mas que en la politica de proteccionismo el pro-
blema raoico, a nuestro entender, en que fue 10que se
protegi6: una proouccion ineficiente y costosa, atrasa-
da tecnol6gicamente, cuyos sobrecostos se traslada-
ban a los cuentes y que no estaba orientada a compe-
lir en el ambito internacional.

Con la "apertura" durante la decade de los noventa
tampoco se adopt6 una estrategia de fomento al desa-
rrollo de la producci6n y de las exportaciones. S610 re-
cientemente se cambi6 la politica monetaria y se esta
buscando fomentar la producci6n y las exportaciones.

Estrategias de "destndustristizecicn"
de los grupos economicos

La apertura puso de presente el atraso y la ineficiencia
de la industria nacional respecto a los estandares inter-
nacionales. Historicamente. la producci6n para un mer-
cado reducido y protegido tavorecio la confarmaci6n de
grandes grupos econ6micos, que bajo la dominaci6n
del capital financiero diversificaron sus inversiones en
varios sectores. Las empresas mas grandes, pertene-
cienles a estos grupos, acumularon excedentes econo-
micos que no fueron reinvertidos en su totalidad en la
producci6n.

AI amparo de la politica de sustituci6n de importa-
ciones se desarroll6 una industria con una estructura
0ligop6lica, arientada basicamente hacia el mercado
interno.
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Como 10 confirman varios estudios,
al cabo de echo afios de "apertura" S8
puede observar un fortalecimiento de los
grandes grupos econ6micos y de las
empresas con inversion exlranjera direc-
ta, asi como la acentuaci6n de la ten-
deneia a una diferenciaci6n entre em-
presas grandes respeclo a las empresas
pequenass.

La heterogeneidad en la estructu-
ra industrial impliea grandes diferen-
cias en los niveles de productividad,
tecnologia, costas e ingresos entre las
empresas

De la producci6n industrial en Co-
lombia, 49,3% as de bienes de consu-
mo, un porcen1aje mucho mayor que en
la mayoria de paises de America
Latina.

Sequn un informe de la Superinten-
deneia de Sociedades, el numero de
casas matrices 0 de grupos empresa-
rtales subi6 de 491 en 1998 a 640 en
diciembre de 1999. EI nurrerc de em-
presas subordinadas, que hacen parte
de un grupo econ6mico, creci6 de
1.510 a 1.9329. Entre estos grupos pre-
domina el peso de los grandes grupos y
de las empresas pertenencientes a
estes.

En los ultimos alios los grupos economicos mas
grandes orientaron sus inversiones a la prestacion de
servlcios, tales como energia, telecomunicaciones y fi-
nanzas, en detrimenlo de la inversion en la produc-
cion. Desarrollaron una estrategia para vincular las
empresas a grupos multinacionales, a traves de alian-
zas estrateglcas. aprovechando las economias de es-
cala y aportando sus redes de cornercializacion en el
pais (Misas, 1998),

Muchas empresas sacaron partido del aumenlo
del credlto y del consumo de los primeros alios de la

8. veesse por ejemplo, Gabriel Misas, 'Colombia: estrategia em-
presarial en la apenura", en Wilson Perez (coord.), GraMes
empresas y grupos industriales latinoamericanos, Expansion
y sesenos en la era de la aper/ura y la globaiizacion, Mexico,
8iglo XXI, 1998, a Fernando Urrea y Carlos Mejia, 'Culturas
ernpresariales e mnovacon en el Valle del cauca'. mmeo.
1998,

9 EI Tiempo, 14 de abril de 2000, p, 10A.

aperlura y se convirtiercn en comercializadoras de
productos similares a los que producian. Aumenlaron
las importaciones de Insumos que antes se compra-
ban en el pais. Entre 1985 y 1994 el coeficiente de im-
portaciones sobre ventas aumentc 61% en las empre-
sas esludiadas por Misas (Misas, G., 1998).
Igualmente han aumentado las inversicnes de los gru-
pos en el extefjor, especialmenle en olros paises de la
regi6n andina (Franco y De Lombaerde, P., 2000).

Para 10 de las 16 empresas estudiadas, la con-
ducta de los inversionistas dependia de las estrate-
gias corporalivas que se orientaban a la localizaci6n
de las plantas en parses diferenles de Colombia por
razones de seguridad y porque la probabilidad de ob-
tener una rentabilidad reratva mayor y a invertir en

10. Andres Franco y Philippe De Lombaerde, 'Las empresas mul-
tinacionales latinoamericanas" EI caso de la inversion colom"
biana directa en Ecuador, Mexico, Peru y Venezuela, Bogota,
Tercer Mundo Editores, 2000.
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sectores no transables en los que las perspectivas de
obtener rrarqenes de beneficio eran mayores a los po-
sibles en el medio manufacturero nacional!'.

Las tendencias hacia la "desindustrializacion" se
confirman en las conciusiones de otros estudio de F.
Urrea y C. Mejia 12 (Urrea, F. y Mejia, C" 1999) sobre
industrias de la region del Valle del Cauca. Entre estas
tendencias se destacan:
- La exportacion de capitales a olros paises a traves

del traslado de plantas.

La especializacicn regional en la producclcn y la
reubicacion de plantas por parte de las multinacio-
nales, 10 que implico en algunos casos el traslado
de la procuccon a otros parses dejando en Colom-
bia establecimientos de comerciataacion.

