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1  Chesnais apunta una diferencia entre los términos globalización y mundialización. Él 
entiende que el primero se materializa por la “capacidad estratégica del grupo en oligopolio en 
cfqrvct"wp"cdqtfclg"{"eqpfwevcu"inqdcnguÒ."okgpvtcu"swg"nc"owpfkcnk¦cek„p"ug"xgtkÞec"eqoq"
vtc¦q"Ñvtcfwevqt"fg"ncu"guvtgejcu"nkicekqpgu"gpvtg"nqu"ukuvgocu"oqpgvctkqu"{"nqu"ogtecfqu"Þpcp-
cieros nacionales, resultantes de la liberación y desregulación” (Chesnais, F. A., Mundialização 
Þpcpegktc<"i‒pgug."ewuvqu"g"tkuequ, São Paulo, Xamã Editora, 1996, p. 13). A pesar de esa diferencia 
apuntada entre los conceptos, serán tratados como sinónimos a causa de la fuerte vinculación 
gpvtg"nqu"ecrkvcngu"rtqfwevkxqu"{"Þpcpekgtqu0
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Algunas claves del futuro no están en el pre-
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I. INTRODUCCIÓN

A partir de la segunda década del siglo XX hubo un aceleramiento 
en el proceso de globalización,1 el cual trajo consigo un conjunto 

de elementos que provocan el pensamiento sobre las estructuras sociales vi-
gentes y prospectivas, pues si la internacionalización siempre ha sido una es-
trategia presente en los movimientos del capital, es cierto que ella ha ganado 
contornos bien diferentes con la revolución de la informática.
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En los pasos de la conectividad, las fronteras territoriales y culturales —
otrora tan nítidas— vienen sufriendo atenuaciones. Los procesos productivos 
vienen aumentando la intensidad y la productividad del trabajo, además de 
poner en curso un nuevo vector (inmaterial) de valoración del capital. Actual-
ogpvg." nc" eqorgvgpekc" kpvgtecrkvcnkuvc." tgikfc"rqt" nc" n„ikec"Þpcpekgtc." icpc"
dimensiones que desafían el derecho en su función primordial de coordinar 
la convivencia de intereses individuales divergentes en sociedad y de dirigirlos 
hacia un objetivo común.

Ese problema se muestra aún más claro en el ámbito del derecho del tra-
bajo, por ser éste un campo privilegiado de organización de la fuerza laboral. 
Así, se hace necesario revaluarse la internacionalización del trabajo en los térmi-
nos alertados por Jeammaud,2 es decir, repensarla frente a la globalización de 
las estrategias de las empresas y de las políticas de las organizaciones inter-
nacionales.

Fg" guvc" hqtoc" ug" rtgvgpfg" xgtkÞect" nc" rgtvkpgpekc" q" pq" fg" nqu" cevwcngu"
elementos que orientan la producción normativa3 de la Organización Interna-
cional del Trabajo4 (OIT), ya que esa institución asume hoy la responsabilidad 
de reglar los derechos fundamentales de los trabajadores.

II. EL DISCURSO JURÍDICO

Dentro del proceso dinámico de construcción social, el derecho se presen-
ta como un subsistema, que conjuntamente a otros —político, cultural, eco-

2 Lgcoocwf."C0"C." ÑKpvgtpcekqpcnk¦c›«q" fq"Vtcdcnjq<" qu" pqxqu" fgucÞqu" fc" kpvgitc›«q"
econômica”, en Alvim, J. et al. (coords.), Trabalho, cidadania e magistratura, Rio de Janeiro, Tra-
balhistas, 2000.

3 Los organismos internacionales disponen de capacidad normativa interna (responsable 
por reglar sus propias actividades) y externa (capaz de establecer normas dirigidas a los demás 
sujetos de derecho internacional). Debido a nuestro objeto, sólo observaremos el segundo 
caso. Es aparte necesario aclarar que tampoco abordaremos la discusión acerca de la vigencia 
fgn"fgtgejq" kpvgtpcekqpcn" {" uwu"rqukdngu" eqpàkevqu" eqp"gn"fgtgejq" kpvgtpq." {c"swg" nc" vgqt‡c"
general de derecho internacional no es el objetivo de este trabajo.

