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Resumen
Ubicado en la intersección de la sociología económica, el trabajo y las organizaciones, este artí-
culo ofrece una lectura sobre el potencial de la investigación acerca de la actividad empresarial 
para comprender procesos de producción y reproducción social en América Latina. El texto 
gira en torno a tres ejes: la cultura, las instituciones y las estrategias empresariales. Por cada 
uno se discuten ejemplos, aportándose a debates clásicos y novedosos en los estudios laborales 
latinoamericanos.

Palabras clave: estudios laborales, sociología de las organizaciones, sociología del trabajo, empre-
sarios, América Latina.

Abstract
Situated at the intersection of economic sociology and the sociology of work and organizations, 
this article offers an analytical perspective about the potential of researching business activities 
to shed light on the dynamics of production and social reproduction in Latin America. The 
text focuses on three issues, namely, around the notions of culture, institutions and strategies. 
It offers examples to show their usefulness in illuminating classic and current debates in Latin 
American labor studies.
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Introducción1

Una de las premisas más aceptadas en las ciencias sociales es que buscan 
entender las lógicas del comportamiento humano antes que juzgarlo (Bauman 
& May, 1994). Se trata de comprender causas y analizar consecuencias más 
que quedarse en la denuncia de la inmoralidad de las prácticas sociales. El pa-
radigma ha dado pie a fascinantes estudios respecto, por ejemplo, a pandillas 
o mafias. Las acciones de estos grupos son reprobables, pero ello puede afir-
marse sin necesidad de evidencia empírica que las explique. Juzgarlas, por otro 
lado, no necesariamente es la mejor estrategia para combatirlas; si queremos 
cambiar esas dinámicas, primero hay que entenderlas. 

Lo evidente de esta afirmación hace llamativo que en los estudios del trabajo 
latinoamericanos no sea la perspectiva más popular para comprender a un actor 
clave en cualquier sociedad capitalista: los empresarios (Casalet, 2000). De he-
cho, por lo general se da por sentada la acción empresarial a tal punto que, salvo 
muy valiosas excepciones (De la Garza, 2000b; De la Garza & Hernández Romo, 
2017; Hernández Romo, 2012), no se tienen registros sistemáticos de sus trans-
formaciones recientes ni comparaciones de sus dinámicas en la región.

Desde una visión crítica, el empresario aparece como una figura explota-
dora que actúa exclusivamente en función de sus ganancias. La lógica que se 
construye a partir de ciertas corrientes marxistas considera al empresario como 
una personificación del sistema capitalista, dando por sentadas su racionalidad 
y motivaciones. Es necesario, sin embargo, entender por qué ocurre así, bajo 
qué condiciones podría no pasar, y qué consecuencias tendría esto en el mun-
do social (Bianchi, 2007). Una mirada de este tipo permitiría comprender los 
efectos sobre el mundo laboral de cambios como los analizados por Durand 
(2017) para el caso peruano, o Undurraga (2012) y López (2007) para el chi-
leno y el argentino, en estudios que han dado cuenta de la reestructuración del 
empresariado durante los años noventa. 

Aunque útil, dicha investigación es de carácter general, y no se centra en 
una actividad crucial del empresariado: su empleo y organización de la fuer-
za de trabajo. Por eso en este artículo la propuesta es vincular la discusión 
acerca de los empresarios con los estudios del trabajo. Se debe problematizar 
el análisis del empresariado para entender sus transformaciones en los proce-
sos productivos o en los contratos laborales. Algo muy necesario en el periodo 

1 El autor se encuentra muy agradecido con quienes revisaron este artículo de forma anónima. Sus deta-
lladas sugerencias, preguntas y críticas permitieron precisar los objetivos y argumentos de este trabajo.
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actual, y cuando en los últimos cuarenta años los empresarios han adquirido 
fuerza frente al Estado y los trabajadores (Castells, 1996). 

Aunque los estudios laborales latinoamericanos se han enfocado predomi-
nantemente en las crisis de los actores sindicales o en la precariedad sufrida por 
los sectores populares (De la Garza, 2007), se requiere también examinar “el 
otro lado”. Son los empresarios quienes responden a estrategias sindicales y, en 
ocasiones, las ponen en movimiento con sus decisiones (Burawoy, 1983). Son 
ellos quienes siguen o no las leyes laborales, y los que innovan —aunque no 
siempre para bien— las formas de organizar el trabajo, y quienes deciden cómo 
responder a las demandas sindicales. En síntesis, la finalidad de este trabajo es 
construir un objeto de estudio crítico para comprender la configuración del 
trabajo en la región. Esto es importante en un contexto neoliberal, en el que 
las decisiones del empresariado adquieren mayor peso en la vida social en la 
región (Hernández, 2006).

Debido a la poca literatura empírica en torno al papel del empresariado en 
el mundo del trabajo, en lo que sigue se propone una reflexión sistemática en 
relación con un tema que necesita repensarse de nuevas maneras. Existe, desde 
luego, investigación que ha reflexionado la relación entre Estado y empresaria-
do, en particular desde conceptos como el de poder fáctico (Serna & Bottinelli, 
2018), a la que Hernández (2004, 2006) abona con una estupenda síntesis, 
aunque privilegiando la perspectiva historiográfica. En general predomina una 
mirada macro que acaba indagando solo por encima de lo que ocurre en los 
lugares de trabajo. Siguiendo el planteamiento de Enrique de la Garza, este ar-
tículo pretende expandir los estudios laborales, e intenta diferenciarse de aque-
llos centrados en “las antiguas historias de familias de empresarios, los estudios 
económicos de empresas o bien los empresarios como actores políticos frente 
al Estado” (De la Garza, 2016, p. 169).