- Varias empresas combinaron las actividades indus-
triales con actividades comerciales, mediante la
venta de productos extranjeros bajo su marca.

La mayor rentabilidad de las inversiones en los
servicios "modern os' -yen algunos que con anteriori-
dad se presta ban por parte de empresas estalales y
que fueron privatizados-, en la produce ion industrial
como el sector enerqeftco, explica la tendencia de los
grupos eccnomlcos a invertir preferencialmenle en
elias.

Las tendencias a invertir mas en el sector de ser-
vicios que en la producclcn, de convertir a empresas
productoras en comercializadoras, el traslado de plan-
tas a otros palses y el cierre de un gran no-aero de
empresas en los ulflmos anos debido a la crisis econo-
mica, estan en la base del proceso de "desindustriali-
zacion" del pais. Debido a la recesi6n en los ultirnos
30 meses, mas de 500 empresas han soficitado el
concordato», 10 cual constituye otro sintoma de la cri-
sis del sector industrial.

Politicas a nivef de empresas despues
de fa apertura
EI seguimiento de los cambios realizados en la presente
decada en empresas estudiadas por nosolros en la de-
cada del ochenta, asi como otros estudios, dan cuenla
de que en varias empresas consideradas 'exitosas" se
han operado cambios importantes, similares a aquellos

11. Gabriel Misas. op. cil., 1998. p. 396,

12. Fernando Urrea y Carlos Mejia, op, cit,
0. Datos de la Superintendencia de Sociedades, EI Tiempo, 22

dejunio de 1999,

12

adoptados en otros paises. Estos cambios se ligan a los
nuevos requerimientos de competilividad planteados por
una economia globalizada y a la necesidad de buscar
formas de supervivencia en el mercado nacional 0

internacional.

Varias de las medidas observadas en las empre-
sas venran adoptandose desde la decada de los
cchenta. y se han efectuado mas en er terreno organi-
zativo que en el de la innovaci6n teen-ca. Entre estos
cambios se pueden destacar:

- La infurmatizacicn de las empresas y una orienta-
cion a establecer una organizaci6n sistemica que
permite optimizar la planeacion y el calcuto de los
diversos procesos, la relaci6n con proveedores y
clientes, el control estadistico de los procesos y
nuevas formas de control sobre los Irabajadores y
empleados. Los procesos de informatizacion y de
orqanizacion sistemica se ligan a procesos de rein-
genie ria, a la aplicacicn de estrategias y programas
como el aprendizaje empresarial, tecnicas como el
justo a liempo, programas de calidad total y de pro-
cucccn Iigera, elc.
En algunas empresas se ha fortalecido el trabajo
en grupo, se ha efectuado un aplanamiento de las
estructuras jerarquicas: se han trasladado respon-
sabilidades que antes estaban con centrad as en
unos cuantos directivos a los grupos de Irabajo: se
ha dado el cambio de una orqanizacion burccratica
definida por criterios funcionales por una organiza-
cion de grupos polivalentes encargados de solucio-
nar problemas y cumplir metas especificas de las
empresas.

En algunas empresas estos grupos integran a tra-
bajadores de planta; en otras, solo integran a personal
directive y medio, especial mente a proteslonales",
- Las empresas industriales tienden a reducir el nu-

mero de referencias de los productos que elaboran.
Igualmenle tienden a cenlrarse en las actividades
en las que son competitivas, definidas por procesos
de referenciacion (benchmarking), a suprimir tareas
que no agregan valor y a subcontralar procesos y
servicios que anles se efectuaban internamenle
(outsourcing).

14. Ademas de los estLJdios de G. Misas y F. Urrea, menciona-
dos. nos relerimos a resultados de A Weiss, 1997 y C. M, Lo-
pez, "Los cambios en la organizacion dellrabajo y las formas
de regulacion del conlliclo en las eslrategias de calidad", Bo-
gala. Corporacion CIS. mimeo, 1999.
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En varios casas estos servicios S8 subcontratan a
antiques trabajadores de las empresas. cuya salida S8
negocia a cambia de su conversion a proveedores en
calidad de trabajadores independientes (Valero, E"
1998).

- Se observa tam bien una tendencia al aurnerto del
nivel de caf fica cion de los trabaladores, debido a!
remplazc de trabajadores antiguos no calificados
per nuevas con niveles de escolaridad mas altos

- La busqueda de aumentc de competitividad de las
empresas S8 ha realizado reduciendo los costos de
mana de obra, mediante el aumento del subcontrato
y remplazando la vinculacion permanente de los tra-
bajadores per empleo temporal. Esto ha conducido a
un debilitamiento de las organizaciones sindicales.

Estos cambios son similares a los encontrados en
las empresas de otros paises, tanto desarrollados como
de America Latina. Sin embargo, la modernizaci6n or-
ganizativa 0 tecnica de las ernpresas, por si misma, no

define el futuro de las empresas en las circunstancias
colombian as, sino que hay otros crilerios que guian la
lorna de decisiones de los grupos econ6micos que mu-
chas veces operan a nivel internacional, respeclo a las
empresas que controlan.

vanes dirigentes industriales entrevtstacos por
Misas eran conscienles de la necesidad de aumentar
la produclividad, de incorporar nuevas tecnologias y
aumentar el capital de las empresas, pero sefialaban
la dificultad de lograr estos prop6sitos debido a que
los excedentes generados por sus empresas -que
pertenecen a grupos econ6micos, nacionales 0 ex-
Iranjeros- tienden a orientarse preferentemente a actio
vidades en el sector de servicios tales como televi-
sion, lelefonia celular, gas, refinacion de petr6leo,
tetefonia tradicional, generaci6n electrica y recolec-
cion de basuras. En estas actividades las ulilidades
son mayores y los periodos de recuperaci6n del capi-
tal, menores.

