
EL MERCADO DE TRABAJO EN AMÉRICA LATINA: 
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I N T R O D U C C I Ó N 

E S T E T R A B A J O ensaya l a aplicación de algunos conceptos desprendidos 
de las nuevas tendencias e n l a economía pol í t ica * a u n tema l a t i n o 
americano. Estas nuevas tendencias enfat izan l a intensa penetrac ión de 
cálculos de t ipo polít ico e n decisiones y orientaciones económicas. N o se
ñalan solamente l a i m p o r t a n c i a de los aspectos extraeconómicos e n e l 
crec imiento económico; considerando los abundantes estudios consagra
dos a este campo este señalamiento resultaría u n tanto superf luo . L a 
n u e v a economía polít ica parte d e l supuesto de que todos los recursos 
(económicos y políticos) están sometidos a u n a situación de básica es
casez y a condiciones de i n c e r t i d u m b r e . E n e l caso p a r t i c u l a r de los paí
ses en desarrol lo , l a escasez y l a i n c e r t i d u m b r e d e t e r m i n a n l a p r e e m i 
n e n c i a de u n a lógica polít ica d e corto plazo e n l a t o m a de decisiones. 

Este supuesto básico podr ía apoyarse en diferentes datos empíricos 
que , p o r e l m o m e n t o , n o se h a n a r t i c u l a d o considerablemente e n u n a 
teoría. Así , p o r e jemplo, se h a i n d i c a d o que ampl ias porciones de l a 
sociedad l a t i n o a m e r i c a n a n o se encuentran incorporadas a los procesos 
p r o d u c t i v o s de l a economía de sus respectivos países; s i n embargo, existe 
u n a incorporación psicológica y social creciente, es t imulada p o r l a am
pl iac ión de las comunicac iones y p o r las expectativas creadas p o r dife
rentes grupos políticos. D e esta m a n e r a se produce u n desfasamiento 
entre las demandas sociales, que se apoyan en valores re lat ivamente 
" m o d e r n o s " , y l a incorporación a l sistema económico, que es relativa¬
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mente " t r a d i c i o n a l " . 2 Este fenómeno se percibe tanto entre conglome
rados campesinos c o m o entre grupos marginales u r b a n o s . 3 

A s i m i s m o , se podr ía recordar q u e e n sistemas — c o m o los l a t i n o a m e 
r i c a n o s — d o n d e se d a u n a a l ta i n e s t a b i l i d a d en los equipos polít icos es 
e x p l i c a b l e que éstos t o m e n decisiones que i m p l i q u e n bajos costos polí
ticos; los costos económicos se sabrán — s i es que l l e g a n a saberse— 
c u a n d o ya no estén en el poder. T a l vez este factor debería tomarse 
en cuenta en e l estudio de las causas de l a inflación e n algunas econo
mías lat inoamericanas.* 

U n dato a d i c i o n a l : l a mayoría de los sectores e n l a sociedad l a t i n o 
a m e r i c a n a — y a q u í n o tiene i m p o r t a n c i a si d i c e n identif icarse c o n l a 

" i z q u i e r d a " o c o n l a " d e r e c h a " h a c o i n c i d i d o en destacar e l p a p e l d e l 
E s t a d o en l a orientación de los procesos económicos. Se acepta c o m o 
legí t ima l a part ic ipación e intervención d e l Estado en temas c o m o l a 
protección a las industr ias nacionales nacientes, los incentivos a l a ex
portación, la regulación de precios y salarios, la centralización de las f u n 
ciones educativas (dada su i m p o r t a n c i a en l a determinación d e l p e r f i l 
de cal i f icaciones y h a b i l i d a d e s de l a m a n o de obra), las reformas en e l 
sector agrícola, las inversiones en infraestructura , l a formulación de 
leyes laborales y hasta en el desarrol lo de l a c o m u n i d a d . 5 Estas expecta
tivas localizadas e n el Estado ampl ían su campo de acción legít ima. 
C i e r t a m e n t e , e n algunos casos esta acción es más b i e n r i t u a l y f i c t i c i a ; 
s i n embargo, el Estado l a t i n o a m e r i c a n o se ve i n t e r n a y externamente 
pres ionado a m u l t i p l i c a r su penetración en esferas sociales har to dife
rentes. C o m o resultado de las expectativas y de estas presiones el Estado 
i n c l u y e entre los cálculos de toda decisión f u n d a m e n t a l n o sólo su nece
s idad de sobrevivencia, s ino también el i m p u l s o a incrementar sus fun
ciones. Dif íc i lmente podrá desligarse de u n a función que ya h a a s u m i d o , 
especialmente si ésta jus t i f i ca u n a constante ampliación de su c a p a c i d a d 
de gasto. Y e n este sentido, el aparato estatal suele a r t i c u l a r cr i ter ios e 
intereses propios que n o obedecen a cálculos estrictamente económicos 