Los niveles de análisis acerca del presente tema pueden moverse desde quie-
nes son dueños de una empresa hasta las asociaciones de empresarios (Aravena, 
2016). El presente artículo aborda el primer extremo, centrándose más en las 
políticas de gestión empresarial que en la relación entre gremios empresariales y 
Estado. Interesa comprender fenómenos de escala intermedia por medio de la 
sociología de las organizaciones y la sociología económica. Ambas han desarro-
llado conceptos que permiten conectar la acción empresarial y los fenómenos 
laborales más allá de las políticas nacionales. Para ello aquí se proponen en espe-
cífico tres enfoques relativos al mundo de la empresa: el cultural, el institucional, 
y el estratégico,2 los cuales se inspiran en una estilización del pensamiento socio-
lógico clásico de Weber, Durkheim y Marx, respectivamente. El desarrollo de 

2 Una reflexión preliminar para el caso peruano se encuentra en Manky (2018).
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cada sección reseña las premisas analíticas de cada enfoque, a la vez que vuelve 
a los estudios de la región para detallar las conexiones entre estas miradas y los 
análisis del trabajo, evaluando avances e identificando desafíos. Las conclusiones 
proponen rutas que futuras investigaciones podrían emprender.

Enfoque cultural

El primer enfoque, al que denomino cultural, se refiere a las ideas que constru-
yen los empresarios en relación con la organización del trabajo y los trabajado-
res. El término ideas, por supuesto, es un concepto general que, dependiendo 
de cada autor, enfatiza en las ideologías, los valores, o en las “estructuras de 
sentimiento”, entre otros (Hernández, 2004). En sociología, esta perspecti-
va tiene larga data, pues ya en los trabajos de Max Weber (1944) en los que 
discute la religión y la economía se registra una preocupación por la cultura 
empresarial y sus vínculos con visiones del mundo específicas. 

Uno de los continuadores de esta tradición, que la vincula directamente al 
mundo del trabajo, fue Reihard Bendix (1963), quien desarrolló un estudio fun-
damental de la autoridad gerencial en perspectiva comparada. Publicada origi-
nalmente en 1956, es una investigación que muestra cómo diferentes ideologías 
administrativas posibilitan la organización industrial, y que en cualquier sociedad 
se requiere justificar la subordinación y las relaciones de autoridad en el lugar de 
trabajo. La manera como ello ocurrirá será distinta en la Rusia zarista, la Inglaterra 
del siglo xix o en Estados Unidos, una de las primeras democracias modernas.

En una línea similar, Guillén (1994) aborda las circunstancias en las que 
emergen distintas ideologías organizacionales, es decir, racionalizaciones rela-
tivas al sistema de autoridad en una firma. Este autor compara los casos de so-
ciedades liberales (Estados Unidos y Gran Bretaña) y corporativas (Alemania 
y España) para revelar distintos modelos de gestión del trabajo. Mediante esta 
ruta, dicho autor hace ver que la tecnología y los intereses materiales de los em-
presarios no es lo único que explica sus apuestas por sistemas cercanos a una 
organización taylorista del trabajo o a la escuela de relaciones humanas. Tan o 
más cruciales son las ideas de la élite, por ejemplo, las basadas en determinados 
fundamentos políticos y religiosos, que determinan la práctica gerencial de estos 
países. Desde esta perspectiva, es posible advertir, además de la estructuración 
de distintos modelos de organización del trabajo –aunque Guillén no ahonda 
en este punto––, a las diferentes tradiciones sindicales que fueron surgiendo 
en cada país (Hyman, 2001).

Lamentablemente no son muchos los estudios que han seguido sistemática-
mente esta línea de razonamiento en las ciencias sociales latinoamericanas, salvo 



O. Manky | Investigar a los jefes: vinculando los estudios sobre la empresa y el trabajo en América Latina  
Perfiles Latinoamericanos, 28(55) | Flacso México | doi: 10.18504/pl2855-008-2020 • 207

la valiosa contribución de Hernández (2004). En cuanto a la literatura acerca 
del trabajo, esta no ha sido en especial sensible a los análisis culturales de los 
dueños de empresas. Aunque sí cabe mencionar la reflexión desde la historia. 
En cuanto a las industrias extractivas, Klubock (1998) y Finn (1998) ofrecen 
una visión de los empresarios mineros estadounidenses en su relación con los 
primeros trabajadores del cobre en Chile. Para estos jefes, los obreros debían 
ser disciplinados tanto en el socavón como en sus hogares y en los espacios pú-
blicos de la ciudad minera. Hallazgos similares se encuentran en Cerda (2014) 
respecto a la mina El Salvador, autor que señala cómo esta última es un ejem-
plo de “ingeniería social”, que buscaba una ciudad planificada en la que era 
posible vigilar a aquellos trabajadores que se juzgaban de ociosos y proclives al 
conflicto social. Las condiciones en las que ocurrió esto no se explican solo por 
la legislación o la necesidad de asegurarse utilidades por parte de los empresa-
rios, sino que se relaciona a visiones específicas sobre los obreros chilenos: no 
es casual que todas estas empresas fueran estadounidenses.