4 Se entiende que la producción normativa de la OIT se inscribe políticamente dentro del soft 
power"swg"dwuec"rqt"gn"ofivqfq"cdkgtvq"fg"eqqtfkpcek„p"kpàwkt"gp"ncu"tgcnkfcfgu"pcekqpcngu0"Xcng"
enfatizar que, al contrario de lo que el nombre pueda sugestionar, el soft power tiene la capacidad 
de interferencia concreta en las realidades locales a través de mecanismos burocráticos, de pre-
siones políticas y, también, por servir de base de legitimación a algunos discursos.
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nómico— conforma el cuerpo colectivo en un movimiento de articulación e 
interrelación que a veces es de contenido complementar, y otras de superpo-
sición. Actuando con ese movimiento dúplice, el derecho controla los com-
portamientos de los individuos por medio de sanciones negativas y, también, 
promueve la realización de actos deseables por las sanciones prémiales.5 Por 
otra parte, se vuelve capaz de ejercer una función transformadora (o no) de la 
sociedad al establecer las directrices del desarrollo de políticas públicas.

Al regular y organizar las relaciones empíricas de la sociedad, el derecho 
no sólo irá a funcionar como un producto de la superestructura, bien como 
wp" kpuvtwogpvq"fg" ngikvkocek„p"fg" ncu" tgncekqpgu" fgn" rqfgt." Þlcpfq" gp" nqu"
individuos determinadas expectativas de subjetividad.6

El derecho, como un discurso7 que permanece8 dicho, irá a ejercer un pa-
pel de control y de intervención social capaz de balizar la acción de los di-
ferentes agentes sociales. Sin embargo, ocurre que los discursos no son neu-
tros, pero resultantes de procedimientos externos de exclusión (interdicción,9 
separación y rechazo, oposición de lo verdadero y de lo falso,10 siendo que 
todos éstos siempre caminan en dirección hacia este último) que se apoyan 
sobre un soporte institucional, lo cual adopta, por su vez, a todo un compacto 
conjunto de prácticas para reforzar y para reconducir a la voluntad de verdad de 
un cierto periodo socio-histórico.11

Todos los discursos —y no es diferente con el derecho— se presentan co-
mo elementos de la práctica social al construir un sistema simbólico de poder 

5 Bobbio, N., Dalla struttura alla funzione, Milán, Edizione Comunitá, 1977.
6 Foucault, M., A ordem do discurso, 15a. ed., São Paulo, Loyola, 2007.
7 Debe observarse la existencia de discursos a niveles diferentes: existen discursos dichos 

en el día a día —los cuales pasarán en el mismo acto que los pronunció— y los discursos que 
están en el origen de un cierto número de otros actos nuevos —los cuales retoman los discur-
sos, los transforman o hablan de ellos—.

8 Guq"pq"swkgtg"fgekt"swg"ugc"wpc"ecvgiqt‡c"Þlc."rwgu"gu"ekgtvq"swg"owejqu"vgzvqu"ktƒp"c"
confundirse y desaparecer dentro de los movimientos de la sociedad.

9 Foucault elige tres formas de interdicción que se cruzan y se refuerzan: el tabú del obje-
to, el ritual de la circunstancia y el derecho privilegiado o exclusivo del sujeto que habla; tales 
formas revelan ligaciones con el deseo y con el poder.

10 Foucault distingue la fuerza de la verdad de la oposición verdadero/falso, la cual siem-
rtg"gu"ctdkvtctkc"{"htwvq"fg"eqpvkpigpekcu"jkuv„tkecu0"Eqp"guq"fin"pq"guvƒ"cÞtocpfq"nc"kpgzku-
tencia de la verdad, pero la diferencia de las voluntades de verdad y de las formas de saber 
existentes en nuestra sociedad.

11 Foucault, M., op. cit, nota 6.
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en un cierto campo social; de modo que sin comprenderlos12 no es posible 
comprender la realidad, las experiencias e, incluso, los propios sujetos.13

Según Fairclough,14 los discursos cumplen tanto la función de representar 
el mundo como también de dibujarlo al imaginar posibles direcciones aún 
no existentes. No obstante, el orden del discurso está en su ocultamiento como 
tal; su comprensión sólo será posible por el análisis de las disputas políticas 
subyacentes al uso del propio lenguaje y, también, de los sujetos que hablan. 
Así, es en ese juego de simbolismos que las organizaciones internacionales 
desempeñan un rol importante, presentándose como sujetos de derecho in-
vgtpcekqpcn"ecrcegu"fg"eqpitgict"guhwgt¦qu"ownvkncvgtcngu"rctc"cnecp¦ct"Þpc-
lidades comunes.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se destaca entre esas 
organizaciones por buscar, desde su fundación, la justicia social como un 
elemento indispensable a la manutención de la paz y a la promoción de la 
dignidad humana. Con base en una estructura tripartita,15 la OIT ha propues-
to establecer pisos mínimos de comprensión y protección de las relaciones 
laborales por considerar que existen condiciones de trabajo que provocan 
un alto grado de injusticia, miseria y privaciones a un gran número de seres 
humanos.16

