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os componentes vitales del mundo del trabajo, 
es decir, la organización productiva, las inno- L vaciones tecnológicas, las relaciones indus- 

triales. las relaciones laborales y contractuales y la 
negociación colectiva, por nombrar sólo los grandes 
apartados que definen la realidad del trabajo en 
nuestras sociedades. confrontan hoy un proceso de 
transformación muy acelerada. Se trata de cambios 
que discuten y / o  desañan los modelos productivos que 
han dado sustento al desarrollo de la economía en las 
sociedades industriales de nuestro tiempo. Al respecto, 
pareciera que existe acuerdo entre los investigado- 
res del trabajo y de las relaciones laborales para privi- 
legiar un modelo por sobre otros, el taylorista-fordista, 
como el que da el sello a las sociedades industriales y 
productivas actuales, de tal modo que mucho de lo 
que ahi está ocurriendo se conceptúa como una trans- 
formación y/o agotamiento de dicho modelo. Entre 
las causas que explican esto último están haber mos- 
trado su “ineficiencia” productiva, manifestar contra- 
dicciones en su modo de operar, provocar molestias a 
los trabajadores, tanto como ser impermeable a los 
avances tecnológicos que están a la vanguardia de 
los procesos productivos y de la economía mundiales. 
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Por esas y otras razones se habla 
ya de un escenario de superación del 
modelo productivo, proceso que va más 
allá de lo productivo en sentido estricto 
y de las relaciones sociales que lo so- 
portan. pues también abarca a los suje- 
tos laborales como tales, sus medios 
y recursos, así como su interacción 
con la entidad politica estatal y su co- 
relato empresarial que guian el de- 
sarrollo económico de las sociedades. 
Sin embargo, no está claro el rumbo 
final, como tampoco están definidas 
las peculiaridades de los cambios o 
transformaciones: es más, hay todo un 
debate social y, más especificamente. 
sindical, para caracterizar la situación 
del mundo del trabajo y contar con los 
elementos que permitan, interpretarla 
correctamente para efectos de su com- 
prensión y, a partir de ello, incidir de 
manera práctica en los procesos vitales 
del mismo. 

Se discute sobre los aspectos que 
no demuestran a plenitud sus bonda- 
des y sobre las consecuencias negati- 
vas de las transformaciones en curso, 
como por ejemplo el hecho de que, para 
operar, las nuevas tecnologias y los 
métodos de producción de los centros 
de trabajo prescinden de un gran nú- 
mero de los trabajadores, con la consi- 
guiente crisis de los empleos o recorte 
de personal. y el surgimiento de nue- 
vos modos de dominio o control sobre 
los trabajadores que quedan en sus 
puestos. Se habla igualmente de una 
crisis de los ingresos o. más precisa- 
mente, de los salarios, que se presenta 

como la pérdida de los criterios que 
tradicionalmente han normado su 
determinación y la emergencia de otros 
factores con los cuales los trabajado- 
res aún no se encuentran conformes 
y/o familiarizados, criterios que su- 
peditan el de '3ornada" (como espacio 
de tiempo para la producción). a otros 
como "productividad". "calidad y "es- 
pecialidad" del trabajo. También se 
enfrentan dificultades en la organi- 
zación sindical, que se manifiestan en 
crisis de representación sindical. pues 
durante la negociación de los contratos 
colectivos de trabajo han empezado a 
quedar en entredicho la capacidad de 
negociación de los sindicatos, así como 
el bloqueo y merma de capacidad para 
revisar los escenarios y las condicio- 
nes del trabajo en la empresa, lo que 
incide de manera negativa en sus re- 
presentados. En este sentido, se habla 
ya de una incapacidad de respuesta 
de las estructuras sindicales frente a 
los procesos de modificación de tipo 
organizacional y de la puesta en mar- 
cha de nuevas tecnologias en los cen- 
tros de trabajo, frente al incontrarres- 
table avance de la empresa y el Estado 
en hies materias. 
A todo ello se asocian otras dificul- 