Los ante riores son algunos elementos
del contexto colombiano que inciden en el
significado y las particularidades de las po-
lilieas de flexibilizaci6n del mercado laboral
y del proceso de individualizaci6n de los
obreros industriales.

Politicas de "flexibilizecion"
del mercado laboral
en Colombia
Las politicas de flexibilizaci6n del mercado
laboral pueden tomarse como un ejemplo
del traslado mecanico y unilateral por parte
de dirigentes politicos, de directrices traza-
das por los organismos internacionales que
sen presentadas como un imperative para
reducir los costos laborales, mejorar la
competitividad del pais y combatir el de-
sempleo. Pero la utilizacion de estas peliti-
cas para lograr estos objetivos no es
cueslionade per quienes epllcan las diver-
sas medidas sin atender al ccnjunto de Iac-
tares que definen la situaci6n del pais, ni a
las consecuenc'as econ6micas y sociales
de este proceder.

"Flexibilidad" del empleo

En 1990 se adelant6 una reforma laboral en
Colombia, similar a la realizada en otros

13tNNOVAR,revista de ciencies administrativas y sociates. No. '7, fnero Junio de 200'
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parses de America Latina con anterioridad Las nue-
vas normas ampliarcn las poslbilidades de contrata-
cion temporal, eliminaron la proteccion a trabajadores
antiguos contra despidos sin justa causa; suprimieron
el sistema de pago con retroactividad de las cesantias
(se refiere al pago de un salario mensual por cada anc
trabajado, con el ultimo sueldo, que recibian los traba-
jadores al momento de retirarse de la empresa). Se
decia, cntonces. que estas reformas ayudarian are-
ducir costos y a aumenlar la "f1exibilidad" del mercado
de trabajo y que su objetivo final, era "generar empleo
estable" (Presidencia de la Republica, 1991, p. 344).

Esta reforma legaliz6 practices que venian rean-
zandose de tiempo atras y dio mayor autonomia a las
empresas frente a sus compromisos con los trabajado-
res. Como se ha constatado en varies estudios, una
de sus consecuencias ha sido el remplazo del empleo
eslable por empleo temporal.

En 1999 el empleo temporal alcanz6 20,4%, se-
gun datos oficiales. A nivel empresarial estas tasas
son mucho rnayores". La tend encia a remplazar el
empleo permanente por contratos a termlnc fijo reno-
vables constituye una forma de "lemporalidad"
permanente.

La tasa de desempleo urbano venia disminuyendo
desde 1986, pero en los ultimos anos aument6 de 9%
en 1995 a 13,3% en 1997; a 19,8% en junio de 1999 y
20,2% en marzo del ano 20001°. EI sub-empleo au-
mente del 13% en 1994 a 20,2% en 1998. La cifra ofi-
cial del empleo temporal en 1999 era de 24%.

Estos dalos muestran resultados total mente con-
trarios a los enunciados con los que se justificaron las
reform as en 1990. Reflejan en parte la incertidumbre
de los empresarios acerca del futuro de sus empresas
en la situaci6n de crisis del pais, pero tambien indican
c6mo estas reformas correspond en a inlereses y posi-
ciones ideol6gicas presentes en las politicas de "flexi-
bilizaci6n" del empleo.

Nueva propuesta de reforma - 1999

En junio de 1999, el gobierno propuso una nueva re-
forma laboral para lograr una mayor "flexibilizaci6n"

15, En algunas empresas grandes de nueslra invesligaci6n la
proporcion de empleo temporal alcanzaba 70% del total de
ocupados, En la mayoria de las empresas pequer'ias y en al-
gunas medianas todos los Irabajadores lenian contralo a ler-
mino fiio 0 temporal.

16, £1 Tiempo, abril26 de 2000.
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del mercado laboral colombia no, La discusion de esta
reforma se aplaz6, y recientemenle se vclvio a plan-
tear la necesidad de su presentaci6n al Congreso por
parle del gobierno.

Uno de los principales argumentos de los propo-
nentes de esta reforma se renere a que el costo labo-
ral en Colombia es relativamente alto en termnos de
comparaei6n lnternacional

En un estudio realizado par asesores de la OIT,
"Costos laborales, productividad, competitividad yem-
pleo", que sirve de fundamento a varias de las refor-
mas propuestas, se realizan diversos analisis del cos-
ta laboral. Se calcula desde la variaci6n de los
salarios pagados, los costas par hora Ira bajada, hasta
la relaei6n de los costas laborales con la productividad
de las empresas 0 Costa Laboral Unitario (CLU)

La comparaci6n del costa par hora trabajada entre
varies paises, efectuada en este estudio, seriala que en
1997 este coste era de US$2,8 par hora en Colombia,
muy inferior a Argentina (6,3), Brasil (5.4), Chile (3,5) y
Peru (3,0), y par encima de Mexico y Ecuador (1,9)18.
La distancia de este costa en Colombia respecto a los
paises desarrollados es sun mayor que can respecto a
olros paises de America Latina. EI costa par hora traba-
jada en la industria colombiana era s610 10% del de la
industria alemana (US$28,3), 15% del de Estados Uni-
dos (US$18,2) a 20% del de Japan (US$19.4).

