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Nuevos y viejos escenarios en el 
mundo laboral latinoamericano

Distintas miradas para su estudio

a lo largo DE las últiMas DécaDas el mundo del trabajo lati-
noamericano ha sufrido profundas transformaciones. cuando los regí-
menes de acumulación anteriores a la década del ochenta1 entraron en 
crisis, comenzaron a producirse profundos cambios en materia laboral.

por esos tiempos la interrupción de los flujos externos de capital, 
luego de que México anunciara su moratoria unilateral en el pago de 
los servicios de la deuda en agosto de 1982, fue acompañada de una 
elevación de las tasas de interés en los mercados internacionales y de 
un deterioro de los términos del intercambio del mercado mundial 
(reyes, 2007).

Esta situación propició el desarrollo de profundas crisis en las 
economías latinoamericanas y significó la implementación de una 
variedad de medidas de reforma. los ejes principales de las nuevas 

1 basados en la exportación de productos en los que los países tenían ventajas ab-
solutas, la industrialización protegida de la competencia externa y orientada al mer-
cado interno, la expansión y diversificación del consumo privado y el crecimiento 
sostenido del gasto público.
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estrategias económicas fueron la apertura de la economía al comercio 
internacional, la privatización de las empresas del Estado, un con-
junto de medidas tributarias para aumentar la recaudación fiscal y la 
desregulación de los mercados.

como la estrategia de industrialización por sustitución de impor-
taciones, eje central del régimen de acumulación anterior, no había 
sido viable en el largo plazo, comenzaron a hacerse evidentes “aires de 
cambio” liberales que tendieron a demonizar el papel del Estado en la 
economía y a enfatizar las virtudes de la “mano invisible” del mercado 
(Fishlow, 1990). En los últimos treinta años, los gobiernos latinoameri-
canos volvieron atrás con sus políticas regulatorias, favoreciendo, con 
la apertura de la economía, el libre juego de la oferta y la demanda.

así, la década del noventa en américa latina fue la década de las 
reformas favorables al mercado en el marco del Consenso de Washing-
ton, el cual sostenía que la clave para crear sociedades prósperas y 
equitativas en latinoamérica era la combinación de la disciplina fiscal, 
los mercados abiertos y el crecimiento conducido por el sector privado. 
se produjo de esta forma una transición entre el modelo de industriali-
zación por sustitución de importaciones y el modelo aperturista.

las reformas estructurales implementadas estuvieron perneadas 
por una política general de modernización que significó el advenimien-
to de un proceso de reestructuración productiva en muchas empresas. 
al igual que en el resto del mundo, la globalización de estos procesos 
mostró formas y grados muy distintos.

En materia de relaciones laborales, se observó además un proce-
so de erosión del poder de los sindicatos. En diversos países latinoa-
mericanos, la consolidación de la alianza entre sindicatos y partidos 
populistas de base laboral había implicado el desarrollo de institucio-
nes corporativas fuertes. El proceso de reformas estructurales vivido 
en estos países entre las décadas del setenta y noventa implicó un 
desafío particularmente importante para los sindicatos, pues vieron 
amenazada la alianza que habían sabido construir con los partidos 
gobernantes en el poder (Murillo, 1997).

asimismo, los mercados de trabajo sufrieron algunas transforma-
ciones. las características centrales que había presentado el trabajo 
se vieron modificadas. El sector industrial evidenció una disminución 
de su peso relativo en el empleo total del 25% al 23% entre 1980-1990. 
El empleo agropecuario continuó su tendencia a perder importancia 
relativa y aumentó la relevancia del sector terciario. Este último sec-
tor presentó un gran predominio de las actividades informales (ren-
dón y salas, 2003).

la informalidad no era, sin embargo, una nueva particularidad 
de los mercados laborales de la región, pues, a diferencia de la situa-

ción del empleo en los países desarrollados2, en américa latina la 
informalidad era un rasgo preexistente en la situación ocupacional 
de muchos trabajadores, que tendió a profundizarse luego de los años 
setenta, llegando a representar el 47% de los ocupados en el sector 
urbano de la región en el año 2003 (oit, 2003).

ahora bien, a pesar de que la informalidad fue una de las moda-
lidades en que se manifestó el desequilibrio del mercado de trabajo 
latinoamericano, es necesario señalar que la tasa de desempleo abierto 
alcanzó, por su parte, niveles sin precedente, transformándose en el in-
dicador más preocupante de la situación del mercado laboral regional. 
así, si tomamos como punto de partida el comienzo de la década de los 
noventa, el comportamiento del desempleo, medido a través de la tasa 
de desempleo urbano abierto, no ha sido favorable para el conjunto 
de la región. En 1991 la tasa de desempleo era del 5,7% y ascendió, 
posteriormente, en forma casi continua hasta el 10,7% en 1999. Dentro 
del período 1991-2004 el nivel de desempleo más elevado se observó en 
2002 (10,8%), año a partir del cual se registró un descenso pequeño, 
pero continuo, cuya tasa llegó al 10% en 2004 (oit, 2004).