Aunque centrado en el mundo de los empresarios y en el de la política estatal 
manejada desde la élite, cabe resaltar a Drinot (2011), autor que analiza el caso 
peruano y los intentos por industrializarlo a inicios del siglo xx. Para Drinot, el 
proyecto abarcaba tanto el desarrollo económico como lo cultural, ya que el tra-
bajo fabril era concebido a manera de mecanismo para civilizar el país: al volver-
se obreros, los indígenas pasarían a ser mestizos. Así, es posible observar cómo se  
plasman ideales relativos a la disciplina en el lugar de trabajo o el respeto a la au-
toridad y cómo estos afectan a los trabajadores y a sus dinámicas laborales. 

Lamentablemente no hay suficiente investigación que se ocupe desde esta 
perspectiva de los fenómenos contemporáneos. En la sociología del trabajo, los 
análisis de las causas y consecuencias de las reformas estructurales se han intere-
sado más en las dinámicas políticas y económicas de largo plazo que en las ma-
trices culturales detrás de las mismas. Una excepción son Portocarrero & Saenz 
(2014), quienes examinan los valores empresariales en Perú, pero su trabajo es 
más bien exploratorio y se enfoca en dimensiones como la autoridad, las diná-
micas de filantropía o las relaciones de género del empresariado, sin explicitar 
sistemáticamente cómo ello afectaría la forma de organizar el trabajo. 

En la discusión académica global, otra interesante línea de investigación 
son los procesos de reestructuración productiva, cambios que no son solo tec-
nológicos, sino que tienen lugar en contextos culturales específicos que los 
inician. Así, en la década de 1980, el caso japonés y el toyotismo fueron vistos 
como hechos que debían entenderse, desde su nacimiento, como parte de la 
coordinación entre élites y Estado que atendían de este modo y en específico 
a los obreros y su rol en la manufactura (England, 1983). En estos debates se 
entiende por qué Castells (1996) dedica varias páginas de su discusión en torno 
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a la “empresa-red” y las nuevas formas de organización del trabajo al modo en 
que estas se vinculan en sociedades, como las de Japón, Corea y Taiwán, con 
distintas valoraciones de la familia y el Estado.

En los estudios latinoamericanos, esta intersección de la sociología de la cul-
tura y la del trabajo abriría preguntas en cuanto a cómo los empresarios apues-
tan por determinados tipos de innovaciones, de qué modo “traducen” esfuerzos 
globales acomodándolos a sus creencias, o el tipo de ideal de trabajadores que se 
construyen, y la forma en que este cambia en el tiempo. Pues bien, y aunque existen 
importantes excepciones que han revisado la relación entre valores empresariales 
y modernización organizativa (Dombois, 1994; Frías, 2001; Novick, 2000), ello 
no tuvo continuidad. Esto resulta lamentable porque se pudieron haber aclarado 
discusiones más prescriptivas, como las que se dan desde la administración de 
negocios (Lenartowicz & Johnson, 2003; Ogliastri et al., 1999). 

A pesar de estas limitaciones, hay indicios relativos a fenómenos como el 
poco interés empresarial para buscar innovaciones en los procesos de trabajo, 
para privilegiar a cambio la diversificación a fin de no correr riesgos, y “bajar cos-
tos” dentro de las organizaciones (López, 2007). Un ejemplo de lo anterior es la  
constante preocupación empresarial en cuanto a los sobrecostos laborales, lo que 
suele contrastar con su mínima preocupación por el nivel educativo de sus traba-
jadores (Tokman, 2004). Desde luego que esto no tendría por qué ser un interés 
exclusivo de la empresa ––la experiencia global indica que en la mejora del capital 
humano el papel del Estado es de primer orden––, pero no es común que entre 
la élite empresarial se encuentren discusiones para mejorar el capital humano de 
sectores claves en la región, como la minería o la agroexportación. Un aspecto 
que parece pertinente para analizar este hecho es el paternalismo empresarial como 
modelo, lo cual se ha desarrollado en las ciencias sociales colombianas (Urrea & 
Celis, 2016). Arango (1994) estudia su evolución y las relaciones de género en la 
industria textil. Una mirada importante para este caso y para comprender la cons-
trucción de la clase obrera en la región, pues muchos sindicatos responden pecu-
liarmente a esta forma de autoridad (Manky, 2013). Además, esto abre una veta 
acerca del tipo de relaciones laborales que surge en empresas a cargo de mujeres.

Desde un enfoque que atienda a la cultura, es posible preguntarse cómo, 
en un mundo globalizado, las empresas multinacionales reproducen o adaptan 
sus prácticas laborales a entornos locales, o cómo los empresarios nacionales las 
imitan o intentan hacerlo.3 Acerca de este tema se han realizado investigaciones 
de empresas japonesas operando en Estados Unidos y Europa (Dore, 1990) y 
más recientemente se ha abierto una discusión de las consecuencias laborales 

3 Para una revisión desde la perspectiva de la cultura organizacional, que hace dialogar ciencias sociales y 
administración de negocios, véase Montaño (2000).
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de las inversiones chinas en países africanos (Lee, 2018). Se ha indagado en el 
cómo los valores y normas organizativas de los trabajadores logran “traspasar-
se” a nuevos espacios de producción, y hasta qué punto los empresarios locales 
están dispuestos a ceder en sus ideales en situaciones en las que dependen de 
matrices en el extranjero.