2 Este desfasamiento ha sido tratado recientemente por G. Germani en Sociología 
d e l a modernización, Buenos Aires, Paidós, 1969. Una versión resumida y más ex
plícita de sus ideas puede encontrarse en S t a g e s of M o d e r n i z a t i o n i n Latín A m e r i c a , 
publicado por Rutgers University, en la serie S t u d i e s i n C o m p a r a t i v e I n t e r n a t i o n a l 
D e u e l o p m e n t , 1970. 

s Algunos datos sobre este desfasamiento en agrupaciones campesinas pueden 
recogerse en A. Quijano, "Los movimientos campesinos contemporáneos en América 
Latina", en S. Martin Lipset - A. Solari (eds.), Élites y d e s a r r o l l o e n América L a t i n a , 
Buenos Aires, Paidós, 1967. Un relato impresionístico del tipo de demandas que 
surgen en poblaciones marginales nos ofrece L. Heredia, "Cara y Ceca", N u e v o 
M u n d o , febrero, 1970. 

4 Este factor es, en verdad, considerado parcialmente por R. F. Miksell, en 
su excelente trabajo sobre las causas y efectos de la inflación en América Latina. 
Véase I n f l a t i o n i n Latín A m e r i c a , estudio presentado al Senado de Estados Unidos, 
documento 9 W 7 , abril, 1969. 

5 Sobre las múltiples funciones asignadas al Estado véase en especial C. W. Ander¬
son, P o l i t i c s a n d E c o n o m i c C h a n g e i n Latín A m e r i c a , Nueva York, Van Nostrad 
Reinhold Co., 1967. (Capítulo 2.) 
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de optimización. Así se e x p l i c a n decisiones que, siendo e c o n ó m i c a m e n t e 
i rrac ionales , responden s in embargo a u n a "economía d e l p o d e r " . 

F i n a l m e n t e , l a p r e e m i n e n c i a de l a lógica polít ica e n l a t o m a de 
decisiones podría explicarse señalando que e n A m é r i c a L a t i n a n o se 
observa, en r igor , u n a ausencia de c a p a c i d a d empresar ia l , como a lgunos 
autores h a n anotado. 0 Sugerimos q u e esa capac idad empresar ia l h a sido 
transfer ida d e l sector económico a l sector polít ico. Se podr ían i n v o c a r 
razones de diferente t i p o p a r a e x p l i c a r esta transferencia; n o l o hare
mos en este contexto. M a s si l a aceptamos como hipótesis de trabajo 
podríamos expl icarnos ta l vez l a fascinación que e l poder estatal ejerce 
sobre sectores agresivos y p o t e n c i a l m e n t e innovadores de l a sociedad 
l a t i n o a m e r i c a n a . D e esta m a n e r a , l a c a p a c i d a d empresar ia l v o l c a d a a l a 
acción polít ica c o n d i c i o n a c o m p o r t a m i e n t o s diferentes a los observados 
entre los "capitanes de i n d u s t r i a s " . L a lógica maquiavél ica de a c u m u 
lación de poder es sensiblemente d i s t i n t a a l a lógica p u r i t a n a d e acu
m u l a c i ó n de c a p i t a l . 

E l señalamiento de estos fenómenos sustenta, a l menos p a r c i a l m e n t e , 
a q u e l supuesto básico de l a n u e v a economía polít ica y l a t o r n a a p l i c a b l e 
a l análisis de algunas cuestiones la t inoamericanas . 

Este trabajo se centra en e l e x a m e n de algunos aspectos polít icos 
que parecen gravi tar sobre el mercado de trabajo e n A m é r i c a L a t i n a . 
Más específicamente, nuestro ensayo intentará responder a las s iguien
tes interrogantes: a ) ¿Cuáles son las características formales q u e d e f i n e n 
e l m e r c a d o de trabajo? b ) ¿En q u é consiste e l c o n t e n i d o pol í t ico de es
tas notas? c ) S u p o n i e n d o l a existencia de desfasamientos y presiones e n 
e l m e r c a d o de trabajo l a t i n o a m e r i c a n o , ¿qué mecanismos polít icos de 
ajuste y adaptación están operando? 

