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INTRODUCCIÓN

El proceso de globalización neoliberal (Smith, 2016), que se desplegó de modo
desigual desde último cuarto del siglo XX, transformó de modo profundo y
duradero a las clases trabajadoras, no sólo en América Latina sino también en
el ámbito global. Entre las principales tendencias que pueden explicar estas
transformaciones se cuentan la internacionalización de los procesos producti -
vos y la estructuración de cadenas globales de suministro, la transformación de
las estructuras institucionales, las dinámicas y las formas de intervención esta-
tales y los procesos de integración económica y multiplicación de zonas de ex-
portación, particularmente en el norte y centro de América Latina.  

En el desarrollo de estas tendencias se dieron desplazamientos fundamentales
en la relación asalariada -que Eric Wolf (1982; 2001) ubicó como el núcleo es-
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tratégico de las formas de movilización del trabajo social en el capitalismo-; las
clases trabajadoras se vieron envueltas en la dinámica expansiva del capital en
territorios diversos, enfrentando desempleo, precariedad y la mercantilización
y el despojo de las condiciones necesarias para la reproducción de sus propias
vidas. Los procesos de movilización, demanda y conflictividad que surcaron
las décadas del neoliberalismo expresaron las batallas que libraron las y los asa-
lariados, las y los trabajadores desocupados, las y los pequeños productores de
la economía familiar o comunitaria  para recuperar,  defender y sostener las
condiciones de reproducción de la vida. Las elaboraciones académicas domi-
nantes asumieron estos procesos históricos de diferenciación como la disolu-
ción/desaparición de “la clase trabajadora”.

Esta “desaparición” comenzó a relativizarse en el marco del proceso de crisis
generalizada que se abrió en 2008. Azuzadas por el impacto del proceso de en-
deudamiento, financiarización y “austeridad”, se desplegaron una sucesión de
protestas, movilizaciones e impugnaciones a políticas estatales y laborales, no
sólo en América Latina sino también en Europa, Estados Unidos y el mundo
árabe. La persistencia de la crisis y su profundización por la pandemia COVID
19 renovaron los cuestionamientos de las certezas lineales y evolutivas sobre el
capitalismo que parecía incubar la promesa neoliberal. Al mismo tiempo que
los procesos de desigualdad se profundizan, crece el interés por la recuperación
de herramientas teóricas y conceptuales que permitan dar cuenta de las diná-
micas estructurantes de los procesos de diferenciación y desigualdad.  

Las contribuciones que se presentan en el dossier iluminan aspectos y dimen-
siones diferenciados de esa dinámica, encarnados en contingentes y conjuntos
sociales particulares y analizados en su dinámica histórica específica. Espera-
mos, por medio de ellos, aportar a la necesaria identificación de espacios em-
píricos y analíticos abiertos a la interpelación etnográfica y socioantropológica.

En lo que sigue, se presentarán brevemente las coordenadas del debate contem-
poráneo sobre las clases trabajadoras, especificando algunas líneas de reflexión
que permiten articular el campo problemático, seguidas de un breve y ajustado
recorrido por las agendas de la investigación social sobre el trabajo y los traba -
jadores en la región, para finalizar con una presentación de los artículos que
componen el dossier.

LAS CLASES TRABAJADORAS Y SUS MODOS DE 
CONCEPTUALIZACIÓN

En el campo disciplinar de la antropología tiene lugar un profundo debate so-
bre la vigencia y centralidad del concepto de clases trabajadoras (Kasmir y Car-
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bonella en este número; Durrenberger y Doukas, 2018; Marega, Vitali, Vogel -
mann, 2019). El núcleo de la discusión radica en la necesidad de trascender las
nociones dogmáticas -los “mapas mentales heredados” en términos de Carbo-
nella y Kasmir (en este dossier)- que redujeron al concepto de clase a la figura
del proletariado industrial, característica de décadas pasadas fundamentalmen-
te en el contexto de los países centrales. 

La reflexión intelectual propicia un debate “a doble banda”: por una parte, se
problematizan las posiciones de tipo posmoderno que llevaron la investigación
al callejón sin salida de las “identidades”, entendidas como reificaciones parti -
cularistas (Menéndez, 2010; Carrier, 2015). Por otra parte, se cuestionan las po-
siciones reduccionistas y ahistóricas que absolutizaron un conjunto de atribu-
tos como cualidades constitutivas de “la” clase trabajadora. Como se ha señala-
do repetidamente, la representación teóricamente dominante de la clase traba-
jadora reposa en tres atributos fundamentales, no problematizados: su inser-
ción manufacturera e industrial, su carácter masculino “proveedor” de los in-
gresos monetarios de una familia nuclear, una etnicidad predominantemente
“blanca” y una tendencia a la sindicalización asumida como identificación co-
lectiva. 