AI relacionar el costo por hora trabaja'da can la
productividad del trabajo, 0 sea el Costa Labora! Uni-
tario (CLU), un costa de US$2,87 por hora en Colom-
bia en 1997, comparado can US$18,2 en USA,
US$28,3 en Alemania a US$7,2 en Corea del Sur, a la
luz de su relaci6n can la productividad laboral, da
como resultado un casto laboral relativo superior en
Colombia que en los demas paises. Por ejemplo, la di-
fereneia can Corea del Sur en donde el producto por
hora es de US$35, mientras que en Colombia es de
US$12,8 determina un costa laboral unitario superior
en Colombia que en Corea del Sur, a pesar de la dife-
rencia en el manto de los salarios par hora de
US$2,87 en Colombia y US$7,2 en Corea del Sur19,

17, S, Fame, N. Garcia y O. Nupia, en Revista de ia Andi. No,
158, mayo-junio,1999.

18. Dalos estimados por la Oil para paises lalinoamericanos, y
para los restanles tornado de US Bureau of Labour Statistics.

19. Cilado en el esludio de la OIT mencionado. Tambien en Pro-
yecto OITIMinisterio de Trabajo, "Empleo. Un desafio para
Colombia", Documento preliminar para discusi6n, can base en
datos de US Bureau of Labour Statistics, 1998,
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debido a la baja productividad comparativa de
la industria colombiana.

Aunque en este estudio S8 reconoee que el
problema del costo laboral relative radica basi-
camente en la baja produclividad laboral, S8 BU-

giere que a co-to plazo S8 debe mejorar la corn-
petitividad industrial de Colombia al reducir el
costo laboral par hora Irabajada.

Dentro de esta 16gica, en la propuesta de
reforma laboral de 1999 S8 busea eliminar las
horas extras, los pagos triples en dominicales y
festivos, definir la jornada diurna haste las 8
p.m., establecer conlratos par horas, disminuir
aun mas el coste de despido de trabajadores
antiques y no Iimitar el numero de veces que S8
pueden renovar los contratos temporales.

La parad6jico es que el gobierno reconoce
que esta rerorma laboral no oetermlnara por sf
misma un aumento de las oportunidades de
empleo. Sino que este depende de la situaci6n
economics, pero propone que el empieo exis-
tente pueda repartirse entre un mayor numero
de personas con el argumento de que la ley
existente cubre s610a una minoria, y su mante-
nimiento, a su entender, resulta demasiado
costoso. EI gobierno espera que estas medidas
ayuden a sobrevivir a las pequerias empresas,
generadoras de empleoe',

La idea de afrontar el problema de la com-
petitividad del pais mediante una reducci6n de
costos laborales coincide con las estrategias
observadas a nivel de empresas de aumentar
la capacidad competitiva a traves de la reduc-
cion de costos de personal. Esta eslrategia se
manifiesta en el aumenlo del subcontrato y del
ernplec temporal.

Si tenemos en cuenta el contexto de la st-
tuaci6n colombiana y los factores que definen
su baja competitividad internacional relaliva
as! como la baja productividad de las empre~
sas, se evidencian las unilateral idades y con-
tradicciones de estos planteamientos y practi-
cas en relaci6n con la "flexibilidad" del empleo,
asi como su incapacidad de afrontar los proble-
mas econ6micos y sociales de fondo existentes
en el pais.

20, EI Tiempo, julio 24 de 1999.

La "flexibilizaci6n" del mercado laboral se
reduce en la practica a la propuesta de medidas
orientadas a reducir el costa laboral para las
empresas, sin que se afronte ninguno de los
otras aspectos que determinan la crisis y el
atraso de la industria y del pais, ni se afrantan
las estrategias de "deslndustrtalizacion" de los
grupos eccnomlcos.

A estas propueslas no son ajenas tarnpoco
las unilateralidades de los modelos macroeco-
n6micos de corle neoliberal que guian las pcllti-
cas oficiales. Como anota un expresidente de la
AND!21, "los modelos macroecon6micos por s!
solos no generan bienestar. Todos encierran
verdades a medias y dejan por fuera de sus
complejas f6rmulas, variables que solo se en-
cuentran en el fondo del alma de nuestra estir-
pe cuturara.

La "flex/bit/dad" como
des-regulae/on: aleanees de la ley
La flexibilizacion entendida como "des-regulaci6n"
del mercado laboral, en los paises desarrollados
se da a partir de regulaciones establecidas en el
marco de un Estado de bienestar altamente
institucionalizado.

En Colombia, hist6ricamente nunca se
complet6 el proceso de formaci6n y consolida-
ci6n de un Estado nacional mooerro. EI aparato
estatal, sus normas e institucicnes. no funcio-
nan de una manera efectlva como base de re-
gulaci6n de las relaciones sociales con alcance
universal.

La existencia de una ley no significa que
esta se cumpla. EI Eslado no garanliza un in-
greso minimo para la supervivencia; no hay se-
gura de desempleo, ni la prestacion de servicios
de salud, eoucacon y vivienda para todos los
ciudadanos. Hist6ricamente las personas han
tenido acceso a estos servicios especial mente a
traves de un empieo estable en empresas gran-
des 0 en empresas publicas.