A q u í conviene hacer dos advertencias: i ) c u a n d o nos referimos a 
" A m é r i c a L a t i n a " i n c u r r i m o s en generalizaciones que, en algunos casos, 
p u e d e n ser gratuitas y hasta abusivas. Exis te , en verdad, u n a nít ida 
diferenciación de características y situaciones dentro d e l c o m p l e j o la t ino
americano, que algunas tipologías h a n i n t e n t a d o describir. ' ' Pensamos 
que las generalizaciones podrían excusarse p o r e l hecho de que se trata 
de u n a p r i m e r a aproximación a temas escasamente explorados. S u p e r a d a 
esta p r i m e r a y necesaria etapa entonces habrá que ins is t i r en estudios 
más detal lados que hagan j u s t i c i a a los diferenciales que d e j a c t o exis
ten entre y dentro de las sociedades la t inoamericanas; i i ) cuando decimos 
" p o l í t i c o " (mercado polít ico, cálculos políticos, etc.) a l u d i m o s a l hecho 

6 Véase, entre otros, a J. Gillin, "Ethos Components in Modern Latin American 
Culture", A m e r i c a n A n t h r o p o l o g i s t , 57, 1955. Y de una manera más general a 
S. Martin Lipset, "Élites, Educación y Función Empresarial en América Latina", 
en Lipset y Solari, o p . c i t . 

En particular las tipologías de R. Veckemans y J. L. Segundo, "Ensayo de 
tipología socioeconómica de los países latinoamericanos", en E. De Vries y J. M . 
Echevarría (eds.), A s p e c t o s s o c i a l e s d e l d e s a r r o l l o e n América L a t i n a , UNESCO, 1962; 
y la reciente tipología sugerida por la CEPAL, E l c a m b i o s o c i a l y l a política d e d e s 
a r r o l l o s o c i a l e n América L a t i n a , Nueva York, 1969. 
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de que e n toda sociedad se d a , de u n lado, u n a distr ibución asimétrica 
d e l poder , y, d e l otro , u n a l u c h a p o r m a x i m i z a r poder. Entendemos p o r 
" p o d e r " (de acuerdo c o n l a l ínea weberiana) l a c a p a c i d a d de i m p o n e r 
e l c u m p l i m i e n t o de preferencias q u e se cons ideran legítimas y conve
nientes. D e esta m a n e r a , cuando hablamos de l a división polít ica d e l 
trabajo suponemos que cada ocupación tiene u n a carga de poder q u e 
n o se inf iere necesariamente de l a división establecida p o r necesidades 
económicas. P a r a Saint Simón sólo los comerciantes e industr ia les cons
t i tuían u n a clase úti l : se podría, en su opinión, p r e s c i n d i r de m i l i t a r e s , 
sacerdotes y príncipes. Dif íc i lmente este aserto podría aplicarse a l caso 
l a t i n o a m e r i c a n o . 

I 

E L E M E N T O S Q U E D E F I N E N E L M E R C A D O D E T R A B A J O 

E x i s t e c ierta imprecisión respecto de l o que se debe entender p o r mer
cado de trabajo. A l g u n o s autores 8 p a r t e n de l a i d e a de que s i e m p r e 
se d a u n c o n j u n t o de personas (oferta) de diferentes cal i f icaciones y 
h a b i l i d a d e s dispuestas a ofrecer su cacapacidad de trabajo a c a m b i o de 
u n a c ierta remuneración. F r e n t e a este conjunto aparece o tro de reque
r i m i e n t o s (demanda) presumiblemente determinados p o r el n i v e l de 
desarro l lo económico d e l sistema. D e esta confrontación entre oferta y 
d e m a n d a surge u n n i v e l de empleo p a r a cada categoría de trabajo, así 
como u n n i v e l de precios p o r el trabajo. Otros estudios 9 ofrecen u n a 
caracterización más escueta: e l mercado de trabajo es u n c o n j u n t o de 
transacciones entre empleadores y asalariados que pretenden c o m p r a r 
y vender servicios dentro de u n área geográfica d e t e r m i n a d a . 

Pensamos que estas caracterizaciones son simples e n demasía. P a r a po
der apreciar c o n m a y o r c l a r i d a d algunos aspectos económicos y, en 
p a r t i c u l a r , políticos d e l mercado de trabajo, creemos conveniente ensa
yar u n a redefinición d e l tema. D i s t i n g u i r e m o s c inco características for
males en e l mercado de trabajo: espacio, hor izonte t e m p o r a l , estructura, 
información y normas. E n esta sección expl icaremos los contenidos de 
cada u n a de ellas; en l a p r ó x i m a nos detendremos en sus d imensiones 
políticas. 

A ) D e c i m o s que e l mercado de trabajo está d e f i n i d o , entre otras 

cosas, p o r u n espacio d e t e r m i n a d o . Es o b v i o que el mercado de u n jor

nalero , de u n a actriz y de u n físico nuc lear tiene local izaciones d i feren

tes. Este espacio puede manifestarse e n términos ecológicos (regiones) o 

e n términos sociales (ocupaciones) . L a s condiciones físicas d e l trabajo, 

las remuneraciones, l a m o v i l i d a d , l a capac idad de negociación, e l en

torno social d e l trabajador, están necesariamente afectados p o r las con-

8 Véase, por ejemplo, E. Lederman, L o s r e c u r s o s h u m a n o s e n e l d e s a r r o l l o d e 
América L a t i n a , Santiago de Chile, ILPES, Cuaderno Núm. 9, 1969. 