A lo largo del siglo XX la OIT se hizo responsable por aprobar importan-
tes instrumentos normativos17 de composición entre los intereses del capital 
y del trabajo; con el avance de la globalización y el aumento de las desigualda-

12 O¯nngt"cÞtoc"swg"Ñeqortgpfgt"{c"pq"ukipkÞec"oƒu"eqortgpfgt"nq"swg"ug"tgvtcvc."rgtq"
lo que se realiza, es decir, comprender qué función se tiene, qué operación se ejecuta”. Müller, 
F., Direito, Linguagem, Violência: elementos de uma teoria constitucional I, Porto Alegre, Sergio Antonio 
Fabris Editor, 1975, p. 36.

13 Bourdieu, Pierre, O poder simbólico, trad. de Fernando Tomaz, 15a. ed., Rio de Janeiro, 
Bertrand Brasil, 1989.

14 Fairclough, Norman, Discurso e mudança social, trad. de Izabel Magalhães, Brasília, UNB, 
1992.

15 Los diferentes órganos de la OIT se componen por los tres principales agentes sociales 
interesados en las relaciones laborales: los Estados, las entidades representativas de los trabaja-
dores y las organizaciones de empleadores.

16 QKV."Qticpk¦c›«q"Kpvgtpcekqpcn"fq"Vtcdcnjq."Texto de Constituição 1919, disponible en: 
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/constitucao.pdf.

17 Entre los documentos destacamos: la Declaración sobre Principios y Derechos Fun-
damentales del Trabajo, el Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y Protección del Derecho 
de Sindicalización, el Convenio N° 98 sobre el Derecho de Sindicalización y de Negociación 
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des18 nuevamente fue llamada a adoptar otros instrumentos promotores para 
un consenso socioeconómico.

Luego, en 2008, adoptó la Declaración sobre la Justicia Social para una Globa-

lización Equitativa y en 2009 adoptó Un pacto mundial para el empleo. Aquélla 
constituye la tercera declaración de principios y políticas de gran alcance in-
troducidas por la Conferencia Internacional del Trabajo desde la constitución 
de la OIT en 1919 y pretende expresar su visión contemporánea inserida en la 
globalización, de modo a constituir una herramienta para acelerar la promo-
ción del trabajo decente,19 por lo que se entiende el ejercicio sin discriminación, 
en condiciones de salud y seguridad, de una actividad que garantice una pro-
tección social y una retribución que permita vivir dignamente.

Gn"vgzvq"tguecvc"nqu"qt‡igpgu"fg"nc"Eqpuvkvwek„p"fg"nc"QKV"rctc"tgcÞtoct"
que el trabajo no es una mercancía y para colocar el trabajo decente como elemento 
central de las políticas económicas y sociales, requiriendo, para eso, que sus 
miembros promuevan políticas de empleo creando un entorno institucional y 
económico sustentable.20

En igual sentido camina el Pacto Mundial para el Empleo al visar promover la 
recuperación productiva centrada en la inversión, en el empleo y en la protec-
ción social, proponiendo que sus miembros adopten políticas para: respaldar 
a las medianas, pequeñas y microempresas; estimular los sectores intensivos 
de mano de obra; dotar la fuerza del trabajo de competencias laborales; esta-
blecer políticas activas de empleo, entre otras; entendiendo que tales medidas 
ktƒp"c"vgpgt"wp"korcevq"rqukvkxq"rctc"hqtoct"wp"ogtecfq"gÞekgpvg"{"gortgucu"
sustentables.21

Colectiva, los convenios N° 29 y 105 sobre Trabajo Forzoso, el Convenio N° 138 sobre la 
Edad Mínima para el Trabajo, el Convenio N° 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil.

18 En 2009, más del 50% de la población mundial era de trabajadores en situación de vul-
nerabilidad, siendo que la tasa de trabajadores en pobreza extrema (aquellos que viven con me-
nos de U$1,25 por día) era de 20,7%. Organización Internacional del Trabajo (OIT), Resumen 
ejecutivo. Tendencias mundiales del empleo 2011. El desafío de la recuperación del empleo, 2011, disponible 
en: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_150442/lang--es/index.htm.