21. Asociacion Nacional de Industriales de Colombia.
22, Carlos A. Angel, "EI sistema de subsidio familiar, Mo-

delo vigenle de redistribuci6n", en Revisfa de Ie
Andi, No. 158, mayo-junio, 1999.
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Tanto en el seclor "formal" como en el "informal"
much as empresas eluden la ley, 10 cual hace que en
este sentido el mercado laboral colombiano desde mu-
cho liempo atras haya sido muy "flexible".

Sequn datos del BID, el no cumplimienlo de la ley
afecta a mas de 50% de los asalariados en America
Latina, un lercio de los cuales esta ocupado en empre-
sas median as e incluso prandesw.

La lendencia a la mayor flexibilidad en las condi-
ciones de empleo ha tendido a modificar las garantfas
legales y la estabilidad de los trabajadores anliguos y
de un nucleo central de personas que contaban con
contratos a teminc indefinido, especial mente en em-
presas grandes que cumplen la ley 0 cuentan con sin-
dicatos, asi como en empresas oficiales. En muchas
empresas median as y pequefias el empleo temporal y
el no cumplimiento de las normas han sido practices
corrientes de mucho liempo atras>.

Como un indicador del no cumplimienlo de las
normas se liene que el numero de trabajadcres afilia-
dos a [a seguridad social en Colombia pas6 de 40% de
los asalariados en 1992 a 56% en 199625.

Para evaluar los alcances en Colombia de la "fle-
xibilizaci6n" mediante reformas a la ley laboral, es im-
porlante tener en cuenta el peso del sector informal y
de la microempresa, en los que per 10 general no se
cum pie con las normas legales.

Peso del sector informal
y de la microempresa

La ocupaci6n en el sector informal en 1996 era de
43,2% y de 49% en 1998. seoun el censo socioecon6-
mico de 1990, de 1'006,699 establecimientos con
4'555.022 personas ocupadas, predominaba la mi-
croempresa, considerando como lal a los estableci-
mientos de menos de diez Irabajadores, Esta
correspondia a 91,5% de los establecimienlos que
ocupaban 32,9% del empleo registrado. La pequeria y
mediana empresa, con 10 a 99 personas ocupadas,

23. Gustavo Marquez, "Empleo en America Latina: problemas y
perspectivas", Intervencion en el Seminario sabre empleo y
polilicas laborales, Bogola, Banco de 1a Republica-BID, 9 de
julio de 1999.

24, C, Lopez, "Estrategias de gestion de la mana de obra", en A,
Weiss, op. cil., 1997, pp, 239 Y ss.

25. En Fame y otros, 1999.
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correspondia a 4,9% de 105 establecimientos y 30%
del empleo cer-sado".

La proporci6n de asalariados en la economia ur-
bana descendi6 de 69,8% en 1994 a 65,5% en 1998; a
su vez aument6 la de trabajadores no asalariados, de
30,2% a 34,5%. Estos ultimos labaran como trabaja-
dares por cuenta propia, patrones 0 empleadores y
como trabajadores familiares sin remuneraci6n. En
1998 el mayor nurnero de no asalariados, 28,6%, per-
lenecia a la categoria de trabajador por cuenta propia.
EI nurnero de ayudantes familiares sin remuneraci6n
fue el grupo que mas aurnento entre 1994 y 199827.

Los nive/es de pobrez8 y la distribuci6n del ingre-
so prevalecientes en la sociedad colombiana son otro
indicador de los alcances de la "flexibilizaci6n" de la
ley laboral:

- En 1995, el porcentaje de pobres a nivel nacional
era de 55%. En el sector urbano, de 42,5% y en eJ
rural, de 70%28.

- En 1998,41% de los asalariados en las sels areas
metropolitanas ganaba un salario minima mensual,
y 78,7% ganaba entre uno y dos salarios minimos
mensuares".

- De los trabajadores con 105 ingresos mas bajcs,
50% obtiene 11 % del total del ingreso, y entre es-
los, 30% recibe 3,5% dellotal del tnqreso".

En la industria las politicas de creaci6n de empleo
se han orientado primordialmenle a las empresas peque-
nas y medianas, pues la modernizaci6n industrial me-
diante cambios organizativos y tecnicos y la necesidad
de responder a 105criterios de competitividad globales
mediante la reducci6n de costos, hacen que en sus pers-
peclivas de crecimienlo las grandes empresas no pre-
vean un aumento de la mana de obra ocupada.

Si se tienen en cuenla los elementos del contexto
c%mbiano, se pueden comprender las dificullades y

26, Censo socioecon6mico de 1990, Cilado en Luis A. Bernal, "La
pequei'ia y mediana empresa como parte de la polilica indus-
trial", en R. Bonilla, G, Umana y A. Zerda, el a/" Una propues-
ta de politica industrial para Colombia, Universidad Nacional
de Colombia-CID y Minislerio de Desarrollo, Bogota, 1998,

27, OIT, op. cit .. 1998,

28, Proyeclo OIT/Ministerio de Trabajo, 1998.

29, DANE: Encuesla de Hogares. en EI mercado de Irabajo bogo-
lana 1990-1998. Camara del Comercio de Bogola, 1999, p.
51. (En feb, 2000, el salario minima corresponde a US$130).

30. DANE: Encuesla de Hogares, Camara de Comercio de Bogo-
la, 1999,
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conlradicciones inherentes al traslado mecanicc y unila-
teral de directrices trazadas par los organismos intema-
cionales frenle a la apertura y la qlobalizacion. que se
expresa en la polilica de "flexibilizaci6n" Iabora.