La investigación historiográfica también arremetió contra esta clase hipostasia-
da en el obrero industrial para recuperar un conjunto de combinaciones varia-
das de mercantilización/subordinación del trabajo, con presencia en contextos
de desarrollo capitalista como ocurrió en América Latina (Van der Linden,
2008; Wallerstein, 2011), lo que promovió la ampliación de los sujetos de inte -
rés en el campo de la historia social del trabajo. En ese mismo sentido, después
de décadas del llamado de atención sobre la opresión de género en la explota -
ción capitalista (Fernández Kelly y Nash: 1983), la investigación reciente pro-
fundiza la indagación sobre la complejidad que representa el trabajo reproduc-
tivo y productivo como un elemento constitutivo de las relaciones de clase (Fe-
derici: 2018; Battacharya: 2017). 

El desarrollo de las reflexiones teóricas contemporáneas sobre los conceptos de
clase social –en general– y de clase trabajadora –en particular– responde a la
búsqueda de una perspectiva que permita establecer las complejas dinámicas
que estructuran las formaciones políticas sociales y culturales que ligan a los
subalternos por medio de los procesos de producción/ reproducción social que
se configuran al calor de la expansión del capital. El campo del debate está
abierto; las transformaciones están en marcha acelerada junto con la reorgani-
zación  de  las  movilizaciones  y  las  luchas  de  los  y  las  trabajadores.  En  la
perspectiva que nos interesa enfocar -cuya configuración explicitaremos más
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adelante– el concepto de “clases trabajadoras” remite a configuraciones siempre
dinámicas, enraizadas en formas específicas de movilización del trabajo social. 

La noción de proceso nos permite delimitar la formación de la clase trabajado-
ra como nuestro principal campo de indagación. En este sentido, las miradas
sobre la clase que exhiben un criterio taxonómico, que identifican variables y
posiciones en la estructura adquieren plena significación cuando pueden ser
puestas en relación con los procesos históricos que dan como resultado las
configuraciones que se observan. Si el despliegue del capitalismo se asume desi-
gual, el despliegue de “relaciones estratégicas” de movilización del trabajo so-
cial no se agota, ni mucho menos, en el terreno de la producción expandiendo
sus condicionamientos y su dinámica a las esferas de la circulación y el consu-
mo en tanto procesos que estructuran la reproducción de las familias y comu-
nidades de trabajadores. Esta perspectiva permite delimitar la historicidad y la
cotidianeidad como dimensiones fundamentales en el análisis de los procesos
de formación de las clases trabajadoras (Vogelmann: 2017). 

En este registro, es posible identificar cuatro líneas de reflexión que estructu-
ran el debate contemporáneo: en primer lugar, la que remite a la relación entre
los procesos de formación de las clases trabajadoras y los procesos de expan-
sión y desarrollo capitalista (Campling et al: 2016). Los autores consideran que
las relaciones sociales de explotación constituyen el núcleo explicativo de los
procesos de desarrollo observados a escala regional o estatal. Así, conciben a las
clases como emergiendo de las relaciones sociales de explotación en una socie-
dad dominada por la producción de mercancías. El modo en que mercantiliza-
ción y explotación se intersectan con dinámicas de género, étnicas y territoria -
les otorga especificidad a los procesos de desarrollo capitalista. En segundo lu-
gar, se recupera el carácter desigual del desarrollo del capitalismo, por lo tanto,
los procesos de formación de las clases trabajadoras resultan inherentemente
desiguales sin una finalidad precisa o un punto de culminación apriorística-
mente determinable. Esta desigualdad inherente es la expresión de las múlti-
ples determinaciones que se dinamizan en los procesos de formación de las cla-
ses trabajadoras (Campling et al: 2016; Kalb: 2018).  Sharryn Kasmir y Leslie
Gill (2018) profundizan en los procesos de producción de esa desigualdad des-
de la perspectiva de la economía política y la organización de las clases trabaja -
doras. Su comparación entre procesos en Colombia y Estados Unidos arroja
luz sobre el modo en que las formas y tradiciones de organización y de articu-
lación clasista se despliegan y se transforman en procesos de lucha y confronta-
ción cuyo resultado está, en principio, abierto a la contingencia.  
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Como consecuencia, y este es el tercer eje de reflexión, los procesos de forma-
ción de las clases trabajadoras pueden aprehenderse en un continuum de orga-
nización – desorganización – reorganización, cuyas implicaciones concretas se
dirimen en un complejo entramado de relaciones entre las fuerzas sociales. La
reflexión de Jerry Lembcke (1991/92) –anclada en el contexto de desindustriali-
zación en Estados Unidos- resulta sumamente sugerente por cuanto propone
fundamentos para vincular los procesos de desorganización y reorganización
de clase a los ciclos largos de acumulación capitalista. El autor sostiene que la
configuración más o menos duradera de las dinámicas de acumulación cristali-
za en formaciones territoriales e institucionales en el contexto de las cuales se
producen y transmiten intergeneracionalmente las dinámicas culturales y polí-
ticas identificadas como “experiencias” de clase, dinámica identificada por al-
gunas de las contribuciones que se presentan en este dossier. En este sentido
pone en relación la multiplicidad de espacios sociales en los cuales transcurren
las vidas de las personas con procesos holísticos de construcción de las confi-
guraciones clasistas.