19 OIT, Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, 
2008d disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@cabinet/documents/
publication/wcms_099768.pdf.

20 Idem.
21 OIT, Para recuperarse de la crisis: un pacto mundial para el empleo, 2009, disponible en: http://

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_108439.
pdf.
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Más allá de la crítica al uso de términos traicioneros tales como: mercado 
gÞekgpvg."gortgucu"uwuvgpvcdngu."gorngqu"xgtfgu."gvefivgtc. en nuestro enten-
der la OIT adopta en esos documentos una visión miope sobre la realidad del 
mundo laboral que poco contribuye para nortear cambios sustanciales en la 
eqpàkevkxc"{"fgitcfcpvg"tgncek„p"ecrkvcn"rqt"vtcdclq0

Por supuesto, es por lo menos incoherente considerar que el mundo del 
vtcdclq"guvƒ"rtqhwpfcogpvg"oqfkÞecfq"c"ecwuc"fgn"ÑÈeqpvgzvq"cevwcn"fg"nc"
inqdcnk¦cek„p."ectcevgtk¦cfq"rqt"nc"fkhwuk„p"fg"pwgxcu"vgepqnqi‡cu."gn"àwlq"fg"
kfgcu."gn"kpvgtecodkq"fg"dkgpgu"{"ugtxkekqu."gn"kpetgogpvq"fg"nqu"àwlqu"fgn"ec-
rkvcn"{"Þpcpekgtqu."nc"kpvgtpcekqpcnk¦cek„p"fgn"owpfq"fg"nqu"pgiqekqu."fg"uwu"
procesos y del diálogo, así como de la circulación de personas, especialmente 
de trabajadoras y trabajadores”,22 y seguir repitiendo el viejo mantra keyne-
siano de la busca del empleo como el camino para alcanzarse la justicia social,23 
ya que éste, como se sabe, fue articulado sobre las bases de un capitalismo 
fordista industrial en las que el trabajo era casi sinónimo de empleo.

Mejor suerte no tuvo el slogan elegido: “Vtcdclq"pq"gu"ogtecpe‡cÒ."pues éste 
no sólo contradice la vivencia de millares de trabajadores alrededor del mun-
do, como también ignora la teoría social crítica desarrollada en el último siglo, 
la cual desvela que el trabajo libre, en la lógica sistémica del capitalismo, es su 
principal mercancía.24

Desafortunadamente, no basta alzar la buena conciencia a un principio normati-
vo para cambiar la compleja realidad actual. Sea por la exclusión creciente de 
personas del mercado laboral o por el sufrimiento25 en el ejercicio de tareas 
funcionales, el trabajo es hoy sólo una fatalidad para la gran mayoría de la 

22 OIT, op. cit., nota 19, p. 8.
23 Gp"gug"ugpvkfq."vcodkfip"cÞtoc"nc"korqtvcpekc"fg"tgurgvct"nqu"fgtgejqu"hwpfcogpvcngu"

del trabajo, es decir, la libertad de asociación y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo 
del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y de ocupación.

24 A diferencia de otras mercancías, el trabajo no se puede acumular o ahorrar, siendo 
completamente destruido si no fuera vendido a cada instante. Marx, Karl, Manuscritos Econômi-
eq/Hknqu„Þequ, São Paulo, Boitempo, 1932.

25 Dejours asocia el creciente sufrimiento en el trabajo a la debilitación generada por los 
métodos de organización, los cuales instalan en el mundo del trabajo el lema cada uno por sí, la 
fgungcnvcf."nc"fguguvtwevwtcek„p"fg"nc"eqpxkxgpekc"*gp"uwuvkvwek„p"fg"nc"eqpÞcp¦c."fg"nc"ngcnvcf"{"
de la solidaridad), produciendo una soledad en medio de la multitud. Dejours, C. A., Banalização 
da injustiça social, 7a. ed., Rio de Janeiro, 1998.
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población mundial. Si en el apogeo de la sociedad salarial era común el desa-
rrollo de una identidad26"xkpewncfc"cn"glgtekekq"fgn"qÞekq."cevwcnogpvg"gn"jgejq"
de alguien ser trabajador es cada vez menos informativo de la percepción de 
sus intereses y de su estilo de vida.27