La "flexibilizaci6n" del mercado laboral es una prac-
Ilea que S8 ha desarrollado en los diversos paises y
constiluye un elemento a naves del cual se evalua la
"competitividad" relativa de un pais en comparaci6n in-
ternacional. En terminos de costos, los inversionistas y
empresarios no pueden sustraerse a esta comparaci6n,
pero el significado, alcances y consecuencias de las di-
versas medidas para el pais tlenen connotaciones parti-
culares que es necesario esclarecer.

EI peso de la ocupaci6n en e! sector informal y en
las microempresas, la distribuci6n del ingreso y la co-
bertura efecliva de los beneficios de la ley laboral en

Colombia -como en otros palses de America Latina-,
en comparaci6n con 10que ocurre en los paises desa-
rrollados, conslituyen la base de las diferencias en el
peso y el significado particular que adquieren eslas
politicas en Colombia,

EI proceso de "individualizacion"
de los obreros industriales
en Colombia

Es preciso resaltar aspectos de la contextualiza-
cion iectice del concepto de individualizacion y sus
consecuencias para el anausrs a partir de resulta-
dos de investigaci6n sobre trayectorias laborales y
de leslimonios subjelivos de obreros industriales
en Colombia

17INNOVAR, tevists de ciencies adminisfrafivas y sociales. No. 17, Enero . Junio de 2001
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Diversos autores han relacionado los cam bios pro-
ducidos per la globalizacion con una tendencia a la "in-
dividualizaci6n". En la sociologfa existe hoy una discu-
sen teorica y metodoloqica acerca de las diversas
interprelaciones posibles de esle termino. U. Beck es
considerado como uno de los principales exponentes
de la tesis de la indivioualizacion en el marco de sus
planteamientos sobre la "sociedad del riesqo?".

En torno a la "individualizaci6n" se plantean inte-
rrogantes acerca de sf se trata de un proceso que pue-
de veriffcarse empiricamente (Friedrichs, J., 1998):
como se relacionan los aspectos micro y macro res-
peclo a la fndividualizaci6n: s! se trata de un tencmeno
analiza do a nivel de personas, de acciones 0 de situ a-
clones (Jagodzinski, W. y Klein, M.,1998)32. Olro tlpo
de discusi6n ubica el problema de la individualizaci6n
en la relacion entre los acto res y el sleternae: igual-
mente se discute este proceso en la teorla ctasica, es-
pecialmente con relaci6n a los planteamientos de
Marx y de Weber (Heller, A.,1977; Elias, N., 1990).
'lsmbien se analizan los aspectos ideol6gicos ligados
al fndividualismo y sus nexos con las tesis neolibera-
les y posmodernistas (Touraine, A.,1992).

No se pretende aqui profundizar en el contenido
de eslas discusiones, sino poner de presente la com-
plejidad de esta problematica y el lugar central que
ocupa en la reflex ion sociol6gica contemporanea.

Hemos realizado un ejercicio partiendo de la pre-
gunta ace rca de si es posible hablar de un proceso de
individualizaci6n enlre obreros industriales en Colom-
bia, a la luz de los resultados investigalivos ace rca de
sus trayectorias ocupacionales34 y siguiendo directri-
ces te6ricas de Norbert Elias35.

31. Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere
Modeme, Alemania, Suhrkamp, 1986. Wase lambien U.
Beck, "The debate on the "Indi~idualization Theory in today's
sociology in Germany', en Sozi%gle, Special Edition, Journal
of the Deutsche Gese//schaft fuer Sozi%gle, Sociology in
Germany.

32, W. Jagodzinski y M. Klein, "Individualisierungskonzepte aus indi-
vidualistischer Perspective'", en Jlirgen Friedricl1s (ed.), Die Indl-
viduaiisierungs-These, Alemania, Leske-Budrich, 1998.

33. M. Crozier y E, Friedberg, L 'ae/eur et Ie systeme, Paris, Ed.
Seuil,1977.

34. Wase R. Dombois. en A, Weiss (ed), 1997 y A. Weiss. "EI
proceso de individualizaci6n de los obreros industriales en
Colombia', en Elias Norbert. Un socia/ago contemP9raneo,
Bogota, Fondo de Ediciones Sociol6gicas, 1998.

35. Norbert Elias. (1987), ''La sociedad de los individuos", Ensa-
yas, Barcelona. Ed, Peninsula, 1990
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Para Norbert Elias las caracterfsticas del proceso
de individualizaci6n se relacionan can la unidad de su-
pervivencia predominante en una sociedad. La unidad
de supervivencia conforma un entramado de relacio-
nes entre los individuos. EI Estado constituye la princi-
pal unidad de supervivencia en los paises mas desa-
rrouados. 'y su forlalecimiento se vincula con el
proceso de civilizaci6n, que para Elias es un proceso
de "inoividualizacicn". Este proceso se relaciona, a su
vez, con el proceso de tom-aeon y consolidaci6n de
los Estados nacionales.

La unload de supervivencia puede ser tamblen la
familia, la tribu 0 la unidad territorial. Se define en fun-
cion de la unidad de la cuallos individuos pueden es-
perar ayuda, protecci6n y defensa, de la que depende
su seguridad ftsica y social ante los conflictos entre
grupos humanos y en caso de producirse catastrofes
fisicas.