© Por ejemplo, G. F. Bloom y H . R. Northrup, E c o n o m i c s of L a b o r R e l a t i o n s , 
Illinois, Irwin Inc., 1954, pp. S I Q S S . 
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dic iones espaciales. E s t a observación se a p l i c a e n p a r t i c u l a r a l caso d e 
las sociedades la t inoamericanas donde l a m a g n i t u d de las distancias (geo
gráficas y sociales), e l a is lamiento re la t ivo , l a sindicalización p a r c i a l y l a 
información escasa o d e f o r m a d a g r a v i t a n sobre las condic iones d e l em
pleo . A l g u n o s autores dedicados a l estudio de las migraciones regionales 
e internacionales h a n puesto atención a este e lemento e s p a c i a l , 1 0 supo
niéndose que l a m o v i l i d a d (geográfica y o c u p a c i o n a l ) cancela, o a l 
menos m i t i g a , l a i m p o r t a n c i a de este factor. C o i n c i d i m o s en señalar l a 
i m p o r t a n c i a de este elemento, mas n o nos i n c l i n a m o s a pensar q u e 
l a m o v i l i d a d a los centros urbanos tenga necesariamente ese efecto. A l 
c o n t r a r i o , es p r o b a b l e q u e l a m o v i l i d a d conduzca a u n a diferenciación 
más c o m p l e j a de las condic iones d e l e m p l e o (en cuanto a ca l i f icac io
nes, remuneraciones , especialización y expectativas). Se podría sugerir 
q u e las migraciones tanto internas como internacionales aceleran los 
procesos de estratificación e n las sociedades recipientes. L a l l egada de 
migrantes rurales a l centro u r b a n o puede i m p l i c a r p a r a los grupos mar
ginales, pero ya instalados en l a c i u d a d , u n a competencia p o r las opor
tunidades d e l empleo; mas desde el p u n t o de vista social a p o r t a n u n a 
gratif icación: hay quienes están p o r debajo de ellos en l a estructura 
social . S i recordamos el i m p o r t a n t e concepto m e r t o n i a n o de " p r i v a c i ó n 
r e l a t i v a " (un g r u p o x se sentirá d i s c r i m i n a d o sólo c u a n d o su g r u p o y 
de referencia recibe u n a gratificación, y n o se sentirá d i s c r i m i n a d o _ y n o 
p r o t e s t a r á — cuando c u a l q u i e r otro que n o sea el de referencia r e c i b a 
a l g u n a gratif icación), ta l vez se p u e d a c o m p r e n d e r el p a p e l estabi l izador 
q u e t ienen las migraciones urbanas. 

E n d e f i n i t i v a , e l m e r c a d o d e l trabajo supone condiciones espaciales 
específicas. L a localización de empleadores y empleados, las distancias 
físicas y sociales entre ellos, las características d e l entorno q u e rodea a l 
trabajo p r o p i a m e n t e d i c h o , son datos que deben considerarse e n e l exa
m e n d e l mercado de t r a b a j o . 1 1 

B ) D e n t r o de u n espacio d e t e r m i n a d o se d a u n elemento estructura l 
const i tu ido p o r u n c o n j u n t o de personas d i ferencia lmente motivadas y 
calif icadas p a r a p a r t i c i p a r e n el mercado de trabajo y p o r u n c o n j u n t o 
de ocupaciones que se d i ferenc ian y m u l t i p l i c a n bajo e l i n f l u j o de 
factores económicos (niveles y orientaciones de l a inversión y d e l con
sumo, según el análisis agregado) y políticos (orientaciones y relaciones 
de los grupos de poder) . 

C ) Esta estructura (volúmenes de personas, mot ivaciones , cal i f ica
ciones, p e r f i l ocupacional) está afectada p o r l a a m p l i t u d y distr ibución 

10 Por ejemplo, R. E. Beals y C. F. Menezes, "Migrant Labour and Agricultural 
Output in Ghana", O x f o r d E c o n o m i c P a p e r s , marzo, 1970. 