Las observaciones en torno de las relaciones familiares para la construcción de
sentidos y de prácticas que contrarresten los procesos de diferenciación son
particularmente valiosas para indagar el “reverso” de los procesos de diferen-
ciación y fragmentación evidenciados en los mercados de trabajo. Esta línea de
indagación se articula con el cuarto eje de reflexión, que postula la necesidad
de analizar procesos situados y anclados en realidades concretas, de modo de
reponer el complejo entramado de relaciones que hacen a las configuraciones
de clase (Durrenberger y Doukas: 2018). Las indagaciones situadas muestran
una variedad de formas de subordinación del trabajo que trascienden el trabajo
asalariado (registrado o no registrado; eventual o permanente) como vía predo-
minante de reproducción de conjuntos sociales amplios –estructurados a través
de clivajes étnicos, de género o generacionales. Una mirada históricamente in-
formada puede identificar los procesos que median la imbricación de estos
conjuntos de productores familiares o comunitarios, cuentapropistas o peque-
ños comerciantes, en procesos clasistas. 

La noción de acumulación por desposesión (Harvey: 2004) subyace a las carac-
terizaciones acerca de las dinámicas de producción de los conjuntos sociales
que fluyen a los mercados de trabajo y protagonizan procesos de organización,
desarrollan prácticas y articulan relaciones de cooperación y reciprocidad para
sostener o mejorar sus condiciones de reproducción. Las masivas migraciones
contemporáneas son un elemento fundamental de esa dinámica, y pueden ex-
plicar  procesos  de  asalarización,  organización  y  conflictividad  regionales  y
transnacionales (Hernandez Corchado: 2019; Zlolniski: 2019).  
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Es en el marco de estas reflexiones que la construcción objetual del ganarse la
vida se propone como punto de partida analítico para indagar los procesos de
formación de clase en el capitalismo contemporáneo, partiendo del reconoci-
miento de las diversas dinámicas de subordinación del trabajo y de reproduc-
ción de los conjuntos sociales (Carbonella y Kasmir: este volumen). La perspec-
tiva de ganarse la vida denota un punto de partida interno a los conjuntos so-
ciales que enfrentan los procesos de desposesión y variados modos de subordi-
nación del trabajo. Ubicar este punto de partida analítico en clave de trabajo –
en tanto relación mediante la cual la actividad privada e individual deviene so-
cial– permite sostener el vínculo conceptual entre las formas de subordinación
del trabajo y el proceso de formación de las clases trabajadoras A su vez, dar
cuenta de procesos internacionales de organización productiva y gremial nos
coloca ante el reto de explicar la composición y la formación de una clase glo-
bal, heterogénea y compleja. 

En este campo magmático de reflexión e investigación, el enfoque antropológi-
co adquiere centralidad debido a su vocación de observación, registro y análisis
de las diversas esferas de la realidad social como fenómenos no escindidos, que
se actualizan en configuraciones cotidianas. Por ello, los artículos reunidos en
este  dossier  están  orientados  al  análisis  de  las  clases  trabajadoras  desde  la
perspectiva antropológica, con el fin de indagar en las transformaciones en las
formas de realizar y organizar el trabajo, y en las novedosas estrategias de mo-
vilización político-laboral, permanente conflictividad social y nacientes proce-
sos ideológicos y socioculturales entre los y las trabajadoras en décadas recien-
tes. Las colaboraciones muestran la multiplicidad de figuras contractuales, la-
borales y de actores insertos en procesos de reestructuración, reorganización
del trabajo y precariedad laboral que se observan en la investigación directa en
campo. 

LOS ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LAS CLASES TRABAJADORAS: 
LAS ESPECIFICIDADES LATINOAMERICANAS

Cuando se planteó organizar el presente dossier para la Revista Latinoamerica-
na de Antropología del Trabajo varias preguntas emergieron; ¿existe una singu-
laridad que caracterice al trabajo y a los trabajadores en América Latina? ¿De
qué manera la realidad de la región ha implicado un desafío analítico para
abordar  dicha problemática?  ¿Cómo influyen las transformaciones  recientes
del trabajo en los estudios antropológicos latinoamericanos? (Nieto, 2016).

Numerosos estudios clásicos sobre la historia del trabajo y de los trabajadores
en América Latina (Alba, 1964; Hall y Spalding, 1997; Roxborough, 1997) estu-
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vieron especialmente enfocados en los procesos de migración y en el tránsito
de los trabajadores rurales a la vida urbana (Quijano, 1976; Halperín Donghi,
1990). En términos de especificidades, se hipotetizó que en las sociedades lati-
noamericanas –en contraste con lo que acontecía en los países centrales– eran
los trabajadores de los sectores de exportación y de las economías de enclave
los grupos clave en la explicación de los procesos políticos y sociales de confi-
guración de las clases trabajadoras (Bergquist: 1988). También fueron conside-
rados los procesos de descampesinización, abolición de la esclavitud y desapro-
piación de tierras que operaron como las “marcas de origen” de los procesos
de las clases trabajadoras nacionales –especialmente en los contextos de agricul-
tura de exportación-.