De esta forma, los cambios en la estructura del mercado de tra-
bajo implicaron un deterioro de la calidad de los empleos, ya que, por 
ejemplo, el salario medio en las actividades terciarias fue menor que 
en la industria y el sueldo en las empresas pequeñas, menor que en las 
grandes. asimismo, las condiciones laborales en las microempresas 
eran muy inferiores a las existentes en las firmas de mayor tamaño 
(oit, 1998).

Estas transformaciones, junto a los cambios introducidos por los 
gobiernos en materia de legislación laboral, implicaron una precari-
zación creciente del empleo. los contratos por tiempo determinado, 
la variación de los salarios según las necesidades de la empresa, la ex-
tensión de la jornada laboral, etc., se transformaron así en las nuevas 
características de las ocupaciones de los trabajadores.

En las últimas tres décadas del siglo XX se produjo, en síntesis, 
un deterioro generalizado de la situación laboral de los trabajadores 
latinoamericanos. los indicadores más claros de esta realidad han 
sido el aumento sostenido de la desocupación, la subocupación, la in-
formalidad y el advenimiento de un proceso de precarización laboral. 
aunque en algunos países estos indicadores no eran nuevos, a lo largo 
de este período tendieron a profundizarse las críticas situaciones la-
borales preexistentes.

El trabajo se diluyó en formas más precarias, más inseguras, más 
invisibles, más dispersas. los trabajadores continuaron de una u otra 

2 En los que primaba el empleo pleno, estable y formal. 



El mundo del trabajo en América Latina

18 19

Leticia Muñiz Terra

manera desempeñando diversas actividades en busca de su sustento 
material. así, lo realmente original de la situación no fue, como sos-
tuvieron algunos autores europeos3, la desaparición del trabajo sino 
el surgimiento de nuevos trabajos caracterizados por su precariedad, 
temporalidad e inseguridad. Estos trabajos aparecieron como vías al-
ternativas de inserción laboral cuando las vías tradicionales (trabajo 
estable, regulado, formal) se vieron deterioradas.

se evidenciaron entonces nuevos y viejos escenarios en el mundo 
del trabajo latinoamericano que profundizaron la diversidad laboral 
preexistente, mostrando algunas permanencias y crecientes cambios.

Este libro da cuenta de esa diversidad abordando distintas dimen-
siones de análisis. así, ya sea a partir de perspectivas teóricas especí-
ficas o de análisis empíricos concretos, de estrategias metodológicas 
cuantitativas o cualitativas, los trabajos aquí presentados dejan ver la 
gran heterogeneidad de situaciones presentes en el mundo laboral de 
la región.

Múltiples son las temáticas estudiadas, pues los autores aportan 
distintas miradas en torno a la morfología del trabajo, las teorías de 
la transición, la reproducción de la desigualdad, la conceptualización 
del trabajo, la identidad colectiva, la subjetividad de los trabajadores, 
las relaciones laborales, los salarios, los modelos de profesionaliza-
ción de las empresas, las competencias laborales, las trayectorias ocu-
pacionales, las cadenas de valor, etcétera.

Estas problemáticas son analizadas a partir de disímiles unidades 
de observación. los estudios presentados se concentran así en el sec-
tor industrial, de alimentos o de servicios, en las industrias aeroespa-
cial, pesquera, de vestimenta. 

En este tomo se presentan cuatro partes distintas. En la primera 
de ellas, titulada “Dimensiones teóricas y metodológicas”, se aborda la 
problemática del trabajo desde múltiples aristas.