Finalmente, el discurso adoptado también parece ignorar que el Estado 
Social28 fue construido sobre las bases exploratorias29 de varios pueblos, sien-
do “…una excepcionalidad de las economías que constituyen el centro del 
capitalismo mundial, es decir, de una minoría de naciones y también de una 
parcela relativamente pequeña del conjunto de la población mundial”;30 ade-
más desconsidera que ese modelo fue estructurado sobre ciertas condiciones 
materiales y sociales, las cuales correspondían a una forma de producción del 
capitalismo industrial y de gestión en el cuadro del Estado nación,31 escenario 
gug"swg"jc"uwhtkfq"rtqhwpfcu"oqfkÞecekqpgu0

En nuestro entender, el Estado social fue y todavía sigue siendo la for-
ma política que mejor ha posibilitado el avance del proceso de civilización 
al permitir que los individuos rompiesen con las corrientes de los vínculos 
primarios32 que los sometían. Sin embargo, ese modelo estaba basado sobre 

26 La formación de esa identidad parece estar ligada a dos factores: el dominio del saber/
vfiepkec"uqdtg"gn"qÞekq"{"gn"rqukekqpcokgpvq"fgn"kpfkxkfwq"vtcdclcfqt"gp"uw"ugpq"uqekcn"*ukgpfq"
gn"jqodtg"gn"itcp"rtqxggfqt"fg"nc"hcoknkc."uw"Þiwtc"ug"jc"xwgnvq"kortguekpfkdng"g."kpenwuq."xg-
pgtcfc"fgpvtq"fg"uw"itwrq"uqekcn+0"Ukp"godctiq."ug"xgtkÞec"gp"nqu"¿nvkoqu"c‚qu"wpc"kpugtek„p"
etgekgpvg"fg"nc"owlgt"gp"gn"ogtecfq"ncdqtcn."nc"ewcn"oqfkÞec"ncu"tgncekqpgu"gp"gn"ƒodkvq"fqok-
nación/dependencia y, también, una pérdida acelerada de los saberes/técnicas por parte de los 
trabajadores debido a los procesos de automatización.

27 Uk"ecfc"xg¦"oƒu"gu"ogpqt"gn"itcfq"fg"kfgpvkÞecek„p"fgn"vtcdclcfqt"eqp"gn"qÞekq"rqt"fin"
glgtekfq."guvq."rqt"uw"xg¦."pq"jceg"swg"gn"qÞekq"rqt"fin"glgewvcfq"fglg"fg"ugt"kfgpvkÞecfqt"fg"
su posición en el mundo (v. gr. la separación, y sus consecuencias, de una pareja de clase c es 
absolutamente distinta de la separación de una pareja de clase a).

Offe, C., Vtcdcnjq"g"uqekgfcfg<"rtqdngocu"guvtwvwtcku"g"rgturgevkxcu"rctc"q"hwvwtq"fc"ÑUqekgfcfg"fq"Vtc-
balho”, Rio de Janeiro, s.e., 1984.

28 Aunque la utilización del término Estado social sea siempre problemática (ya que éste 
se ha concretado alrededor del mundo de diversas formas y atendiendo a diferentes objetivos 
sociopolíticos), lo usaremos en ese trabajo debido a su repercusión en el campo sociológico.

29 Buscando investigar las causas del subdesarrollo en la historia y en la estructura capita-
lista, la teoría social en la década de los años sesenta, especialmente de América Latina, creó la 
teoría de la dependencia.

30 Pochmann, M., Márcio, Proteção social na periferia do capitalismo: considerações sobre o Brasil, 
s.e., 2004, disponible en: http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a02v18n2.pdf.

31 Castel, R., A insegurança social: o que é ser protegido?, Petrópolis, Vozes, 2003.
32 En la Edad Media el proceso de individualización no era posible dado que el hombre 
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gn"vtcdclq"cucnctkcfq"tgiwncfq"fgpvtq"fg"htqpvgtcu"pcekqpcngu"dkgp"fgÞpkfcu"
(se desconocían33 los movimientos de articulación del sistema capitalista, aunque 
esos siempre estuviesen presentes), los cuales están siendo diluidos por la ac-
ción del capital mundializado que, bajo el comando centralizado, adopta una 
estrategia global de juzgar, en gran parte, con las pluralidades formales de los 
qtfgpcokgpvqu"lwt‡fkequ."gurgekcnogpvg"gp"ocvgtkc"Þuecn"{"uqekcn034

Por lo tanto, si realmente queremos tener al trabajo decente como el elemento 
central en las políticas económicas y sociales es primordial recrear otras for-
mas de hacernos sociedad, las cuales discutan el lugar del desarrollo tecnoló-
gico, la redistribución del tiempo de trabajo y sus rendimientos, e incluso el 
rtqrkq"ukipkÞecfq"fgn"vtcdclq."rwguvq"swg"½ewƒn"gu"gn"tgcn"ugpvkfq"fg"vtcdclctA