En las primeras elaboraciones académicas primó una caracterización de la clase
trabajadora latinoamericana y sus movimientos reivindicativos y sociales basa-
da en la teoría de la modernización. En términos empíricos, el interés se cen-
traba en documentar la transición de la sociedad agraria y tradicional a la ur-
bana e industrial y en elucidar el modo en que atributos de ambas formas de
sociedad permeaban las actitudes sociales y políticas; las comunidades y las or-
ganizaciones obreras (Germani: 1955; Di Tella; 1967 a y b; Zapata, 1986). En
virtud de la atención a estas dinámicas las problemáticas vinculadas con los
procesos de emergencia de grupos de trabajadores rurales y urbanos fueron ad-
quiriendo presencia en las investigaciones antropológicas. 

El contexto es aquel de la “antropología en peligro de muerte” (Levy-Strauss,
1961): las otrora “sociedades primitivas” -entidades discretas, claramente discer-
nibles y circunscriptas espacialmente– devenían sujetos políticos en el contexto
de los procesos de liberación nacional en África, Asia y América Latina. Entre
la desaparición de los “objetos” y la crisis teórica, se produjo el viraje al estu -
dio de las “sociedades complejas” y la reformulación de las articulaciones con-
ceptuales y epistémicas que habían estructurado el modelo antropológico clási-
co (Menéndez, 2010). El foco antropológico se trasladó desde las instituciones
hacia las prácticas y a las redes de relaciones cotidianas (Boissevant, 1974). La
delimitación de “los trabajadores” rurales y urbanos como objetos de estudio
se realizó en el campo de las tensiones conceptuales generadas por la incorpo-
ración de diversos conjuntos sociales a los entramados productivos, urbanos y
rurales (Ratier, 1971). Sin embargo, será necesario un movimiento teórico ex-
plícito –también acompasando procesos políticos– para que el estudio de los
conjuntos sociales conformados por los y las trabajadores se convierta en el es-
tudio de las clases trabajadoras. 
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En el contexto latinoamericano, la confluencia de procesos paralelos de movi-
lización social e institucionalización disciplinar en México, Argentina y Brasil
operó en tanto sustrato de la construcción de la clase obrera/clase trabajadora
como objeto de atención antropológica.  En este movimiento, las corrientes
teóricas antropológicas en diálogo con la sociología francesa, la teoría de los
procesos de trabajo y con la historia desde abajo, tributaria del marxismo an-
glosajón, dieron lugar al bagaje conceptual de una perspectiva latinoamericana
de los procesos históricos de formación de clase (Cardoso de Oliveira, 1991;
Novelo, 1999; Garbulsky, 2003, Menéndez, 2010, Leite Lopes, 2011 a, 2013). Es
en este período que crece el interés sobre la gran industria y sus trabajadores, la
pequeña industria doméstica y la economía del artesanado. Las investigaciones
sobre empresas emblemáticas o sectores estratégicos (Sariego Rodríguez, 1987;
1999; Leite Lopes, 1977; 1988) y la acción de los sindicatos orientaron el inte -
rés por el tema de la conciencia obrera (Abramo y Montero, 1995) y su vínculo
con las formas de organización y conflictividad e insubordinación emergentes
(Jelin, 1974; Zapata, 2015). 

El período abierto por la crisis del petróleo en 1973, la sucesión de dictaduras
y gobiernos autoritarios de la década de 1970 y el impacto de la crisis de la
deuda latinoamericana de inicios de la década de 1980, planteó un nuevo esce-
nario para la clase trabajadora, cuyas características se insinuaron en las proble -
máticas que fueron parte del debate en la mesa temática “Antropología de la
clase obrera” en el Congreso Argentino de Antropología Social, realizado en
1986, a poco menos de dos años de la caída de la dictadura militar En ese con-
texto,  además  de las  experiencias  políticas  y culturales  de  las  comunidades
obreras, se recuperó una línea de investigación en antropología médica, especí-
ficamente construida alrededor  de la salud laboral como una problemática de
la clase trabajadora (Menéndez, 1978; Wallace, 1994; Grimberg, 1988 y 1989). 