11 El espacio urbano, por ejemplo, ofrece un entorno con entrenamientos "gra
tuitos" (varios canales de televisión, espectáculos organizados en las plazas públicas, 
paseos por las avenidas y parques, etc.), que pueden ser "consumidos" gracias a las 
condiciones físicas del trabajo urbano. Asimismo, los mecanismos de adaptación 
y ajuste del trabajo urbano operan de una manera diferente en cada espacio, como 
se verá más adelante. 
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de l a información. L a información es u n recurso que se reparte des
igua lmente en el mercado de trabajo. G e n e r a l m e n t e se d a u n f e n ó m e n o 
de escasez de información; así se e x p l i c a , a l menos en parte, l a i m p o r 
tancia que e l m o n t o de u n salar io tiene a l aceptarse o rechazarse u n 
empleo: es u n b i t de información c u a n d o otras condiciones que r o d e a n 
a l trabajo son inciertas. A l g u n o s autores h a n s u p u e s t o 1 2 que l a c a l i d a d 
p a r c i a l de l a información sobre e l empleo u r b a n o es l a exp l icac ión de 
las migraciones internas; i n c l u s o las migraciones internacionales — q u e 
i n v o l u c r a n procesos psicosociales sumamente c o m p l i c a d o s — están afec
tadas p o r deformaciones en l a información sobre las condic iones e n l a 
sociedad recipiente, etc. A s i m i s m o , l a i m p o r t a n c i a de l a información _ y 
sus d e f i c i e n c i a s — se pone de mani f ies to a l analizarse l a es tructura y 
orientaciones de los planes de estudios secundarios y univers i tar ios . A l 
gunos estudiosos señalan que e l c r e c i m i e n t o económico genera u n a 
d e m a n d a de técnicos medios y e s p e c i a l i z a d o s ; 1 3 s i n embargo, se h a he
cho n o t a r que abogados y médicos cont inúan o b t e n i e n d o empleos b i e n 
remunerados, si b i e n en grado decreciente en ciertos países. " E s t o l l e v a 
a pensar que el sistema de valores y las escalas de prest ig io t radic ionales 
t ienen u n a base más real ista (esto es, u n a dosis más elevada de i n f o r 
mación) de lo q u e puede parecer a p r i m e r a vista y que, e n a l g u n a 
m e d i d a , p o r e l lo se m a n t i e n e n . " 1 4 

D ) L a información a su vez puede i n f l u i r sobre los horizontes tem

porales de empleadores y empleados. Se sugiere que en l a e lección d e l 

trabajo, en l a m o v i l i d a d o c u p a c i o n a l , en el c o m p o r t a m i e n t o e m p r e s a r i a l 

y s i n d i c a l , en las decisiones gubernamentales atingentes a l m e r c a d o de 

trabajo se p o n e n en e v i d e n c i a horizontes temporales diferentes. A q u í 

pisamos terreno re lat ivamente i n e x p l o r a d o . Intentamos señalar q u e d i 

ferentes propensiones psicológicas y económicas (como l a propensión 

a postergar satisfacciones, l a propensión a l ahorro , l a propensión a asig

n a r a l Estado funciones de arbitraje si n o de dirección, l a propensión 

a apelar a l a v iolencia) se e x p l i c a n en función d e l h o r i z o n t e t e m p o r a l 

de i n d i v i d u o s y grupos. K i n d l e b e r g e r , p o r e j e m p l o , 1 5 a f i r m a que l a rela

t i v a p r o s p e r i d a d económica de algunas sociedades europeas se debe a l 

hecho de que los horizontes temporales de obreros y empresarios t ien

d e n a c o i n c i d i r . O t r o h u b i e r a sido el resultado si los obreros h u b i e r a n 

estado d o m i n a d o s p o r u n hor izonte t e m p o r a l de t ipo mesiánico ( "radi 

cal izar l a l u c h a obrera hasta conseguir l a reconstrucción tota l d e l a 

12 Por ejemplo, M . P. Todaro, " A Model of Labor Migration and Urban Un¬
employment in Less Developed Countries", A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w , marzo, 
1969¬

13 Por ejemplo, I. S. Friedman, T h e R o l e of E d u c a t i o n i n a D e v e l o p m e n t S t r a t e g y , 
Discurso ante la E u r o p e a n R e g i o n a l C o n f e r e n c e o n E d u c a t i o n a l A s s i s t a n c e t o D e v e l o p ¬
i n g A r e a s , Colonia, Alemania, mayo, 1970. 

14 CEPAL, Educación, r e c u r s o s h u m a n o s y d e s a r r o l l o e n América L a t i n a , Nueva 
York, 1968, p. tai. 

15 Charles P. Kindleberger, E u r o p e ' s P o s t w a r G r o w t h : T h e R o l e of L a b o r S u p p l y , 
Harvard University Press, 1967. 
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sociedad", etc.) o si los empresarios h u b i e r a n " c o n t r a í d o " sus hor izontes 
("en el m o m e n t o actual se debe p r e f e r i r las inversiones especulativas o 
las exportaciones de c a p i t a l " ) . E n las próximas páginas veremos algunas 
características de los horizontes temporales en diferentes sectores de l a 
sociedad l a t i n o a m e r i c a n a . 