Para Elias la unidad de supervivencia se reracro-
na tamblen con la forma de Inteqracicn social, con las
identidades individuales y de grupos, y con aspectos
de la personalidad.

Diferentes momentos de las trayectorias laborales
de los obreros industriales y expresiones subjetivas
ace rca de su si\uaci6n y experiencia, nos lIevan a la
conclusion de que el Estado no constituye la principal
unidad de supervivencia para los obreros industriales
colombianos. Por el contrario, si tenemos en cuenta
los datos sobre los diferentes momentos de sus tra-
yectorias laborales, vemos que son las relaciones fa-
miliares y personates los principales mecanismos a los
que recurren los trabajadores para conseguir informa-
cion sobre empleos. Las primeras experiencias labora-
les muchas veces se dan en el seno de empresas fa-
miliares: es la familia la que brinda apoyo a los
trabajadores en el proceso de migracion del campo a
la ciudad, y la consecucion de trabajo se reaHza casi
exclusivamente por recomendaci6n personal. Las fa-
milias constituyen unidades de apoyo economico aso-
ciado a los bajos ingresos y, especialmente, en perio-
dos de desempleo y ante la adversidad.

La recurrencia a las re!aciones familiares y de
amistad es un factor importanle como forma de con-
vivencia entre los trabajadores industriales colom-
bianos, y el principal mecanismo de defensa espe-
cialmenle para quienes subsisten en condiciones
precarias.

EI hecho de que en Colombia para los obreros in-
dustriales y qUizas para otros miembros de la socie-
dad no sea el Estado sino las relaciones personales,
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familiares y de paisanaje la principal unidad de super-
vivencia, nos remite a su situaci6n como ciudadanos,
de acuerdo con las indicaciones te6ricas de Elias.

La ausencia de servicios proveidos per el Esta-
do a todos los ciudadanos para cubrir las necesida-
des basicas de trabaio, educaci6n, salud. vivienda y
de un ingreso minima para la subsfstencia. hace
que estas posibilidades dependan del hecho de con-
tar con un empleo estable en una empresa grande 0
mediana 0 en una empresa oficial.

En vista de las tendencias del empleo ya men-
cionadas, las probabilidades de que un lrabajador
ingrese a una "buena empresa" como trabajador
permanenle en Colombia son cada vez menores.
En esle sentido el proceso de individualizaci6n se
relaciona con las polilicas de ffexibilizBci6n del
empleo.

Los datos mueslran c6mo con el aumenlo
del empleo temporal y del subcontralo aumenla la
tendencia hacia la transitoriedad del quehacer
obrero, debido a una vinculaci6n esporadica de los
Irabajadores a las empresas. Eslo hace que en la
lrayecloria ocupacional de muchos trabajadores
exislan periodos intermilentes de trabajo en la in-
dustria u olro sector de la economia en empresas 0
relaciones propias del sector "formal" y trabajos en
relaciones a en empresas del sector "informal". EI
transilo de uno a otro no eslaria ya, como se
habia conslatado en la decada de los ochen-
la, al comienzo y final de la Irayectoria labo-
ral; al comienzo de su Irayecloria, como ayu-
dantes familiares no remunerados y al final como
trabajadores independienles36, sino que este
transito se observa una y otra vez en distinlos
momentos de la biografia labora!.

Percepcion subjetiva de los obreros
temporales

Teslimonios sobre la percepci6n subjetiva de los obre·
ras temporales sabre su siluaci6n, asi como el analisis
de esta, permiten concluir que en la individualizaci6n
de los obreras industriales colombianos priman las
manifestaciones de indefensi6n antes que aspectos
de integraci6n social.

EI siguienle relato ejemplifica la percepci6n subje-
tiva lipica de los obreras temporales acerca de su
situacicn:

Cuando uno es lemporallrala de dar el maximo para de-
mostrar at jele que uno ouere er puesto. Uno sa rebusca
extras para aumentar el oromeoc del sueloo y trata de te-
ner un exceleme coeconemenio.
Hay un senlido de aprovechar, porque uno no sabe basta
cuando lleqa el memento en que 'basta ahi lleqo" el traba-
jo. Par eso hay que aproveehar el cuarto de hera ...
He lenido contratos de 4 meses. Cada vez que se acerea
la fecha de vencimienlo del conlralo, es una tension terri-
ble para uno. Uno trabaja contra reloj es muy tensloname.
Uno serrore aspira a que Ie den otro comrato. Empieza la
charladera entre los comoanercs (que st se queda 0 se va,
elc.). Uno plensa se me acato el cuarto de hera. 5i uno
ve que baja la produccicn, comienza a penser que ya 10
van a sacar. Es una situacion complicada. Uno no puede
menlalizarse a adquirir ccsas para uno, Por ejemplo en-

deudarse para pagar una casa. porque no sabe hasta
cuando Ie va a durar el puesto.
Uno liene que ver con su siluacion, cada uno la

resuelve individualmenle y no se siente can
fuerzas para pratestar a pelear3?

37. Interaulos, enlrevisla a tra-
bajadar lemporal, 1ggS. Re-
saltado de A, Weiss.

36. Rainer Dombois. 'Trayectorias laborales y estructura del mer~
eado de trabajo". en A Weiss (ed,). Modernizaci6n industrial:
empresas y trabajadores. Bogota, Universidad Nacional de ~.,..,,,,,~~
Colombia, 199r



Otro Irabajador afirma:
Uno liene que luchar par 10 de uno, caoe uno piensa
"sa'vese quien pueda" No hay un uoer que arrastre ma-
sas, Si 10 hubiera. .. 10metan. ceae cual /ucha poria sc-
pervivencla de case cuar8.