tades producto de la vida interna de 
las organizaciones laborales, cuyas ca- 
pacidades para expresar los puntos 
de vista y las posiciones de los agre- 
miados se tornan cada vez más limi- 
tadas e inviables, lo que se ha tradu- 
cido en su falta de efectividad y vida 
democrática. 
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Si tales transformaciones, contro- 
versias y costos sociales se revisan 
como parte del conjunto de la socie- 
dad y ya no sólo del centro de trabajo, 
surgen nuevas preocupaciones y se 
presentan nuevos dilemas y desaiios 
a los actores del sistema de relaciones 
industriales y a su entorno politico- 
económico, que les demandan res- 
puestas concretas en tomo a las estra- 
tegias organizacionales y productivas. 
a la capacitación en el trabajo y a la 
resolución del desempleo (que repre- 
senta la pérdida de miles y aun mi- 
llones de puestos de trabajo en todo el 
orbe y que ve crecer la llamada infor- 
malidad del trabajo, asociada a otra 
serie de prácticas sociales, algunas de 
las cuales caen en el ámbito de lo 
delictivo). En dicho escenario, no pue- 
de seguirse evadiendo y postergando 
una respuesta que revierta el constre- 
ñimiento salarial y la precarizacióii de 
la calidad de vida de las poblaciones 
obreras. Todavía más, la privatiza- 
ción del bienestar social y la crisis del 
weifare state, plantean ya una seria 
dificultad a las relaciones entre tra- 
bajadores, empresarios y Estado. 

Por todo ello, la investigación de los 
asuntos del trabajo y los trabajadores, 
así como la de las relaciones indus- 
triales y su entorno politico-social es 
hoy más imperativa que nunca. Así, 
la metamorfosis del trabajo es un tema 
de preocupación central en los estu- 
dios sociológicos, antropológicos, orga- 
nizacionales e históricos. Este número 
de ILTAPALAPA busca insertarse en 

tales desafíos y tareas académicas, 
participando en la discusión y apor- 
tando nuevos elementos al respecto. 

Tal y como fue pensado por quienes 
coordinaron esta entrega, el número 
se presenta con tres grandes partes: 
una primera de carácter teórico; una 
segunda que aborda los escenarios 
asiáticos del trabajo, y una tercera 
dedicada a examinar algunos aspec- 
tos de las transformaciones técnico- 
organizativas, así como de la cuestión 
sindical y de relaciones laborales, en 
México especialmente, aunque en el 
marco de las condiciones regionales 
imperantes en América iatina. 

En la primera parte se presentan 
los trabalos de investigadores como 
De la Garza, Carrillo, Knights, Pries 
y Guadarrama. cuyas aportaciones es- 
tán dedicadas a revisar algunas de las 
preocupaciones teóricas que hoy están 
en la mesa de discusión. En el texto 
de Enrique de la Garza y Jorge Carrillo 
"Los fundamentos teóricos de la so- 
ciología del trabajo en México", se hace 
un repaso, bien interkretado, de 
amplia información teórica e histórica, 
acerca de los rumbos que han tomado 
las series de investigaciones que, sobre 
el ámbito del trabajo, se han realizado 
en el país en las últimas décadas, 
destacando sus aciertos y limitaciones. 
Discuten corrientes de pensamiento 
(como las teorias clásicas, institucio- 
nalista. dependentista), con sus res- 
pectivos fundamentos conceptuales y 
teóricos. así como los aspectos contro- 
versiales. En otros casos, transcienden 
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la realidad mexicana para incursio- 
nar en el amplio debate que, sobre el 
proceso de trabajo, se da en el ámbito 
latinoamericano, experiencia valiosa 
que nutre los debates sobre nuestra 
propia realidad por la via de la compa- 
ración. 

Continúa el texto de David Knights 
”La organización social de la produc- 
ción en la teoría y la práctica” que, 
desde una visión de estudios de las 
organizaciones, nos ofrece una inte- 
resante exposición a propósito del 
problema del control sobre el trabajo, 
mismo que. sobre la base de una ade- 
cuada articulación entre teoria y prac- 
tica. pretende construir el consenti- 
miento en la producción con niveles 
aceptables de compromiso entre los 
factores productivos. Según nuestro 
autor tendrán que darse saltos cual- 
tativos en la teoria de las organiza- 
ciones para comprender y resolver tal 
problemática en el piso mismo de la 
fábrica. Éste es uno de los principa- 
les límites, cuya solución estaría, como 
se apunta arriba, en una cabal com- 
prensión y transformación de un es- 
cenario complejo, que va más allá de 
la mera exjstencia de un acuerdo tácito 
de los trabajadores con quienes ejer- 
cen el control de los procesos produc- 
tivos. 