III. LA LABOR DE CADA DÍA

Por costumbre nos referimos al trabajo como teniendo una unidad que 
el término no presenta en efecto y que confunde a nuestros sentidos, pues 
vtcdclct"rwgfg"ukipkÞect"vcpvq"gn"glgtekekq"fg"wpc"cevkxkfcf"cwv„pqoc"*eqoq"
factor de mediación del ser social dentro de una relación dialéctica en la que el 
hombre cría la sociedad y a sí propio), o bien como el ejercicio de una activi-
dad heterónoma (como trabajo obligatorio impuesto externamente al individuo). 
Lo que ocurre es que si en el primer sentido el trabajo realiza al hombre, per-
mitiendo el desarrollo libre de su energía física y espiritual, en el segundo él lo 
oqtvkÞec."eqpuvkvw{gpfq"u„nq"wp"ogfkq"rctc"ucvkuhcegt"uwu"pgegukfcfgu"hwgtc"
del trabajo.35 No obstante, esa fuerte ambivalencia presente en el término de 
la misma sigue siendo disimulada en los últimos años y merece ser rescatada 
rctc"tgàgzkqpct"gn"fgucttqnnq"fg"nc"uqekgfcf"fgn"ukinq"ZZK0

estaba sometido a las fuerzas de la naturaleza y no tenía conciencia de sí mismo como una 
entidad autónoma. Véase Fromm, E., El miedo a la libertad, Buenos Aires, Paidós, 1941.

33 Glgornq"fg"nq"swg"csw‡"ug"cÞtoc"rwgfg"ugt"gzvtc‡fq"fgn"cpƒnkuku"oƒu"fgvgpkfq"fg"nqu"
datos estadísticos sobre el mundo del trabajo colectados por la OIT en su plataforma LA-
BORISTA, la cual incluye informaciones anuales sobre la población económicamente activa, 
empleo, desempleo, horas de trabajo, salario medio, coste de la mano de obra, huelgas, etcétera. 
Siempre por país y sin realizar cualquier articulación entre ellos.

34 Jeammaud, A. A., op. cit., nota 2.
35 Marx, K., op. cit., nota 24.
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Justamente hacia ese sentido camina la discusión propuesta por Gorz en 
sus obras. En su visión, el trabajo asalariado debe perder la centralidad en 
la conciencia de la sociedad actual para que sea posible rescatar el sentido del 
trabajo autónomo.36 Sus discusiones son sobre distintas formas de trabajo 
heterónomo por entender que el trabajo asalariado nada más es una de las 
formas heterónomas posibles. Una diferencia, pues, que no debe dejar de ser 
observada.

En esa línea, Gorz37" kfgpvkÞec" nc" korqukdknkfcf"fg" tguvcdngegt" nc" kfgc"fg"
pleno empleo y la forma insostenible de crecimiento económico capitalista 
gxkfgpekcfc"gp"nqu"ocpkÞguvqu."ug‚cngu"fg"ciqvcokgpvq"fg"nqu"tgewtuqu"pcvw-
rales. Argumenta que la continua defensa de lo que ya está muerto —la idea 
fg"rngpq"gorngqÐ"rtqnqpic"ctvkÞekcnogpvg"nc"ukvwcek„p"cevwcn"{"pqu"korkfg"
abrir otras posibilidades de construirnos como sociedad.

Eso porque para el autor38 el estado avanzado del desarrollo de las fuerzas 
rtqfwevkxcu"jc"vtcpuhqtocfq"nc"ocpq"fg"qdtc"gp"cniq"uwrgtàwq"*gzegrvwcp-
fq"wpc"rgswg‚c"rctegnc"ow{"ecnkÞecfc."qdlgvkxc39 y subjetivamente, en la tra-
yectoria de sus vidas), no pudiendo más el trabajo asalariado funcionar como 
un mecanismo de distribución de rentas y, por lo tanto, tampoco cumplir con 
su papel de integración social.

36 Fgdkfq"c"nc"eqornglkfcf"cfswktkfc"uqekcnogpvg."Iqt¦"pq"fgÞgpfg"nc"gzvkpek„p"fgn"vtc-
bajo heterónomo, sólo su disminución cuantitativa. Gorz, A., O imaterial, São Paulo, Annam-
blume, 2003.