En continuidad con esa línea de investigación, trabajos recientes han llamado
la atención sobre los procesos de reconversión productiva como el complejo
de origen del fenómeno de los llamados riesgos psicosociales del trabajo, que
se expresan en violencia y nuevos padecimientos como el  burnout y el  mo-
bbing (Campos, Martínez. Soul: 2014). Al calor de las transformaciones se in-
corporaron investigaciones sobre la modernización de los procesos de trabajo y
el interés por la subjetividad obrera, la capacidad de resistencia de los trabaja-
dores y su lucha bajo nuevas condiciones productivas en Argentina,  Brasil,
Chile, México, Uruguay y Venezuela (De la Garza, 1993, Castro y Leite, 1993 y
1994; Castro, 1995 y 1996). 
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Al mismo tiempo, la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral
urbano desde fines de los años sesenta enriqueció la perspectiva analítica sobre
la exclusividad de una clase trabajadora industrial y masculina. Destacaron es-
tudios sobre la industria de la confección y sectores con grandes contingentes
femeninos,  además de sobre  ocupaciones  clásicamente feminizadas  como el
trabajo doméstico y el trabajo domiciliario. Con el tiempo se fortaleció la in-
vestigación sobre el trabajo femenino y su articulación con la familia, el merca-
do de trabajo y las organizaciones sindicales. (Aguirre, 1990; Arango, 1997; Hi-
rata, Husso y Roldán, 1995; Hirata, 1998).

En 1994 se realizó el primer Congreso Latinoamericano de Sociología del Tra-
bajo en la Ciudad de México con la participación de la naciente Asociación
Latinoamericana de Estudios del Trabajo (ALAST), que reunió un vasto campo
de investigaciones que daban cuenta de los profundos procesos de transforma-
ción que estaban atravesando las clases trabajadoras latinoamericanas. Tanto en
este campo disciplinar como en el más estrechamente antropológico, las pre-
guntas de investigación se centraban en las consecuencias que las transforma-
ciones en curso tendrían sobre las relaciones estructurantes de la clase trabaja-
dora – en clave de ciudadanía e identidad –y sobre la cultura del trabajo (Caba-
nes, 1997; Palenzuela, 1995). Los problemas de investigación se construyeron
centralmente en torno de las nociones de cultura, experiencia y subjetividad
(Wallace, 1996; Manzano, 1996; Montiel Hernández, 2001; Palermo, 2012; Vo-
gelmann, 2012; Soul, 2014). Paralelamente, tuvo lugar un giro conceptual para
interrogar las relaciones en los espacios de trabajo, conceptualizándolas en cla -
ve comunicacional y de interacciones negociadas (Zamora Ramírez, 1993; Rey-
gadas, 2002 a y b). De esta manera, la conceptualización de las clases trabajado-
ras oscila entre el “giro lingüístico” y su homologación a la clase obrera manu-
facturera.

Es así que, como adelantamos, en el contexto del desarrollo de la globalización
neoliberal y bajo la noción de “fragmentación” cristalizaron oposiciones socio-
lógicas, que sedimentaban al mismo tiempo en “mapas mentales” mediante los
cuales se delimitaban problemas y objetos de estudio (ver Kasmir y Carbonella
en este volumen). El desafío entonces es poder articular el vasto caudal de co-
nocimiento producido en torno de los y las trabajadoras en construcciones
teóricas que nos permitan una mejor comprensión de las relaciones y tenden-
cias que condicionan las vidas de los sujetos; así como de las prácticas y los
procesos mediante los cuales los colectivos y las comunidades pugnan por me-
jorar sus vidas.
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LAS CONTRIBUCIONES DEL DOSSIER

Este número temático se planteó dos objetivos centrales: el primero fue debatir
y analizar la realidad del mundo del trabajo por medio de los procesos econó-
micos, políticos y sociales que impactaron a los heterogéneos sujetos laborales
de América Latina; el segundo fue mostrar formas de conflictividad y estrate-
gias de reivindicación contemporáneas asociadas a la reproducción social, la
reorganización del trabajo y la capacidad política de resistencia. Este ejercicio
nos permitió establecer un diálogo entre los artículos que se presentan y que
son resultado de investigaciones directas con trabajadores y trabajadoras en sus
experiencias cotidianas. 

El clivaje de género y las articulaciones producción/reproducción

En un primer conjunto de artículos se identifica la presencia laboral femenina
en ocupaciones tradicionales, como el servicio doméstico, el tejido de textiles y
la preparación de tortillas, tanto en México como en Chile. Estas mujeres se
nutren de redes de apoyo y de recursos familiares en los que el componente
étnico es sustantivo para entender la lógica de su inserción laboral, movilidad
espacial y formas de organización y liderazgo. Estas dinámicas son analizadas
en el artículo de Donna Melissa Espino Torres “Aquí, yo trabajo en casa. Re-
des migratorias, inserción laboral y agencia de mujeres zapotecas del Istmo de
Tehuantepec en el servicio doméstico de Baja California, México (1970-2018)”.
En este trabajo se analizan las experiencias laborales y las redes migratorias in-
ternas  de  mujeres  indígenas  zapotecas  insertas  en el  trabajo  doméstico,  así
como los procesos de negociación y demandas sobre sus condiciones de traba-
jo. Se enfatiza la importancia de la agencia para indagar los liderazgos de estas
trabajadoras domésticas que emigran hacia la ciudad de Ensenada, al norte de
México, y que han participado históricamente en la reproducción social de su
comunidad en el centro del país. En tal sentido, se aborda el complejo entra-
mado de relaciones, alianzas y saberes que se agencian y se comparten entre
mujeres trabajadoras indígenas migrantes. La autora polemiza con aquellas lec-
turas que han privilegiado el análisis de las relaciones serviles y de opresión,
subrayando las relaciones de solidaridad de género, ayuda y apoyo entre las tra -
bajadoras y, entre éstas y sus patronas. Concluye en afirmar que el trabajo en
casa representa para estas mujeres una plataforma para comenzar el vínculo
con la ciudad de destino.