El texto de Ludger Pries ‘Teoría 
sociológica del mercado de trabajo”, 
parte de constatar que, en definitiva, 
la teoría clásica de corte económico 
sobre los mercados de trabajo no ofre- 
ce más posibilidades que el librejuego 

o 

entre oferta y demanda, dinámica en 
la que las adscripciones sociales, las 
orientaciones y las opciones (tanto 
individuales, como colectivas), en ese 
campo de definición llamado mercado 
de trabajo, deben ser vistas como un 
espacio de posibiliaades sociológicas 
que potencien la oferta y demanda de 
trabajo. Pries cree que es posible revi- 
sar dicha problemática desde la hete- 
rogeneidad sociocultural. con posibi- 
lidades diversas, y no a partir de una 
perspectiva de homogeneidad estruc- 
tural. De allí que, los nuevos estudios 
sobre mercados de trabajo deben po- 
ner atención a estas nuevas realida- 
des que inciden en la decisión colecti- 
va de los hombres para el trabajo. Al 
respecto, cree muy posible que en bre- 
ve se despejen las incógnitas sobre 
cómo se constituyen los mercados de 
trabajo atendiendo, ahora si. a la vida 
singular de las personas. a las formas 
culturales y a las construcciones ins- 
titucionaies que norman los procesos 
y movimientos de la fuerza de trabajo. 
logrando con esto una posición laboral 
mas adecuada. 

Culmina esta primera parte el tra- 
bajo de Rocío Guadarrama “La pers- 
pectiva cultural en los estudios labo- 
rales latinoamericanos”. donde se 
pretende evaluar el “estado del arte” 
del mundo del trabajo desde una pers- 
pectiva cultural, particularmente en la 
coyuntura del rompimiento con el pen- 
samiento estructuralista que dominó 
este campo hasta la década de los años 
setenta. 12 autora señala que en la 
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EL mundo del irabajo incluye el uso de tecnologias y métodos de producción muy 
avanzados, al tiempo que perduran formas de trabajo tradicionales 

actualidad podna haber la suficiente 
masa critica como para establecer 
nuevas mediaciones entre el mundo 
del trabajo y el de la vida de los tra- 
bajadores. proceso que pasa por el de- 
sarrollo tecnológico y los efectos cul- 
turales gerenciales del consenso, en 
donde las experiencias brasileñas, ar- 
gentinas y mexicanas, pueden ser ya 
muy indicativas. 

En la segunda parte del número de 
IZTAPALAPA hay otro hilo conductor: 
la experiencia asiática en el mundo del 
trabajo, en donde, por un lado, se des- 
tacan algunos elementos sociocultu- 
rales que han configurado la situación 
y condición social del trabajo en esas 
latitudes y. por el otro, se discute y 
reflexiona en torno a Ins alcances. las 
similitudes y diferencias del llamado 
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modelo japonés del trabajo respecto de 
aquellos que han dominado el escena- 
rio occidental. En primer lugar, Flora 
Botton. en su texto "El confucianismo 
en los milagros económicos asiáti- 
cos'' examina, con cierto detalle, la 
perspectiva cultural del trabajo que 
se abre con la filosofía confucianista 
y analiza aquellos elementos que pu- 
dieron servir de apoyo o de resisten- 
cia para el acceso del mundo asiático 
a la vida occidental, particularmente 
en cuanto al crecimiento y desarrollo 
económico. 

El articulo de Daniel Toledo Bel- 
trán "El modelo asiático de relaciones 
industriales ¿hacia una japonízación 
del Asia Pacífico?", revisa las estrate- 
gias organizacionales y coyunturales 
que han acompañado el espectacu- 
lar proceso de industrialización, crecí- 
miento y desarrollo económico de los 
paises de la llamada región asiática 
del Pacífico en el último cuarto de si- 
glo, donde la experiencia japonesa y 
luego su internacionalización en la 
región han nutrido y dado lugar a 10 
que. en ámbitos académicos. ya se em- 
pieza a reconocer como el "modelo 
asiático de relaciones industriales". 
uno de cuyos elementos es el indis- 
cutible liderazgo japonés. a la cabe- 
za de los "gansos voladores asiáti- 
cos", y del cual deriva también su 
carácter paradigmático en el plano 
global, carácter que requiere ser co- 
nocido y analizado más amplia y cn- 
ticamente en nuestro medio laboral y 
académico. 

I o 

"¿Japonización giobai?" es la pre- 
gunta con la que continúa esta sección 
el artículo de Tony Elger y C M s  Smith, 
que subtitulan: "Convergencia y com- 
petencia en la organización de los pro- 
cesos de trabajo". La propuesta de los 
autores es, justamente. rwlsar lo ca- 
racterístico del modelo japonés de la 
organización del trabajo a la luz de las 
principales "fallas", fracturas o iimita- 
ciones del modelo tayloc-fordista para 
verificar si en el campo de la organi- 
zación del trabajo se habían superado 
dichas limitaciones y si había cam- 
biado la naturaleza de la participa- 
ción de los trabajadores en los nuevos 
esquemas organizacionales. recono- 
ciendo las insuficiencias existentes en 
los llamados procesos de transplante 
de formas culturales. A partir de esos 
parametros. los autores nos ofrecen 
una caracterización con tipologías del 
modelo japonés en algunas regiones 
del mundo, enfatizando la singular 
condición inglesa de estos desarrollos. 