Acerca del primer punto algunos empresarios latinoamericanos se resisten 
a implementar horarios flexibles o políticas de igualdad de género, aun cuando 
se les obliga desde sus casas matrices (Davila & Elvira, 2015). Esta discusión ya 
se daba desde los años noventa cuando el análisis se enfocaba en la adopción 
del toyotismo y otros paradigmas de flexibilidad en los procesos de trabajo en 
la región (De la Garza, 2000a). En esta literatura se constata que los empresa-
rios entendían “flexibilidad” como desregulación e intensificación del trabajo, 
y no como la búsqueda permanente de innovación o difusión de nuevo cono-
cimiento en todos los niveles de la empresa.

En lo que toca al segundo punto, este enfoque podría iluminar, por ejem-
plo, la dinámica de las inversiones chinas en América Latina. No obstante, en 
su mayor parte  los estudios previos se limitan a los efectos políticos, medioam-
bientales y económicos que aquellas pudieran tener (León-Manríquez, 2006). 
No sabemos entonces cómo operan las empresas globales frente a sindicatos, 
trabajadores o ministerios de trabajo, salvo en casos como el de Chris Tilly so-
bre cómo se ha adaptado una empresa conocida por sus prácticas antisindicales 
como Walmart en México, país donde los empresarios han utilizado sus cono-
cimientos prácticos para desarrollar nuevas estrategias laborales (Tilly, 2014); y 
el de De la Garza & Hernández Romo (2017), quienes desde una perspectiva 
holística discuten las “configuraciones sociotécnicas” incluyendo las culturas 
gerenciales como un elemento esencial para entender las multinacionales en 
Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela. En el mismo sentido, cabe 
destacar  la temprana propuesta teórica de Hernández (2014) y Hernández, 
Salinas & Torres (2014).

Esta perspectiva ayuda a comprender el impacto de la acción de organiza-
ciones latinoamericanas fuera de la región. Piénsese en las multilatinas o mul-
tinacionales como Ajegroup (Perú), Votorantim (Brasil), Arcor (Argentina) o 
Entel (Chile), que han comenzado a operar fuera de su país de origen y fuera 
de la región. En contraste con el caso de multinacionales europeas o estadou-
nidenses, de las latinoamericanas no existen estudios relativos a sus prácticas 
laborales, y cómo reproducen o no las dinámicas “locales” en distintos espacios 
(Ferner et al., 2004).

Conviene notar que este tipo de análisis no tiene por qué restringirse a la 
gran empresa. Así como existe literatura de los efectos de los empresarios mi-
grantes chinos en la cultura laboral en Asia y África (Wong, 1997), se pueden 
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desarrollar trabajos sobre comunidades de migrantes latinoamericanos y cómo 
adaptan sus valores laborales a diferentes espacios, en particular cuando ini-
cian proyectos de pequeñas y medianas empresas (Portes, Guarnizo & Haller, 
2002), tal como lo hacen Adams & Valdivia (1991) cuando observan cómo 
los valores del mundo campesino contribuyen a la formación de una ética de 
trabajo específica en ciudades en las que no se ofrecen empleos industriales, 
cómo ha sido que la experiencia de la migración del campo a la ciudad ha do-
tado a los migrantes de habilidades vinculadas a la innovación y autonomía: 
en la pequeña empresa “el parentesco resulta ser la base de la cooperación. El 
comportamiento y el trato entre los familiares está signado por su posición 
en el sistema parental, más que por una relación estrecha de capital y trabajo” 
(Adams & Valdivia, 1991, p. 66). 

En síntesis, los enfoques culturales tratan de comprender de qué forma los 
valores y normas de los empresarios definen su comportamiento y estrategias. 
En el mundo del trabajo, este enfoque abre preguntas acerca de las ideologías 
que los jefes tienen en relación con los empleados; pero también sobre el modo 
en que ellas cambian en el tiempo y el espacio para entender las particularidades 
de cierta región, y cómo ciertas ideas viajan de una sociedad a otra afectando 
las dinámicas del trabajo.

Enfoque institucional

Una segunda línea de análisis es la relación entre empresarios e instituciones, 
entendidas estas últimas como las reglas formales e informales que los grupos 
humanos producen para modelar su comportamiento (Granovetter, 2017). 
El tema ya fue analizado por los padres de la sociología (Swedberg, 2009), en 
específico por Durkheim (1965 [1893]) en lo que se refiere a la división del 
trabajo social en la sociedad moderna. En el último medio siglo la sociología 
económica y la de las organizaciones ha estudiado los límites de la acción ra-
cional (Meyer & Rowan, 1977), demostrándose de qué manera la acción eco-
nómica ––que suele concebirse como utilitaria y racional— está definida por 
reglas sociales. Esto lo ejemplificaría la forma en que se construyen mercados 
para diferentes productos y servicios, lo cual sigue lógicas más de moda que 
juicios que atiendan lo más eficaz.

La literatura de este segundo enfoque revisa las discusiones en torno a los 
mercados de trabajo, cuya emergencia en Occidente puede leerse como muestra 
de los procesos de negociación entre actores e instituciones (Polanyi, 2001). Los 
empresarios no deciden cómo organizarán el trabajo humano con base en su 
racionalidad económica o sus valores solamente. Existen reglas que los influyen 
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(Streeck, 2010), como la legislación laboral, la cual especifica los requisitos y los 
derechos de los empresarios en relación con la fuerza de trabajo que compran. 
Esta legislación varía en el tiempo y el espacio, dependiendo de las trayectorias 
históricas de cada región, lo cual ha registrado la investigación que trata de las 
“variedades del capitalismo” (Hall & Soskice, 2001). 