En el siguiente artículo, “Tortillas “hechas a mano”: trabajo femenino domici-
liario emergente en el barrio de San Martín, Malinalco, Estado de México”, las
autoras Vanessa Encino Enguani, Ana Cristina Flores Valeriano y Jennifer Yesi-
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ca Miranda Reyes analizan, desde un abordaje etnográfico, la incorporación fe-
menina al mercado laboral a partir de la prolongación y mercantilización de
tareas indisociables del género, como la elaboración de tortillas. El estudio se
focaliza en el trabajo femenino domiciliario atendiendo a las maneras en que
las trabajadoras se organizan, laboran, comercian y administran, como un me-
canismo de continuidad de los procesos reproductivos de sus familias. Las au-
toras dan cuenta de las transformaciones históricas en las que se inscriben estas
experiencias, atendiendo a los procesos de urbanización en zonas antes consi-
deradas campesinas y en un contexto de crisis económica general y precariza-
ción del trabajo asalariado, lo que impacta en la disminución de los ingresos
familiares.  La aproximación etnográfica del estudio avanza en la  descripción
de las actividades rutinarias para la producción del alimento típico mexicano a
través del encuentro con las mujeres en sus hogares, que es el espacio en el que
realizan su trabajo.

Finalmente, el texto titulado “Transformaciones económico-organizativas de la
tradición textil pewenche bajo el escenario neoliberal: Estudio de caso de las te-
jedoras  de  la  agrupación textil  AywiñDomochede  Butalelbun,  Alto  Biobío,
Chile”, escrito por Paula Santana Santana y  Josefa Krstulovic Matus,  aborda
las transformaciones económico-organizativas del trabajo artesanal textil, ten-
diente a integrar circuitos de comercialización propiciados por el Estado en la
lógica mercantil-neoliberal. Se analiza la reactualización de las prácticas de las
tejedoras pewenche de la comunidad de Butalelbun organizadas en la agrupa-
ción Aywiñ Domoche. Las autoras se inscriben en una perspectiva teórico me-
todológica decolonial y abordan el tránsito dinámico entre lo tradicional y lo
moderno, entendido como lógicas de transformación intersectadas.  Cuestio-
nan así las miradas que ubican a lo tradicional y a lo moderno como una ins -
tancia dicotómica y de tránsito lineal. Desde estas coordenadas se describen las
transformaciones en la comercialización de textiles como procesos que, aunque
vinculados estrechamente a los condicionamientos neoliberales, se forjan y de-
vienen en prácticas de resistencia cultural a través de estrategias de reivindica -
ción, re-apropiación y refuerzo de aspectos identitarios. 

Inspiradas en la lectura de Thompson que realizan August Carbonella y Sharr-
yn Kasmir (en este dossier), es posible interrogarse acerca de las expresiones de
solidaridad como parte de los intentos de las clases trabajadoras por “hacerse a
sí mismas” a contrapelo de las tendencias a la ampliación de diferencias, exclu-
siones y jerarquizaciones. Entre las trabajadoras domésticas, las redes migra-
torias internas femeninas se articulan en lazos solidarios interétnicos donde co-
bran relevancia las trayectorias, saberes y liderazgos de las mujeres indígenas
migrantes a la ciudad. Por su parte, las tejedoras de la agrupación textil Aywiñ
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Domoche crean y recrean las relaciones entre mujeres alrededor de la produc-
ción del trabajo artesanal y ancestral donde la organización es la fuente del em-
poderamiento colectivo. Para el caso de las trabajadoras productoras y vende-
doras de tortillas, la mirada de género también implica observar las cargas del
trabajo productivo y reproductivo y ubicar la centralidad que adquiere el ámbi-
to familiar como una de las esferas en las que se lleva a cabo la reproducción
social. 

De conjunto, estas experiencias evidencian procesos específicos de articulación
de clivajes étnicos y de género en formas diversas de subordinación del trabajo
y de articulación de las dimensiones de producción y reproducción social. En
efecto, en todos los casos la yuxtaposición espacio temporal entre producción
y reproducción (y sus modificaciones) implican el desarrollo de especificas ca-
pacidades de agencia en las trabajadoras, ya sea como líderes, defensoras de su
identidad étnica, o como productoras/vendedoras y organizadoras del espacio
doméstico.