Culmina esta temática con el tra- 
bajo "Japón en los noventa: los saldos 
laborales de la recesión prolongada" 
escrito por Juan José Ramirez, para 
quien la larga fase de crecimiento eco- 
nomico sostenido, 1955-1991, expe- 
nmeniada por la economía japonesa 
y calificada como "circulo virtuoso de 
la economía" (pleno empleo, aumentos 
salariales, capacitación de mano de 
obra, aumento de la productividad 
de las empresas, incremento de los 
niveles de vida, expansión de la eco- 
nomia japonesa como un todo, etce- 
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ten) llegó a su An a partir del segundo 
semestre de 1991, cuando algunos de 
los "factores virtuosos" se convirtieron 
en trabas que entorpecen, más que fa- 
vorecen, el funcionamiento de la eco- 
nomía japonesa actual que, no sólo ha 
derivado en "saldos laborales" nega- 
tivos, sino que también ha sumido al 
Japón en uno de los periodos más di- 
ficiles de la llamada "era de la pos- 
guerra". 

La tercera y última parte de la 
revista se desarrolla a partir de la va- 
loración de diversos aspectos del mun- 
do del trabajo, analizados desde la 
perspectiva de la experiencia me- 
xicana, teniendo como telón de fondo 
la cuestión latinoamericana. Este pun- 
to de vista propone un conjunto de 
problemas a resolver: ¿cómo se han 
presentado las transformaciones la- 
borales a propósito de las moderni- 
zaciones y reestructuraciones produc- 
tivas en el país? ¿de qué manera se han 
incorporado en este proceso los acto- 
res laborales principales (tanto en tér- 
minos de los proyectos productivos 
empresariales, como de las formas de 
enfrentarlo por parte de los trabajado- 
res y sus organizaciones sindicales)? 
¿qué transformaciones se perciben en 
el terreno de la ley laboral y cuáles son 
los sentidos de la política laboral? Para 
ubicar dicha problemática en términos 
de desarrollo productivo, así como de 
los procesos político-laborales y sin- 
dicales, los autores abordan casos es- 
pecíflcos de anáiisis que, de alguna ma- 
nera, pretenden ofrecer una respuesta 

general a las interrogates antes co- 
mentadas. 

El articulo de Arnulfo Arteaga Gar- 
cia y José Luis Torres Franco 'Las ca- 
racterísticas tecnológicas del sector 
manufacturero en México", se basa en 
los resultados de la Encuesta Nacio- 
nal de Empleo, Salario, Tecnología y 
Capacitación en el Sector Manufactu- 
rero, del a30 1992, con la idea de hacer 
una caracterización tecnológica de los 
establecimientos manufactureros en 
México, entre otras razones, para a- 
vanzar en el anáiisis de las tendencias 
a la polarización en la industria me- 
xicana. Tal empresa se acomete con 
un buen manejo de información de los 
establecimientos industriales e indica- 
dores con pertinencia metodológica, 
entre los cuales se encuentra la rela- 
ción entre desarrollo tecnológico y ca- 
pacidad exportadora. en general. como 
una relación positiva; también es cier- 
to que esta relación es determinante, 
sobre todo en el grupo de empresas 
de alto desarrollo tecnológico y de em- 
presas de gran tamaño: igualmente 
cierto es que la innovación y el desa- 
rrollo tecnológico, son elementos de- 
terminantes para mantenerse com- 
petitivos en el mercado, en el cual los 
establecimientos pequeños y media- 
nos tienen pocas posibilidades. Los 
autores llegan a la conclusión de que 
subsiste una tendencia a la polar- 
zación entre los establecimientos in- 
dustriales del país, fenómeno que im- 
plica, en última instancia, que el polo 
dinámico integrado por un reducido 
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número de establecimientos es el que 
hasta ahora expresa mejor la capacidad 
competitiva en ambientes globalizados. 