E ) F i n a l m e n t e , como úl t ima característica f o r m a l d e l m e r c a d o de 
trabajo aparecen las normas, esto es, las regulaciones que afectan l a m o 
tivación, el ingreso, las d iscr iminac iones , l a m o v i l i d a d , l a remunerac ión, 
l a capac idad de presión y los " d o m i n i o s de reserva" e n el m e r c a d o de tra
bajo. Más concretamente, se observa q u e las ocupaciones están d i feren-
c ia lmente d isponib les de acuerdo c o n l a edad, sexo, e x t r a c c i ón social , 
cal i f icaciones y expectativas de las personas que las d e m a n d a n . 1 8 E n a l 
gunos casos se eleva ar t i f i c ia lmente el n i v e l de calif icaciones q u e exige 
u n a ocupación; e n otros se establece p a r a qué edades o sexo está abier ta . 
L a s normas p u e d e n inst i tucional izarse en reglamentos y leyes; mas tam
bién p u e d e n ser caprichosamente invocadas. 

Juzgamos que estos c inco elementos s i rven n o sólo p a r a d e f i n i r e l 
mercado de trabajo; también son útiles p a r a c o m p r e n d e r algunas de sus 
tendencias. Y más específicamente, representan u n a guía razonablemente 
o r d e n a d a p a r a l a comprensión de los aspectos políticos d e l m e r c a d o d e 
t r a b a j o . " A l g u n a s evidencias se ofrecerán más adelante en este trabajo. 

I I 

A S P E C T O S P O L Í T I C O S D E L M E R C A D O D E T R A B A J O 

Sugerimos que cada u n a de las características formales d e l m e r c a d o 
de trabajo establecidas anter iormente está sometida a cálculos polít icos, 
además de consideraciones económicas y culturales . 

: E l espacio económico enfrentado a l espacio polít ico h a m e r e c i d o l a 
atenc ión de algunos estudiosos (como O h l i n , L o r s c h , Isard); éstos h a n 
i n s i s t i d o e n que e n e l sistema i n t e r n a c i o n a l los espacios económicos y 
políticos n o t i e n d e n a c o i n c i d r . L o s últmos son re lat ivamente más esta
bles y def inidos, ya que se sustentan en hechos físicos (un t e r r i t o r i o más 
o menos d e l i m i t a d o ) e ideológicos ( u n a historiografía n a c i o n a l que 
t iende a sacramental izar los símbolos políticos propios) que n o se m o d i f i 
can c o n f a c i l i d a d . L o s espacios económicos, en ca m bi o , son m u c h o más 
dinámicos y generalmente trascienden los pol í t i cos , 1 8 si b i e n n o a lcanzan 
a d is ipar los . 

16 La importancia de estas normas ha sido señalada recientemente por CEPAI-, 
E l c a m b i o s o c i a l y l a política d e d e s a r r o l l o s o c i a l e n América L a t i n a , Nueva York, 
1969, capítulo vin. Nuestro trabajo intenta construir sobre aquellas bases. 

i 7 La consideración de los aspectos políticos del mercado de empleo ha sido hecha 
por Aldo Solari en un reciente trabajo, S o c i e d a d y e m p l e o e n América L a t i n a , 
documento 4/20, Santiago de Chile, 1968, que ha influido sensiblemente en la 
formulación del capítulo indicado en la nota anterior. 

18 Agudas reflexiones sobre los desfasamientos que se producen en la expansión 
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E n el sistema de naciones la t inoamericanas se observa l a p r e e m i n e n 

cia r e l a t i v a d e l espacio pol ít ico c o n respecto a l económico. V a r i a d o s 

factores podrían e x p l i c a r este hecho. L a semejanza estructural de las 

economías, las tradiciones jurídicas celosas de l a "soberanía de l a p a t r i a " , 

las políticas económicas p r e s u m i b l e m e n t e modernizantes y nacional istas 

que p r o v o c a r o n d e j a c t o modelos semiautárquicos de d e s a r r o l l o , 1 9 l a 

ausencia de integración y consenso nacionales que e s t i m u l a u n a a c t i t u d 

reverente h a c i a los símbolos d e l Estado-Nación, que son concebidos c o m o 

instrumentos que m i t i g a n e l disenso 20 y > e n f i n , a l hecho de que los 

elencos e n el poder h a n sido generalmente mi l i tares y grupos empresa

riales. L o s p r i m e r o s p r o p e n d e n a a d j u d i c a r a u n a frontera d a d a u n v a l o r 

casi místico, y los últ imos se h a n benef ic iado d e l sistema de proteccio

nismos q u e e l Estado-Nación generosamente h a concedido, m o v i d o p o r 

e l peregr ino supuesto de que "ser n a c i o n a l i s t a s igni f i ca e s t i m u l a r c u a l 

q u i e r t i p o de i n d u s t r i a " . 2 1 

¿Qué re levanca t ienen estas observaciones sobre e l mercado de tra

bajo? Juzgamos q u e l a aprehensión polít ica (no económica) d e l espacio 

h a conl levado imperfecciones y distorsiones e n el m o v i m i e n t o de los 

factores d e n t r o d e l sistema l a t i n o a m e r i c a n o de naciones. A l g u n o s i n d i 