A pesar de la rica literatura que aborda los cambios recientes en la legislación 
laboral (Carnes, 2014; Cook, 2007), en el análisis de las instituciones no solo 
se involucran las reglas formales a nivel macro. Es importante además estudiar 
el cumplimiento de la ley y las razones porque este no depende nada más de 
las buenas o malas intenciones de los empresarios, sino también de que las re-
glas informales dejan espacios de negociación con el Estado y los trabajadores 
(Portes & Schauffler, 1993). La ley laboral es una de las varias arenas donde 
los empleadores actúan. 

Al enfoque macro que atiende la relación entre los grandes empresarios y 
los agentes estatales (Ossandón & Tironi, 2012), se han sumado otros caminos 
que se centran en las reglas cotidianas, que permiten comprender fenómenos 
como la informalidad laboral más allá de explicaciones estructurales. Es posi-
ble adentrarse en los canales de comunicación entre empresarios y servidores 
públicos, entre capitales globales y las reglas dadas a los actores nacionales, o 
en el impacto de los gremios empresariales (Piore & Schrank, 2018). Desde 
una escala micro, Rojas (2012), Olivo (2011) y Gayosso (2011) han tratado 
de captar la construcción de las reglas en el empleo producido por la economía 
informal, generando arreglos organizativos que van más allá de la “exclusión” 
de los trabajadores.

Otro aspecto a discutir es la heterogeneidad en las normas de comporta-
miento que, de acuerdo a distintos autores, caracteriza a América Latina. Los 
países andinos son un caso interesante. Incluso en su obra temprana sobre el 
grupo cholo, Quijano (1968) hacía ver que la sociedad peruana no era una socie-
dad “en transición” en la que estaba en vías de formación una clase empresarial 
similar a la de países desarrollados, sino que era “de transición” porque conta-
ba con múltiples lógicas en distintas esferas que permanecían en el tiempo en 
lugar de desaparecer (Franco, 1991). 

En este marco de ideas, es posible preguntar cómo diferentes actores econó-
micos se ven afectados por la heterogeneidad institucional que rige en una región 
donde la industrialización jamás fue un fenómeno masivo (Manky, 2019a). Esto 
llevaría la investigación a espacios que siempre han quedado fuera del análisis. 
Así sería factible ver que Gamarra, un pequeño comerciante textil en aglome-
rados urbanos, difiere en su acceso a canales de inversión, en sus vínculos con 
los inspectores laborales y en su relación con instancias de capacitación (Rojas, 
2012), respecto de la familia Flores, dueña de Topy Top, una de las empresas 
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textiles más exitosas del Perú (Sanguineti, García & Ponce, 2014). Esta asimetría 
tiene consecuencias en las estrategias empresariales y en las políticas de relación 
laboral y de recursos humanos de cada unidad económica.

Analíticamente, lo anterior aclara los vínculos entre instituciones y or-
ganizaciones, en especial en un contexto donde las políticas de tercerización 
laboral han ganado espacio (Mayer & Pickles, 2011). Lakhani, Kuruvilla & 
Avgar (2013) han señalado que, dependiendo del sector económico y las ins-
tituciones locales, aparecen dinámicas específicas de control de la fuerza de 
trabajo, y fuentes de negociación por parte del Estado, de los trabajadores y 
de los empresarios. 

Un enfoque de este tipo abre el diálogo con los estudios clásicos sobre el 
empresariado en la región. De este modo, si la mayor parte del debate del si-
glo xx se centraba en la incapacidad empresarial para tornarse en una “clase 
dirigente” (Furtado, 1969), hoy estamos ante situaciones novedosas de cone-
xiones entre grandes empresas y pequeños talleres porque el actual entorno 
institucional lo ha facilitado. En este punto, un tema que ha ganado relevancia 
es la subcontratación, y aunque esta se ha analizado desde sus orígenes en los 
cambios legislativos y sus efectos sobre la precariedad laboral (Celis Ospina, 
2012), poco se ha dicho en relación con las estrategias empresariales que la 
utilizan en diferentes sectores económicos, y cómo se ha adaptado y variado 
en el tiempo.

Enfatizar en la heterogeneidad laboral adquiere también peso si se conside-
ra la importancia estadística de los “familiares no remunerados” en la mayoría 
de los países latinoamericanos. Pero la investigación no ha analizado sistemá-
ticamente la regulación de estas relaciones sociales. Una mirada así llevaría a 
comprender las dinámicas vinculadas al trabajo reproductivo, el género y la se-
xualidad, en general reservadas a otros campos de la investigación social. Esto 
ha sido común en el estudio de los movimientos sociales ––como las recientes 
revisiones de los sindicatos de trabajadoras domésticas (Lautier, 2003)––, pero 
no se ha abundado en lo ocurrido al interior de espacios que combinan lógicas 
institucionales de mercado y familiares de formas complejas.

El análisis de la pequeña empresa ayudaría a comprender las dinámicas de 
las organizaciones que representan la mayoría en la región, y al sistema como 
un todo si además se abarca a la subcontratación, y al cómo es la actividad que 
“subvenciona” los bajos salarios del sector formal de la economía. Es necesa-
rio enfatizar que estas ideas no pretenden ser una “celebración” del pequeño 
empresario, lo cual es común en otros como Soto (1986). Por el contrario, y 
parafraseando a Martuccelli (2015, p. 110), aquí se sostiene que los informales 
viven más como trabajadores que como empresarios, pues los informales deben 
volverse empresarios para subsistir ante el desempleo.