Formas de organización colectiva y politicidad de clase

El resto de los artículos analiza las formas de resistencia, organización y acción
política frente a los cambios del trabajo, en dónde los trabajadores construyen
acciones  y  reivindicaciones  tanto  en  clave  “laboral”  como “ciudadana”.  Se
aborda la experiencia de los trabajadores de plataformas de Bélgica, de los pro-
fesionales de la salud en México y del sector de telecomunicaciones y vendedo-
res ambulantes en Argentina; así como complejos casos de cooperativas de ca-
fecultores del Perú, y los movimientos sociales de demanda por vivienda en Es-
paña. 

En el artículo de María Cecilia Trionfetti Mella y Aline Bingen, “'Una carrera
hacia la rentabilidad': resistir a la degradación de las condiciones de trabajo y
de empleo en la economía de plataforma”, se describen las formas de resisten-
cia que ponen en práctica los trabajadores de plataformas digitales de entrega
de pedidos a domicilio en Bélgica como respuesta a la precarización de las con-
diciones de empleo y las formas de flexibilidad espacio-temporal que caracteri -
zan al sector. A partir de una serie de entrevistas a trabajadores y dirigentes sin -
dicales, el estudio aborda las formas de disciplinamiento, control y la organiza-
ción del trabajo en las plataformas. En ese escenario se identifican los obstácu-
los para la organización colectiva y el modo en que éstos son consecuencia di -
recta de las estrategias empresariales.  Se analizan procesos de movilización y
organización articulados en respuesta a las transformaciones tendientes a de-
gradar las condiciones laborales desde un enfoque que trasciende las expresio-
nes abiertas y organizadas de la movilización obrera, para explorar las múlti-
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ples formas de resistencia en el trabajo. En este punto, las autoras advierten
que las estrategias individuales, al circular entre los trabajadores han adquirido
en ocasiones dimensiones colectivas, abonando el terreno propicio para la con-
figuración de un colectivo de trabajo. Mediante una serie de prácticas de no-su-
bordinación desplegadas molecularmente en la cotidianeidad laboral, los traba-
jadores de plataformas buscan construir interlocutores y plasmar sus deman-
das. En estos colectivos parecen reponerse, aún en contextos de profundización
de la subordinación por medios técnicos, ciertas prácticas cotidianas de elu-
sión –si no de confrontación directa– de los mecanismos de control. El artícu-
lo identifica las confluencias, debates y tensiones desarrolladas entre la organi-
zación de repartidores y los sindicatos institucionalizados evidenciando los lí-
mites de la acción sindical clásica. No obstante, se señala cómo la experiencia
de movilización conjunta entre el colectivo de repartidores y las centrales sin-
dicales ha producido transformaciones significativas en el ámbito sindical bel-
ga.

En contraste, el artículo “El sacrificio como requisito profesional: El caso de la
formación médica hospitalaria en Oaxaca, México”, de Aitza Miroslava Calix-
to Rojas y Roberto Campos Navarro, aborda el modo en que la inserción del
personal médico en formación configura obstáculos para su organización en
términos laborales, al tiempo que alimenta la identificación profesional. Me-
diante un abordaje etnográfico se describen las estructuras institucionales que
condicionan la formación hospitalaria en el  marco del llamado “internado
hospitalario de  pregrado”, en el  que se observan implicaciones  identitarias,
simbólicas y materiales para los profesionales de la salud. Para ello, se analizan
las exigencias institucionales de tipo administrativas, corporales, emocionales y
profesionales,  desde una mirada compleja y mediante  redes  interseccionales
con las dimensiones de género, generación, clase y racialización. Todo ello en
un contexto histórico de desfinanciación de los servicios públicos de salud en
el que las y los estudiantes de pregrado y posgrado solventan la falta de recur-
sos humanos frente a la saturación de los servicios. La identificación del año
laboral como un ritual de pasaje, evidencia el modo en que sostener formas de
subordinación jerárquica y de control burocrático como parte de la moral del
sacrificio que caracteriza al ser médico, debilita la posibilidad de lidiar colecti-
vamente con la sobrecarga laboral.

La siguiente contribución,  “La clase como lenguaje de organización política:
diálogos  etnográficos  a  partir  de  estudios  con  organizaciones  de
trabajadores/as en Argentina” realizada por Sandra Wolanski y María Inés Fer-
nández Álvarez, propone reflexiones acerca del concepto de clase, en tanto no-
ción política que se sostiene en reivindicaciones y procesos de lucha de colecti -
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vos de trabajadores en torno de los modos de ganarse la vida. En base a un
análisis comparativo de estudios etnográficamente situados, se rastrean lengua-
jes y relaciones mediante los cuales dichos colectivos se organizan: una coope-
rativa de vendedores ambulantes en trenes, concebida como herramienta gre-
mial representativa de este sector de trabajadores/as de la “economía popular”;
y el sindicato de las y los trabajadores de las telecomunicaciones del Área Me-
tropolitana de Buenos Aires. Las autoras problematizan la noción de clase so-
cial señalando la necesidad de ir más allá de los mapas heredados y otorgando
centralidad al lenguaje de clase mediante el cual se constituyen colectivos y ho-
rizontes de lucha heterogéneos y diversos. Para ello proponen tres ejes analíti-
cos: las relaciones intergeneracionales, las prácticas pedagógicas y la experiencia
vivida.