cios son: i) l a escasez de comercio i n t e r r e g i o n a l que c o n n o pocas d i f i 

cultades se viene c o r r i g i e n d o en l a ú l t i m a década; ü) los mayores vo lú

menes de migración n o se h a n p r o d u c i d o entre países l a t i noa m e r i c a nos , 

s ino entre u n país l a t i n o a m e r i c a n o y o tro que, a l parecer, t iene u n a 

aprehensión espacial di ferente ( ital ianos y españoles e n A r g e n t i n a ; g r u 

pos la t inoamer icanos en Estados U n i d o s ) ; i i i ) u n i n d i c i o negativo es 

q u e si b i e n es cierto que las relaciones de cooperación se v i e n e n incre

m e n t a n d o , también cabe observar que las relaciones latentes de amenaza 

se ampl ían c o n n o escaso v igor .* 2 

D e n t r o d e l marco n a c i o n a l se p r o d u c e n variaciones significativas e n 

las condic iones d e l empleo. V a r i a b l e s espaciales (sean geográficas, sean 

sociales) como, p o r ejemplo, e l a is lamiento re lat ivo, condiciones topo

gráficas, l a r e l a t i v a r ig idez e n l a estratificación, parecen tener u n efecto 

de los espacios económicos y políticos pueden encontrare en F. Perroux, L a economía 
d e l s i g l o x x , Barcelona, Ariel, 1964. Algunas breves observaciones sobre el caso 
latinoamericano son apuntadas por Enrique R. Melchior, "Fronteras internacionales 
y espacios económicos", R e v i s t a d e l a Integración, Buenos Aires, noviembre, 1969. 

i * Para una descripción y crítica de estas tendencias semiautárquicas véase José 
María Aragáo, "Integración latinoamericana y desarrollo nacional", R e v i s t a d e l a 
Integración, Buenos Aires, mayo, 1969. 

20 El Estado-Nación latinoamericano tiende no sólo a monopolizar el poder (como 
todos los Estados), sino a monoplizar lealtades (que es, al parecer, un signo pecu
liar). Véase Aviami L i , " E l ejército y las izquierdas, ¿una protana alianza?", de próxi
ma publicación en M u n d o N u e v o . 

21 José María Aragáo, o p . c i t . , p. 163. 

22 Un indicador de esta tendencia está representado por la magnitud y orien
tación del gasto público en equipo militar. Véase, Joseph Lotfus, L a t i n A m e r i c a n 
D e f e n s e E x p e n d i t u r e s (1938-1965), California, The Rand Corp., 1968. 
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a u t ó n o m o sobre el mercado de t r a b a j o . 2 3 E l establecimiento d i f e r e n c i a l 
de salarios mínimos y condiciones de trabajo, ¿responde sólo a l n i v e l 
r e l a t i v o de precios y a las características físicas d e l trabajo en esa re
gión? Sería i m p r u d e n t e e m i t i r u n a respuesta d e f i n i t i v a . E m p e r o , se 
podr ía sugerir que algunas de las variables espaciales mencionadas gra
v i t a n sobre l a determinación de las condiciones de empleo . L a observa
ción de algunos casos s e c t o r i a l e s 2 4 y n a c i o n a l e s 2 5 parece a p o y a r este 
aserto. 

Desde o t r a perspectiva, l a c a l i d a d " u r b a n a " de u n espacio deter
m i n a condic iones de empleo (remuneración, sindicalización, servicios) 
dist intas d e l espacio r u r a l . F . Engels observó en el prefacio de l a segunda 
edic ión de su o b r a sobre l a situación de l a clase o b r e r a en I n g l a t e r r a 
(1892), que en las zonas urbanas es indispensable c o m b a t i r las epidemias 
y a que éstas i g n o r a n las diferencas de clase; l a m i s m a necesidad n o es 
i g u a l m e n t e sent ida en las zonas r u r a l e s . 2 8 Podría añadirse q u e el espacio 
u r b a n o favorece l a polit ización de los empleos y les b r i n d a algunas 
faci l idades " logísticas" p a r a l a art iculación de sus demandas. Se puede 
c o m p r e n d e r , entonces, que el creciente i m p u l s o a l a descentralización 
de l a a c t i v i d a d económica (y se podría agregar: académica) que perc i 
b i m o s e n A m é r i c a L a t i n a n o es sólo económico; es también pol í t ico, se 
trata de m i t i g a r las faci l idades logísticas de l a c o n c e n t r a c i ó n . 2 7 