O. Manky | Investigar a los jefes: vinculando los estudios sobre la empresa y el trabajo en América Latina  
Perfiles Latinoamericanos, 28(55) | Flacso México | doi: 10.18504/pl2855-008-2020 • 213

Desde esta perspectiva, la sociología del trabajo ganaría mucho para enten-
der de qué manera los actores sociales pasan de una posición (obreros) a otra 
(pequeños empresarios). Cabría recordar aquí un clásico, “Ser obrero es algo 
relativo…”, texto en el que Parodi (1986) da cuenta de cómo, en contextos 
de crisis económica, varios obreros, a la sazón dirigentes de izquierda, deciden 
abandonar el sindicalismo para optar por salidas individuales, las cuales se ba-
saban en sus aprendizajes adquiridos en fábricas metalúrgicas, y que les sirvió 
para apostar por pequeños negocios que les permitieron “ser independientes”. 
Más aún, en un contexto institucional distinto, salidas diferentes pueden to-
marse frente a una crisis económica. Esto sucedió con las fábricas recuperadas 
en Argentina (Ruggeri, 2009). Y aunque no estaríamos propiamente frente a 
“nuevos empresarios”, sí podría tenderse un diálogo entre lo que ocurre en es-
tas organizaciones y la sociología del trabajo: ¿de qué manera se constituyen 
esas organizaciones?, ¿existen procesos de control o explotación?, ¿qué clase de 
relaciones de poder aparecen y de qué forma son negociadas? 

Son preguntas clásicas de la sociología del trabajo, utilizadas incluso en con-
textos no capitalistas por Burawoy (2009), si bien opacadas por el énfasis en lo 
político involucrado en estos procesos, o por los resultados económicos de las 
empresas. Dimensiones importantes, pero que deberían complementarse con el 
análisis meso que vincule instituciones y organizaciones al mundo del trabajo.

En resumen, el enfoque institucional centra la discusión no tanto en los 
valores empresariales cuanto en las reglas del juego que, más allá de las percep-
ciones, llevan a adoptar determinadas estrategias. Dicho enfoque permitiría 
conocer mejor la operación de las instituciones en la región, lo mismo que su 
influencia en la toma de decisión de quienes dirigen las empresas latinoame-
ricanas. La mirada institucional analiza la operación de los diferentes tipos de 
reglas en distintos campos de la actividad económica, lo que abre preguntas 
en cuanto al rol de la familia o la confianza en las prácticas laborales de la pe-
queña empresa.

Enfoque estratégico

Un tercer núcleo enfatiza la agencia empresarial en términos de su capaci-
dad de negociación. Y aunque no ignora a las instituciones tampoco cree que 
sean condicionantes de la acción social, y más bien las concibe como campos 
de lucha en los que los agentes pelean por aumentar sus recursos o capitales 
(Bourdieu & Wacquant, 1992; Friedberg & Crozier, 1980). De este modo, 
queda incluido el análisis de la capacidad estratégica de los empleadores a ni-
vel social y organizacional.
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El nivel social es el que ha ganado más espacio en la academia, y desde él 
se ha discutido el modo en que los empresarios, además de constituir organi-
zaciones para aumentar su capital, tratan de influir en el Estado. La referencia 
clásica, pero no demasiado interesada en las especificidades de la acción em-
presarial, es la del marxismo (Harvey, 2005). En contraste, la perspectiva a la 
que sí le importa la acción empresarial es la centrada en el impacto de la gran y 
mediana empresa en el desarrollo social. Aquí destacan las afirmaciones de que 
los mercados son realidades políticas, con actores que, como los movimientos 
sociales, buscan imponer sus visiones del mundo ––por ejemplo, cómo debe-
rían funcionar los mercados–– (Fligstein, 2002). El análisis se enriquecería si 
se indaga en la realidad empresarial a través de preguntas acerca de los recursos 
que los agentes económicos son capaces de movilizar para aumentar su capital.

En América Latina, este enfoque se ha vuelto influyente para examinar los 
procesos con los que las élites empresariales se aseguran rentas a través de acti-
vidades que las favorecen desde el poder político (Vidal, Draca & Fons-Rosen, 
2012). Estas observaciones tampoco son nuevas, se pueden encontrar en la dis-
cusión académica entre heterodoxos y ortodoxos en Argentina (López, 2010). 
Los primeros sostienen que una élite empresarial “rentista” se aproximó al Esta-
do para sacar provecho de este y satisfacer intereses poco relacionados con una 
vocación emprendedora. Los segundos, en cambio, afirman que los empresarios 
tienen estas actitudes debido a un Estado hiperregulador. Perspectivas similares 
se han desarrollado a propósito del carácter de la burguesía en Perú (Durand, 
2017), Chile (Montero, 1997) y Colombia (Rettberg, 2002). 