37 Gorz, A., Misérias do presente, riqueza do possível, São Paulo, Annamblume, 1997.
38 Gorz, A., op. cit., nota 36.
39 Gp"nc"hcug"cevwcn"fgn"ecrkvcnkuoq."nc"ecnkÞecek„p"qdlgvkxc"vcorqeq"rctgeg"ugt"uwÞekgpvg"

para la inserción en el mercado laboral a causa de la excesiva contracción de la utilización 
de trabajo vivo en el proceso de producción. Krugman, en editorial del The New York Times, 
crwpvc"swg"nc"ecnkÞecek„p"rtqhgukqpcn"{"gfwecek„p"pq"uqp"ecrcegu"fg"ictcpvk¦ct" nc" kpugtek„p"
en el mercado de trabajo y asevera que “…la idea de que la tecnología moderna elimina sólo 
nqu" gorngqu"rctc" vtcdclcfqtgu"pq"ecnkÞecfqu." {"fg"swg" nqu"rtqhgukqpcngu"fg" cnvc" ecnkÞecek„p"
son los nítidos vencedores, puede prevalecer en las discusiones populares, pero la verdad es 
que tal idea está superada hace mucho. El hecho es que desde más o menos el año de 1990 el 
ogtecfq"fg"vtcdclq"fg"nqu"GWC"pq"ug"kfgpvkÞec"rqt"wp"cwogpvq"igpgtcnk¦cfq"fg"nc"fgocpfc"
rqt" ecnkÞecekqpgu." ukpq"rqt" wpc" fgàcek„p"fg" wpc" Ó¦qpc"ogfkcÔÈ"Ðgu"fgekt." cswgn" vkrq" fg"
trabajo que sustenta una clase media robusta ha quedado para atrás—. Y ese hueco en el 
campo intermedio del mercado de trabajo ha aumentado continuamente…”. Krugman, Paul, 
ÑSwcnkÞec›«q"rtqÞuukqpcn"g"gfwec›«q"p«q"ictcpvgo"q"hwvwtqÒ."The New York Times, Estados 
Unidos, marzo de 2011, disponible en: http://noticias.uol.com.br/blogs-colunas/colunas-do-new-york-
vkogu1rcwn/mtwiocp1423312512:1swcnkÞeceqgu.
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Acá se hace necesaria una alerta: la idea de dispensa de la mano de obra 
efectiva dentro de unidades industriales separadas, donde todos los individuos 
son transformados en potenciales desempleados. En una visión sistémica es-
tá en curso un nuevo patrón de organización del trabajo y de valoración del 
capital en el que los trabajadores formales e informales son dos lados indiso-
ciables de una misma realidad40 dentro del proceso de creación de riquezas, 
en que las empresas vienen transformando “…los productos materiales en 
vectores de contenidos inmateriales, simbólicos, afectivos, estéticos”,41 po-
niendo así el conocimiento como la principal fuerza productiva del sistema 
capitalista. Por consiguiente:

El capitalismo moderno, centrado sobre la valoración de grandes masas de 
ecrkvcn"Þlq"ocvgtkcn."gu"ecfc"xg¦"oƒu"tƒrkfcogpvg"uwuvkvwkfq"rqt"wp"ecrkvc-
lismo posmoderno centrado en la valoración de un capital nombrado inma-
vgtkcn."ecnkÞecfq"vcodkfip"eqoq"Ñecrkvcn"jwocpqÒ."Ñecrkvcn"eqpqekokgpvqÒ"q"
“capital inteligencia”.42

Ese cambio sustancial en curso puede pasar desapercibido en una lectura 
apresurada, ya que el capitalismo siempre se ha valido del conocimiento en 
la valoración del capital. La diferencia es que antes lo venía haciendo por 
intermedio de una objetivación en máquinas, instalaciones y procesos, y hoy 
lo hace dentro de una nueva frontera, apropiándose de conocimientos no pa-
sibles de formalización43 gracias al entrelazamiento indisociable de la cultura, 
de las artes y de la ciencia.

Debido a esa transformación estructural del sistema productivo está ocu-
rriendo un desplazamiento de la creación de la riqueza para el trabajo inma-
terial y una transferencia del trabajo material para un momento subalterno, 
aunque él se mantenga imprescindible.44 Eso, por su vez, ha atingido centralmente 
las condiciones de trabajo de la sociedad salarial, la idea de empleo como 

40 Malaguti, M., Crítica à razão informal: a imaterialidade do salariado, São Paulo, Boitempo, 
2000.

41 Gorz, A., op. cit., nota 36.
42 Ibidem, p. 15.
43 Son conocimientos informales la experiencia, el discernimiento y las capacidades de 

coordinación, de auto organización y de comunicación.
44 Gorz, A., op. cit., nota 36.