La ausencia de prolecci6n efecliva por parle del
Estado para supllr las necesidades basicas de los
obreros, la transitoriedad del quehacer obrero y su
paso intermitenle entre ocupaclones del sector formal
y del sector informal a 10 largo de su Irayectoria, y las
manifestaciones subjelivas de indefension muestran
que el proceso de individualizaci6n de los obreros in-
dustriales colombianos corresponde mas a 10 que R
Castel denomina una "individualizaci6n necatva'ss.

Castel ser'iala la lendencia de la sociedad contem-
poranea a convertirse en una sociedad de individuos,
en la que por una parte se da una individualizaci6n ne-
gativa para un sector que existe como individuos sin
proteccion, sin seguridad ni vinculos eslables, mien-
tras que otro seclor goza de una individualizaci6n po-
sitiva que se asocia con la independencia porque tiene
una posici6n social asegurada, Tambien Elias relacio-
na la integraci6n social con la individualizaci6n y con
una mayor autonomia, afirmaci6n e independencia de
los individuos en una elapa del desarrollo de la socie-
dad cuando el Estado conslituye su principal unidad
de supervivencia,

Para Castel, el poder pOblico, a traves del Eslado,
es la unica instancia capaz de conslruir puentes enlre
los dos polos del individualismo y de lograr un minimo
de cohesi6n en la sociedad40,

En ultimas, el proceso de individualizaci6n no
puede ser igual en paises con altos niveles de protec-
ci6n e institucionalizaci6n del Eslado, que en socieda-
des como la colombian a, en la que este no constiluye
la unidad de supervivencia para la gran mayoria de la
poblaci6n.

38. Interautos, enlrevista a trabajador antigua, 1995. Resaltado
de A. Weiss.

39, Robert Caslel, (1995), La melamarfosis de la cuestion social,
Una cronica del asafariado, Espatia, Paidos, 1997.

40. R. Castel, apci/., 1995, pp. 469 Y ss.
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La "Indivldualizaclon" como ideologfa

Olro aspeclo del proceso de 'lndividualizacion" se puede
percibir a traves de los lestimonios de dirigentes ernpre-
sariales, quienes justifican sus practicas de "flexibiliza-
cion" del empleo aduciendo que la responsabilidad social
por la supervivencla del trabajador y de su familia -que
historicamente se transfiri6 de las empresas al Estado-
ahara se traslada a cada individuo.

SegOn un directivo empresarial, "cada individuo
es responsable de su propia estabilidad laboral". Sf te-
nemos en cuenta que en la practica la estabilidad de-
pende ante todo de una estrategia empresarial de
remplazo de los trabajadores permanentes por tempo-
rales, se puede percibir el ceracter ideol6gico de la an-
terior afirmaci6n. secun el direclivo en cuesti6n,

en el futuro todos los trabajadores tenoran contratos ra-
novables de un ano. Los contratos a largo plaza, can
terrrsno indefrnido, se ccnsideran una practice del pasa-
do, tanto para obreros como para algunos empleados ...
La estabil/dad en las nuevas clrcunstancias depende de
ceda persona, segun su rendimiento, De este depende
si vuelve a ser contratada 0 no. Si la persona es muy
buena, puede permanecer. Hay personas que estan 4 0

5 arios; cada uno maneja su estabi/idacf1,

Frente al interrogante inicial acerca de si America
Latina necesila una sociologia del trabajo propia, las
reflexiones anteriores se orientan a mostrar c6mo en
la sociologia se plantean problemas teoricos y meto-
dol6gicos de caracler universal que incumben a todos
los integrantes de esla disciplina.

Tambien tiene un caracler universal el analisis de
una serie de tendencias predominantes del capitalis-
rna que ope ran a nivel mundial. Sin embargo, su inci-
dencia difiere en los distintos paises de acuerdo con
sus condiciones hist6ricas particulares,

La contextualizaci6n te6rica de los conceptos y
la conlextualizacion hislorico-social en el analisis de
la polilica de flexibilizaci6n del mercado laboral y del
proceso de individualizaci6n de los obreros industria-
les permite sefialar particularidades de la realidad

41. Interautos, entrevista con gerente de produccion, 1995, Resal-
lado de A, Weiss.



colombiana y determinar las semejanzas y diteren-
cias respecto a procesos similares en los patses
desarrollados.

La sccioloqia del trabajo que a nuestro entender
requiere America Latina debe estar en condiciones de
realizar mediante la asimilaci6n crttica de los concep-
tos y teorfas de la disciplina sociol6gica investigacio-
nes empiricas que den cuenla del significado particu-
lar y los alcances que en cada caso tienen los temas y
problemas analizados.

Es nuestra opini6n que corresponde a los soclo-
logos, a los economistas y demas analistas sociales
develar el sentido de este tipo de practices, eatable-
ciendo la contextualizaci6n te6rica y social de la pro-
blernatica en cuestion. De no hacerlo, los soclcloqos.
al igual que los actores sociales implicados, S8 ubica-
dan en el terreno de la defensa de los intereses de
los sectores que promueven este tipo de acciones y
en voceros de los planteamientos ideol6gicos que las
legitiman.
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