Pero aunque dichas perspectivas insinúan elementos notables para los es-
tudios del trabajo, su carácter macroscópico impide análisis detallados sobre 
procesos y dinámicas laborales. El esfuerzo de Álvarez (2015) es más pertinente. 
Este autor compara los casos chileno y peruano durante los ochenta y noventa y 
abre pistas para entender los recursos movilizados por los gremios empresariales 
para obtener mejoras en distintas dimensiones, principalmente en cuanto a las 
reformas laborales. También hay que destacar a Fernández-Maldonado (2015), 
quien hace un seguimiento, por medio de noticias y entrevistas en profundidad, 
del proceso que condujo a la aprobación y derogación de una ley que recorta-
ba los derechos laborales de los jóvenes peruanos. Este autor muestra el rol de 
gremios empresariales como la Confederación Nacional de Instituciones Em-
presariales Privadas (confiep) y el de ministerios como el de Economía, por 
un lado, y la resistencia que apareció en el Congreso de la República del Perú 
y en ministerios como el de Trabajo. 

Revisiones de este tipo vuelven, aunque no siempre explícitamente, al enfoque 
que atiende los recursos movilizados por los grandes empresarios a fin de clarificar 
la presión de estos para lograr (o no) que se discutan y aprueben políticas que les 
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convengan. Se ponen así al descubierto las dinámicas de las reformas laborales, 
las cuales no dependen en exclusiva de la relación Estado-trabajadores. 

Otro plano se vincula a la forma en que las políticas empresariales se imple-
mentan a nivel organizacional, aun cuando haya oposición de actores sociales. 
La acción empresarial, por más desigual que sea la relación de trabajo, no actúa 
sobre un lienzo en blanco, sino que negocia varias de sus características. El tema 
ha sido ampliamente estudiado fuera de la región, abarcando la evolución de 
diversas estrategias de los sindicatos (Kochan, Katz & McKersie, 1986), el tipo 
de trabajadores contratados (McKay, 2006), y los horarios y formas de control 
utilizados (Berg, Appelbaum, Bailey & Kalleberg, 2004). Detrás de estas deci-
siones hay apuestas concretas que afectan la productividad y la posibilidad de 
formar sindicatos, de crear culturas de clase obrera sólidas o de realizar alianzas 
con actores locales o globales.

La consideración de todo lo anterior permite reflexionar lo ocurrido con la 
modernización empresarial en la región, y cuestionar las relaciones de autoridad 
entre patrones, supervisores y obreros en el lugar de trabajo (Figari, 2016). En 
un contexto adverso para los actores sindicales, se ha escrito en relación con 
los procesos de negociación y resistencia, pero no siempre desde la perspectiva 
patronal. Esto es una paradoja si se observa la popularidad de mantras como 
“modernización empresarial”, “liderazgo transformacional” o hablar de “cola-
boradores” y no de trabajadores u obreros. Un avance en este punto sería el 
número especial sobre “Estrategias de relaciones laborales en grandes corpo-
raciones” de la revista Trabajo de diciembre de 2014. La investigación acerca 
de la administración de negocios suele ignorar los posibles juegos de poder al 
interior de la empresa, por lo que valiosos esfuerzos como el de la revista citada 
nutren los debates interdisciplinarios.

Como se ha planteado en referencia al caso chileno, las reformas neoliberales 
dejaron “un desequilibrio de poder entre trabajadores y empresarios que afecta 
el logro de una mayor equidad y la ampliación de los espacios democráticos 
en el trabajo” (Aravena, 2016, p. 110). En este contexto, cambia el rol de los 
sindicatos, por lo que estos deben replantear sus mecanismos de negociación. 
Ello crea las condiciones para que las empresas empujen sistemas de resolución 
de conflictos alternativos, un fenómeno cuya popularidad y efectos habría que 
analizar en detalle (De Souza Marzionna, 2016; Palavecino, 2011).

Lo dicho renovaría los saberes sobre la organización del trabajo en la región. 
Después de todo, hace dos décadas que los estudios organizacionales tienden 
a seguir la discusión de países como Estados Unidos, sin tomar en cuenta las 
diferencias entre actores e instituciones en uno y otro espacio (Ibarra-Colado, 
2006). Aquí la sociología del trabajo tendría un amplio espacio de proyección 
académica. Es el caso de Dávila & Elvira (2015), quienes refieren el paternalis-
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mo de los jefes latinoamericanos y la forma en que este impide la aplicación de 
políticas de recursos humanos que estas autoras tipifican de “modernas”. Dicho 
estudio es muy citado al hablar de la gestión del personal, pero es una línea 
que en general no toma en cuenta los potenciales enfrentamientos o tensiones 
entre actores dentro del lugar de trabajo, un tema ampliamente desarrollado 
desde la sociología del trabajo.

El estudio organizacional daría pautas para aproximarse a las políticas de 
horarios flexibles, el trabajo en equipos o la robotización en el lugar de traba-
jo. Por ejemplo, Battistini (2001) muestra que las relaciones entre empresarios 
y trabajadores en Toyota Argentina se desenvuelven al interior de trayectorias 
históricas específicas. Aunque los empresarios querrían contar con una repre-
sentación sindical que se adecuase a sus exigencias organizacionales a nivel de 
planta, el sindicalismo se resistió ante esa posición, e impuso una controlada 
a nivel de rama.

Una ulterior línea de discusión la ha desarrollado Diego Szlechter (Luci & 
Szlechter, 2014; Szlechter, 2013), quien, junto a otros académicos, ha mostra-
do la necesidad de problematizar el trabajo de los empresarios al interior de sus 
organizaciones, y las posibles tensiones entre ellos y las capas gerenciales que 
se han formado en las últimas décadas. Desde esta perspectiva, sería posible 
mapear diferentes momentos en la historia de la empresa, ver cómo varían sus 
políticas laborales, dependiendo de los actores que controlan las decisiones.