En cuanto ai tratamiento del fenó- 
meno político-sindical mexicano. visto 
desde una perspectiva latinoamerica- 
na, el trabajo de Luis Méndez y Othón 
Quiroz “El movimiento obrero en Amé- 
rica Latina: una visión histórico compa- 
rativa”, examina los grandes cambios 
de paradigmas políticos (genérica- 
mente abordados entre Estado bene- 
factor y neoliberalismo) y cómo las 
formas de participación de los sindi- 
catos han afectado las cuestiones de- 
cisivas del desarrollo económico y de 
la reproducción social del trabajo. El 
artículo intenta responder inicialmen- 
1.e a preguntas del tipo: cómo se mue- 
ven los sindicatos en esta transición 

de parddigmas, y. qué tipo de in- 
fluencia se ha gestado, en el contexto 
de dicha transformación, entre traba- 
jadores, empresarios y Estado. Asi- 
mismo, se cuestionan a propósito del 
corporativismo y sus transformacio- 
nes en el marco de las prácticas neo- 
liberales que afectan a esta forma de 
asociación poiitica en el ámbito de los 
sindicatos. En general, los autores 
plantean que en el caso niexicano, a 
diferencia de sus pares latinoameri- 
canos. el sindicalismo no se propone 
aún el desarrollo de sus organizacio- 
nes en un plano de las autonomías. 
persistiendo en el modelo corporativo. 
Todavía no está claro que se avance 
en la dirección de las autonomías y la 
flexibilidad, con un necesario reconoci- 
miento de la fábrica transformada. 
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Frente a la meta de la autonomía y 
la democracia en la organización sin- 
dical y su viabilidad en el contexto de 
las nuevas realidades del trabajo, el 
artículo de Marco A. Leyva y Javier 
Rodriguez "Sindicalismo y democra- 
tización en el trabajo", examina los re- 
ferentes del concepto de democracia 
en la actualidad y cómo se ha piivi- 
legiado una acepción más inclinada 
hacia la representación política formal, 
que real. Para los autores, es necesario 
reconocer !a forma que adquiere la de- 
mocracia en los centros de trabajo, 
como una preocupación que crece, 
quizás por una doble circunstancia, 
una que se reñere a las relaciones ca- 
pital-trabajo en los procesos de trabajo 
(a propósito de los fines que se persi- 
guen para cada componente social, lo 
que lleva a examen los sentidos posi- 
bles de la llamada democracia indus- 
trial y de las fórmulas en curso, mis- 
mas que se expresan por las gerencias 
a propósito del consentimiento en el 
trabajo), y otra que tiene que ver con 
las formas organizativas del trabajo 
(que pasan por la viabilidad o invia- 
bilidad de la presencia del sindicato, 
como una instancia que profundiza o 
limita el componente democrático, 
para efectos del desarrollo del indi- 
viduo en la producción, en un sentido 
amplio). 

Cierra esta tercera parte, la contri- 
bución de Graciela Bensusán, quien 
con su artículo "La reforma laboral: 
¿cambio cultural o institucional?" bus- 
ca establecer los parámetros de la dis- 

cusión politica. económica y laboral 
que se presentan en México, frente a 
la disyuntiva de una eventual reforma 
o transformación de la legislación 
laboral. La autora nos ofrece informa- 
ción precisa sobre la coyuntura me- 
xicana, haciendo uso relevante del dis- 
curso y las prácticas de algunos agen- 
tes de la política sindical y laboral más 
determinantes en el escenario mexi- 
cano: funcionarios, políticos, represen- 
tantes patronales y sindicales, mismos 
que han desarrollado una fuerte dis- 
cusión de la necesidad, de la viabilidad 
o inviabilidad de transitar hacia una 
nueva ley del trabajo que genere con- 
diciones más equitativas para traba- 
jadores y empresarios, en sus respec- 
tivos espacios. A decir de Bensusán, 
existe un acercamiento hacia esa even- 
tual transformación, misma que or- 
ganismos patronales como la Confede- 
ración Patronal Mexicana (Coparmex) 
y sindicales como la Confederación de 
Trabajadores de México (m) han dado 
en llamar la "nueva cultura laboral", 
pero no para resolver el problema, sino 
para eludir la discusión política mayor 
sobre el cambio real de la legislación. 
Para la autora es necesario reconocer 
los espacios y niveles en que hoy se 
puede acceder a la discusión sobre el 
cambio de ley, para lo cual propone un 
examen de naturaleza jurídico-política, 
así como una revisión de los modos 
de abordar las propuestas de refor- 
ma laboral presentadas en los últimos 
años, y finaliza con un análisis de las 
perspectivas a corto y mediano plazo 
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de una eventual reforma a la legisla- 
ción laboral mexicana. 

Con este conjunto de investigacio- 
nes, la propuesta de este número de 
la revista I2TARwvI abre un espa- 
cio a la discusión sistemática y seria 
de los asuntos del mundo del trabajo. 

con la expectativa de que pronto vea- 
mos el efecto benéfico provocado por 
este conjunto de contribuciones aca- 
démicas. 

r 

Marco A. Leyua, Jauier Rcdríguez 
y J.  Daniel Toledo 
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