En el mismo sentido de la organización colectiva está el artículo de  Ricardo
Luiz Cruz “Organizações de produtores frente às mudanças na política econô-
mica nacional: o caso das cooperativas peruanas de cafeicultores (1980-2006)”.
En este trabajo se describe el modo en que se reposicionan los líderes de orga-
nizaciones cooperativas de productores de café en Perú frente a la hegemonía
del libre mercado. Se analizan las posiciones de las organizaciones de cafetale-
ros frente a los cambios en la política económica enfocándose en los discursos
y acciones de sus dirigentes entre 1980 y 2006. Se identifica un cambio de posi-
ción del movimiento tendiente a aceptar la ideología del libre mercado como
forma de estructurar el comercio del sector. El análisis muestra que dicha ideo-
logía, en tanto sentido común, se inscribe en las relaciones entabladas con las
empresas privadas vinculadas a la comercialización del producto y, se expresa
en un ideal de competitividad como una estrategia que tiene como horizonte
la supuesta objetividad de la economía.

Finalmente, “La subjetividad de clase en los movimientos sociales por la vi-
vienda. Análisis etnográfico del movimiento vecinal y las luchas antidesahu-
cios en el Estado español” de Javier Ortega Fernández describe los movimien-
tos por la defensa del derecho a una vivienda digna que tuvieron lugar en Es-
paña durante dos periodos distintos, las décadas de 1970 y 2010. Se abordan
los procesos de formación de clase en el ámbito de la reproducción, ponderan-
do las tendencias de disciplinamiento, desposesión financiera y vulneración de
las condiciones de reproducción de las familias trabajadoras. Abona la hipóte-
sis avanzada por Susana Narotzky (2015) que pone a los procesos de construc-
ción de demandas en torno de las condiciones de reproducción social (salud,
educación, vivienda) expropiadas por “las finanzas” o “los bancos” como te-
rreno fértil para galvanizar colectivos en una dinámica clasista, que debe ser ar -
ticulada por los “intelectuales orgánicos” -militantes y activistas de diversas ge -
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neraciones y procedencias. Del mismo modo, Ortega Fernández focaliza en el
papel del activismo y la militancia al analizar los procesos de subjetivación po-
lítica. De esta manera establece un debate con las perspectivas que estudian los
movimientos sociales recientes, postulando el desvanecimiento de las identida-
des de clase. El artículo incorpora las dimensiones afectivas, imaginativas y vo-
litivas para el abordaje de los procesos sociales, y concluye que la indagación
en torno de las narrativas encuadradas en el conflicto de clases revela las forta-
lezas presentes en los espacios de movilización. 

El dossier incluye también la publicación en castellano del artículo de August
Carbonella y Sharryn Kasmir “Desposesión, desorganización y la antropología
del trabajo”. El estudio, publicado originalmente en 2015, es una importante
contribución a la renovación de preguntas y abordajes que se están dando en
campo de la antropología del trabajo global. El artículo reflexiona en torno de
las dimensiones problemáticas que convergen en el abordaje contemporáneo
de las clases trabajadoras, centrado en la dialéctica entre desposesión e integra-
ción en la vida cotidiana, formas de reproducción social y procesos de desorga-
nización, reorganización.

Una lectura transversal de los artículos que conforman el dossier nos permite
dialogar con las líneas de reflexión avanzadas anteriormente. En primer tér-
mino, los artículos evidencian un amplio arco de formas de subordinación del
trabajo, que van desde la forma asalariada hasta la comunitaria, pasando por la
de productoras “independientes” que enfrentan al mercado individualmente.
En este sentido, resulta relevante el modo en que las formas de control sobre el
propio proceso de trabajo operan como núcleos de articulación de identidad
étnica y de género desde los cuales se construyen relaciones inmediatas con el
mercado. De este modo y, en segundo lugar, se reactualiza la problemática de
la autonomía y el control, en contextos de profundización de la subordinación
mediante el mercado y del dinero –puesto que se ha convertido en el medio
predominante para obtener bienes de subsistencia– de digitalización del co-
mando del proceso de trabajo en el caso de los trabajadores de plataforma y de
sobrecarga de trabajo y profundización de las jerarquías en el servicio de salud.
En tercer lugar, algunos de los textos plantean el impacto de ciertas modalida-
des de intervención estatal en la configuración de los procesos de reproduc-
ción social, ya sea configurando el paso de productoras a vendedoras por me-
dio de intervenciones sobre los territorios, o comandando procesos de desapro-
piación de bienes vitales para la reproducción de los trabajadores, como la vi-
vienda. 
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