En síntesis, este tercer enfoque analiza el desarrollo de las estrategias políti-
cas y económicas de los empresarios para satisfacer sus intereses. Un tema que 
se ha analizado aquí en dos niveles, uno vinculado a lo que ocurre en relación 
con el Estado y otro al interior de las empresas. Estudiar las dos vertientes es 
crucial. Si los sindicatos actúan sobre situaciones “dadas”, utilizar un enfoque 
estratégico revela los procesos con los cuales las mismas se estructuran, y los 
momentos en los que su dinámica puede alterarse.

Conclusiones

En este artículo he intentado mostrar las potencialidades que abriría el diálogo 
entre estudios sobre la empresa y la sociología del trabajo. He sintetizado ejes 
centrados en la cultura, las instituciones y las estrategias empresariales, iden-
tificando sus principales premisas, proponiendo ejemplos y planteando cómo 
es que abren preguntas en lo relativo al mundo del trabajo en América Latina. 
El primero atiende los sentidos de la acción empresarial, y permite indagar en 
los valores e ideologías de los trabajadores y la organización del trabajo. El se-
gundo se ocupa de las reglas de juego que hacen adoptar determinadas estrate-



O. Manky | Investigar a los jefes: vinculando los estudios sobre la empresa y el trabajo en América Latina  
Perfiles Latinoamericanos, 28(55) | Flacso México | doi: 10.18504/pl2855-008-2020 • 217

gias empresariales. Más allá de aspectos como la legislación laboral, se intenta 
comprender la multiplicidad y heterogeneidad de espacios en los que se toman 
decisiones económicas. Por último, el tercero particulariza en las estrategias de-
sarrolladas por los empresarios a través de sus negociaciones y disputas con el 
Estado, los trabajadores y demás actores de la sociedad civil.

Analizar con rigor el mundo de los empresarios conduce a comprender tres 
temas clave: la flexibilidad laboral, la informalidad, y la sindicalización.

Desde el inicio de las reformas neoliberales en la región, uno de los temas 
de investigación más ricos ha sido la flexibilidad laboral. Aunque discutido 
principalmente por las ciencias políticas y el derecho, el campo se ha ensan-
chado y ha ido más allá del aparato estatal, para abordar, por ejemplo, el pa-
pel de la sociedad civil en su configuración. Pero no se ha dicho tanto acerca 
de la posición de los empresarios. Esto resulta crucial porque, al margen de la 
presión internacional, han sido ellos los que han decidido los caminos a tomar 
en la organización del mundo laboral. Por eso cabe preguntarse por elementos 
culturales, institucionales o estratégicos: ¿qué entienden por flexibilización los 
empresarios latinoamericanos, y cómo la justifican?, ¿de qué manera la imple-
mentan en distintas industrias y entornos locales?, ¿cómo negocian estas polí-
ticas en relación a los sindicatos o a sus consumidores, nacionales o globales, 
en distintos niveles?

El trabajo informal, por su parte, ha sido tratado a partir de la noción de 
trabajo precario, aunque no sin críticas por parte de quienes argumentan que el 
concepto de precariedad no es nuevo en la región (Munck, 2013). Comprender 
dinámicas como el autoempleo, la contratación de familiares o la explotación en la 
pequeña empresa, exigen instrumentos analíticos más allá de los estudios laborales 
“clásicos”, que nacen pensando en obreros “tradicionales” (De la Garza, 2016). 
Ampliar la mirada en este tema se vuelve esencial cuando muchos empresarios 
son al mismo tiempo trabajadores informales. Por ello, examinar los valores fa-
miliares o la lógica de negociación de las relaciones de trabajo es fundamental. 
Se requiere teorizar a los ambulantes y a los pequeños productores en toda su 
complejidad, trascender la visión “en negativo” de los no asalariados.

Finalmente, estudiar la lógica de la acción empresarial sería de ayuda para 
comprender el terreno en el que actúan los sindicatos latinoamericanos, don-
de uno de los temas más interesantes es el proceso de “revitalización sindical” 
(Senén & Del Bono, 2013; Manky, 2019b). Aunque es claro que este debe to-
mar en cuenta, en particular, la capacidad de los trabajadores para desarrollar 
nuevas estrategias, la eficacia de estas no depende solo de ellas, sino también 
de cómo afectan (y son respondidas por) la empresa. Se requiere de investiga-
ciones sobre la oposición de los empleadores a los sindicatos o las condiciones 
bajo las que se acepta una negociación colectiva. Entender a los empleadores y 
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su complejidad en cuanto a estrategias, sectores económicos donde actúan, o 
factores críticos en su organización, es crucial para lograr negociar convenios 
adecuados con ellos.

Desarrollar este tipo de preguntas no es sencillo. Primero, por la propia debili-
dad del campo de la sociología de las organizaciones en la región, la cual no tiene 
todavía espacios de debate académico comparables a los estudios laborales clási-
cos (Supeivielle & Stolovich, 2000). Segundo, porque las ciencias sociales en la re-
gión han tendido a aproximarse con mucho mayor interés a los sectores populares, 
lo que ha generado cierta simplificación de la acción empresarial, en particular a 
nivel organizativo (Montaño, 2000). Y porque emprender estudios en este nivel de  
análisis requiere de herramientas para recoger la información, y de estrategias  
de acceso al mundo de la empresa. Pero es un esfuerzo necesario para renovar nues-
tros conocimientos sobre el mundo del trabajo latinoamericano. 
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