DES-CONSTRUCCIÓN: DE LA POLÍTICA DE EMPLEO A LA DE LA CIUDADANÍA... 229

factor de inserción social y, por consecuencia, la propia noción de ciudadanía 
a éste vinculada, pues en la modernidad su dupla dimensión (de identidad y 
de estatuto) ha sido desarrollada como un proyecto político apoyado en la 
solidaridad y en la asunción de riesgos colectivos vinculados a las transforma-
ciones de la emergente sociedad industrial45 dentro de un ideal sedimentado 
de promoción de pleno empleo y de expansión de relaciones asalariadas. Va-
lores esos que rápidamente empezaron a ser corroídos por la revolución de la 
microelectrónica y del surgimiento de lo inmaterial.

No obstante, sin cualquier otro proyecto político en el panorama actual 
(capaz de discutir nuevos mecanismos de división del tiempo de trabajo so-
cialmente necesario y de toda la riqueza social producida) los debates han ido 
abandonando la idea de justicia social para restringirse a la denuncia de una 
situación (envidiosa) de contraste entre los trabajadores que tienen un empleo y 
a la de los desempleados.46 Pero si realmente deseamos cambiar algo, primero 
debemos hacerlo en el contenido del propio discurso.

Infelizmente nos olvidamos que ciudadanía y empleo son dos conceptos 
distintos que pueden ser separados; nos olvidamos incluso que el concepto 
de ciudadanía, basado en el actuar entre iguales, nació en oposición al domi-
nio de las actividades económicas y a éste sólo se vinculó por la división de 
tareas,47 la cual evidenciaba la complementariedad recíproca necesaria a la 
unidad del Estado.48

En resumen, para que se dé un salto de la política de empleo a la de la ciu-
dadanía laboral necesitamos rescatar esas ideas (del sentido de trabajar, de la 
distinción entre trabajo autónomo y heterónomo, de la desvinculación entre 
ciudadanía y empleo) dentro de una visión de interdependencia mundial que 
asegure la tutela efectiva de los derechos humanos49 y que, con eso, sea capaz 
de mudar la dirección de los discursos, abandonando la mera retórica jurídica.

45 Hassenteufel, P., “L’État-Providence ou les metamorfoses de la citoyenneté”, Revue 
L’Année Sociologique, París, PUF, 1996, vol. 46-96, pp. 127-151.

46 Jeammaud, A. A., “Mercado de trabajo y derecho del trabajo”, Revista de Derecho Social, 
Madrid, Bomarzo, núm. 39, 2007.

47 La fórmula de división del trabajo debe ser aplicada al mundo antiguo con reservas por 
ser anacrónica la idea de una producción general.

48 Vernant, J. y Naquet, P., Trabalho e escravidão na Grécia Antiga, trad. de Marina Appenze-
ller, Campinas, Papirus, 1988.

49 Bobbio, N., A era dos direitos, Rio de Janeiro, Elsevier, 1992.
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IV. CONSIDERACIONES FINALES

La innovación tecnológica y el surgimiento de lo inmaterial, al cambiar 
los contornos de la relación de producción, ocasionan una transformación 
estructural del propio capitalismo, la cual impacta directamente el proceso de 
formación, de manutención y de reproducción de la fuerza productiva.

Dentro de un nuevo patrón de organización del trabajo (el que entrelaza el 
trabajo formal e informal), la producción, cada vez más, se consolida como 
un fenómeno social. Sin embargo, los discursos siguen basados en el empleo 
y no en el trabajo socialmente necesario.

No proponiendo una mudanza de pensamiento, la OIT contribuye para 
rebajar aún más las condiciones de vida de la fuerza laboral y pierde así la 
qrqtvwpkfcf" fg" cÞtoctug" eqoq" tgrtgugpvcpvg" ngi‡vkoc" fg" nqu" kpvgtgugu" fg"
los trabajadores. Debería, por lo tanto, la institución abandonar la retórica 
jurídica y proponer un proyecto político a nivel mundial que discuta la par-
ticipación más equitativa en la distribución de las riquezas colectivamente 
producidas.

Considerando que el lenguaje construye simbólicamente lo concreto vi-
vido, debe la política social adquirir una centralidad en nuestros discursos y 
prácticas bajo la pena de que no consigamos garantizar las condiciones de 
reproducción de la vida humana en sociedad.
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