En el capítulo 1, “Diez tesis sobre el trabajo del presente (y el 
futuro del trabajo)”, ricardo antunes presenta un análisis de lo que 
denomina la conformación de la nueva morfología del trabajo y ex-
plora analíticamente diversos puntos tales como: la degradación del 
trabajo en el siglo XX, la era de la informatización e informaliza-
ción del trabajo, la perennidad y la superfluidad del trabajo, y la 
aplicación del trabajo intelectual a las nuevas formas de valor.

a partir de la revisión crítica de conceptos vinculados al capita-
lismo como sistema de dominación y a la praxis de sujetos colectivos 
en nueva época en el contexto latinoamericano y, principalmente, ar-

3 Entre los que podemos destacar a rifkin, gorz y offe.

gentino, alberto l. bialakowsky, María ignacia costa y M. Mercedes 
patrouilleau desarrollan en el capítulo 2, “aportes a una teoría del 
cambio: gubernamentalidad, fuerzas productivas y praxis de sujetos 
colectivos en nueva época”, un debate e intercambio de propuestas 
para la formulación colectiva de una teoría de la transición.

En el capítulo 3, “Escravidão e sociabilidade capitalista: um en-
saio sobre inércia social”, adalberto cardoso desarrolla un estudio de 
la reproducción de la desigualdad social en brasil a partir un análisis 
de las marcas que la esclavitud dejó en el imaginario y en las prácticas 
sociales en ese país. El autor analiza así cómo estas marcas se transfor-
maron en un rasgo difícil de olvidar para las generaciones sucesivas.

En el capítulo 4, “Hacia un concepto ampliado de trabajo”, Enri-
que de la garza toledo ofrece un análisis teórico del concepto trabajo 
atípico diferenciándolo del trabajo típico de las sociedades industriales 
europeas. El sociólogo mexicano sostiene la necesidad de construir un 
concepto ampliado de trabajo que considere a la vez las dimensiones 
objetiva y subjetiva de este, es decir que conciba al mismo como una 
forma de interacción entre hombres y objetos materiales y simbólicos, 
lo cual implica una construcción e intercambio de significados.

En la segunda parte titulada “trabajo, identidad y subjetividad” 
se presentan trabajos que desarrollan, a partir de una perspectiva me-
todológica cualitativa, la construcción identitaria y la precariedad la-
boral de los trabajadores argentinos.

Mariana busso, en el capítulo 5, “cuando el trabajo informal es 
espacio para la construcción de identificaciones colectivas. un estudio 
sobre ferias comerciales urbanas”, se propone analizar los procesos 
de construcción de identificaciones colectivas en el mundo del tra-
bajo informal, y demostrar la centralidad que adquiere el trabajo en 
situaciones de informalidad, a partir de un estudio en ferias de frutas 
y verduras de la ciudad de la plata, argentina.

En el capítulo 6, “construcción del sujeto de trabajo en la condi-
ción de precariedad”, Karina arellano; Diego baccarelli; cecilia Dalla-
cia; lucía De gennaro; soraya giradles y Emilio sadier presentan un 
análisis de la relación entre el trabajo como experiencia subjetiva y la 
sindicalización, estudiando las prácticas organizativas de los trabaja-
dores de la central de trabajadores argentinos en el contexto de las ac-
tuales condiciones del mundo del trabajo. se preguntan por el impacto 
que el modelo de acumulación neoliberal tiene sobre la subjetividad, la 
experiencia sindical y las prácticas organizativas de los trabajadores.

la tercera parte, titulada “Educación, calificación profesional, 
productividad y salarios”, ofrece distintas perspectivas teóricas y me-
todológicas para analizar la relación capital-trabajo, la formación la-
boral y las trayectorias ocupacionales.
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En el capítulo 7, “Fuentes de la valorización del capital: la relación 
entre productividad y salarios. argentina 1993-2006”, Javier lindenboim, 
Juan M. graña y Damián Kennedy utilizan datos cuantitativos para ana-
lizar las causas del deterioro de la participación asalariada en el ingreso 
en argentina a lo largo del período 1993-2006, y señalan que durante ese 
período no se sentaron las bases para sostener un proceso que combina-
ra crecimiento económico y mejoras en el salario real de este país.

Marta panaia desarrolla por su parte, en el capítulo 8, “Demandas 
empresariales en las estrategias de formación de los ingenieros en dos 
zonas argentinas”, una serie de reflexiones sobre las diferentes trayec-
torias laborales de los ingenieros que se forman en distintas universi-
dades argentinas, señalando sus contrastes y heterogeneidades. a par-
tir de entrevistas y observaciones en plantas industriales de las zona 
automotriz de general pacheco, provincia de buenos aires, y una zona 
de base agroindustrial en río cuarto, córdoba, estudia las demandas 
de calificaciones que las empresas realizan a los ingenieros, y la inci-
dencia de las modificaciones de esas demandas en el mercado y en las 
zonas de inserción de los graduados de las distintas especialidades.

En el capítulo 9, “saberes, intervenciones profesionales y clasifi-
caciones profesionales: nuevos requerimientos a idóneos, técnicos e 
ingenieros”, Julio testa; claudia Figari y Martín spinosa desarrollan 
desde una perspectiva multidimensional los nuevos requerimientos de 
saberes e intervenciones a distintos grupos profesionales. asimismo, 
ponen de manifiesto en qué medida los discursos empresariales en 
torno a la gestión de competencias y al desarrollo de las carreras pro-
fesionales se traducen en exigencias específicas que deben enfrentar 
los trabajadores en su desempeño laboral, y analizan las perspectivas 
de movilidad profesional y los cambios en las clasificaciones profesio-
nales en contextos de reducción de los niveles jerárquicos.

El capítulo 10, “pautas de desigualdad en el mundo social pro-
ductivo uruguayo. aportes para el debate en torno a la gestión por 
competencias”, Mariela Quiñones Montoro se preocupa por la incor-
poración de la noción de competencias en el estudio de los modelos 
de calificación. luego de analizar el mundo productivo de uruguay, 
la autora sostiene que la incorporación de la noción de competencia 
permitiría introducir una mirada ampliada del trabajo, y que en la 
actualidad evaluar el trabajo es sinónimo de evaluar competencias.

En la cuarta parte, titulada “la nueva dinámica empresarial. in-
novación y flexibilización en la industria”, se analizan las particulari-
dades actuales de algunas  industrias latinoamericanas.

En el capítulo 11, “trabajo de organización y cadenas de valor. 
El caso de la vestimenta uruguaya”, Marcos supervielle y Emiliano 
rojido presentan las principales nociones asociadas a la estrategia de 

cadenas de valor y discuten la pertinencia de un abordaje del trabajo 
en tanto actividad configurada por la interacción de elementos econó-
micos, políticos, sociales y culturales. asimismo ofrecen algunas hipó-
tesis orientadas a identificar los factores que pueden estar generando 
la escasa articulación de la cadena textil-vestimenta en uruguay, a pe-
sar de los esfuerzos realizados por suscitar su coordinación.

Jorge carrillo y alfredo Hualde en el capítulo 12, “potencialida-
des y limitaciones de sectores dinámicos de alto valor agregado: la 
industria aeroespacial en México”, presentan, desde una perspectiva 
que combina estrategias metodológicas cuantitativas y cualitativas, un 
diagnóstico de la industria aeroespacial en México, y en especial en 
baja california, destacando los conocimientos, habilidades y destrezas 
que se ponen en práctica en la actividad productiva de esta industria.

En el capítulo 13, “la industria del salmón en chile: ¿crecimiento 
social o explotación laboral?”, antonio aravena reflexiona acerca del 
proceso de trabajo de la industria pesquera, preguntándose si la mis-
ma constituye una palanca de desarrollo regional y nacional o un polo 
de exclusión social. buscando abrir un debate sobre este tema el autor 
muestra algunos ejes que considera fundamentales para comprender 
la situación de esta industria en chile.

El capítulo 14, “rasgos posfordistas en el paisaje laboral de la gran 
industria del Valle del cauca colombiano”, escrito por carlos Mejía, pro-
pone un análisis de las formas de gestión empresarial y de fuerza laboral 
en la organización de la producción de grandes empresas del sector de 
alimentos, la metalmecánica y la fabricación de soluciones portátiles de 
energía para vehículos de grandes empresas del Valle del cauca colom-
biano. para Mejía estos procesos constituyen los rasgos posfordistas del 
nuevo paisaje laboral presente en la región vallecaucana.

Este libro muestra, en síntesis, la gran heterogeniedad laboral 
presente en latinoamérica. sus distintas partes y capítulos dan cuen-
ta de una gran diversidad de situaciones laborales, poniendo de ma-
nifiesto tanto continuidades y permanencias como cambios y trans-
formaciones.

los distintos casos analizados, las estrategias metodológicas utili-
zadas y las aproximaciones teóricas abordadas o propuestas nos ofre-
cen así una serie de reflexiones que permiten conocer en profundidad 
el complejo mundo laboral de la región.
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