U n p u n t o más: e l espacio social d e t e r m i n a l a formación y consol ida
ción de " d o m i n i o s de reserva" en e l m e r c a d o de trabajo. C i e r t o t i p o de 
ocupaciones n o se asigna s iguiendo criterios "universa l is tas" (califica
ciones personales, etc.); p o r el contrar io , l a extracción social d e l c a n d i 
dato a l e m p l e o es de suma i m p o r t a n c i a . D e esta m a n e r a se e x p l i c a q u e 
"los q u e ofrecen empleo, sean i n d i v i d u o s aislados o t i tulares de u n i d a 
des empresariales, se i d e n t i f i c a n con los grupos a los que pertenecen y 
a los que desean asimilarse y t ienden a reservar e l empleo, a p a r t i r de 
ciertos niveles, a los que pertenecen a los mismos g r u p o s " . 2 8 E x i s t e n 

as F. Bourricaud se pregunta (en "La violencia en Colombia", N u e v o M u n d o , 
junio, 1970) "¿por qué las hambrunas no han conducido en América Latina [en 
contraste con Europa] a rebeliones populares?" ¿No se encontrará la explicación en 
las variables espaciales mencionadas? 

24 Como en el caso del mercado del empleo en el sector agrícola. El estudio 
de los procesos de formación de organizaciones campesinas pone de relieve la im
portancia de los factores espaciales y la experiencia "interespacial" de sus líderes. 
Véase G. Huizer, "Movimientos campesinos y reforma agraria en América Latina", 
R e v i s t a M e x i c a n a d e Sociología, abril-junio, 1969. 

25 El caso, peruano, dada la variabilidad de sus espacios, es particularmente ilus
trativo. Véase R. G. Paulston, "Estratificación social, poder y organización educa
cional: El caso peruano", A p o r t e s , abril, 1970. 

S8 Marx-Engels, O b r a s e s c o g i d a s , Moscú, Ed. Progreso, 1966, t. 11, pp. 407 ss. 
27 Se ha observado ya que los gobiernos latinoamericanos tienden a construir 

ciudades universitarias lejos de los centros de actividad comercial, o bien no las 
construyen, prefiriendo la dispersión ecológica de los estudiantes. Faltan estudios 
comparativos sobre las modalidades y criterios de la concentración obrera y cam
pesina. 

28 CEPAL, E l c a m b i o s o c i a l , o p . c i t . , p. 131. 
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diferentes medios de asegurar " d o m i n i o s de reserva": l a l i b e r t a d de con
tratación ("el empresar io decide, en ú l t ima instancia , a quién contra
ta"), l a def inición de las calif icaciones de m o d o que se adecúen a las 
cual idades probables de los candidatos ("estudios u n i v e r s i t a r i o s " ; "bue
n a presencia" — e x p r e s i ó n que en algunos países viene a d i s c r i m i n a r a l 
mestizo y, desde luego, a l i n d i o — ) , o mediante l a agresión a los posibles 
cuadros competidores (por e jemplo, p r o v o c a n d o el deterioro de los nive
les académicos e n universidades nacionales p a r a favorecer las pr ivadas y 
confesionales; o b i e n , el deterioro de todo marco u n i v e r s i t a r i o p a r a 
favorecer a los cuadros formados en otros centros de p o d e r . 2 9 

M a s las variables de t i p o espacial n o son suficientes. Veamos ahora 
qué factores i n t e r v i e n e n en l a determinación de las características de l a 
oferta d e l empleo y del p e r f i l o c u p a c i o n a l . 

L a poblac ión económicamente activa es, p o r definición, u n a p r o p o r 
ción v a r i a b l e de la población total . Esta v a r i a b i l i d a d está en función de 
diferentes factores: i ) demográficos (por ejemplo, e l v o l u m e n d i f e r e n c i a l 
de poblac ión que pretende ingresar a l empleo); ¡i) culturales (por ejem
p l o , l a m u j e r no se encuentra igualmente m o t i v a d a que e l h o m b r e a 
a s u m i r y perseverar en ciertos empleos; l a a c t i t u d frente a l trabajo 
m a n u a l está en función de l a extracción socia l d e l sujeto); ™ i u ) eco
nómicos (por ejemplo, las oportunidades de emplearse elevan las tasas 
de participación); i v ) inst i tucionales (por e jemplo, se d a n normas más 
o menos explícitas sobre l a edad m í n i m a p a r a emplearse o retirarse; l a 
capac idad de sindicalización — c o m o veremos más a d e l a n t e — puede tan
to i n c r e m e n t a r l a presión d e l l a d o de l a oferta como estabi l izar la me
diante l a creación de sus propios " d o m i n i o s de reserva"; v ) tecnológi
cos (por ejemplo, cada técnica tiene m u l t i p l i c a d o r e s ocupacionales 
diferentes). 

S i n embargo, parece que detrás de estos factores o p e r a n factores 
políticos. Sólo daremos algunos breves indic ios a t ítulo i lus trat ivo . Nues
tro acervo de información n o nos permite i r más lejos. 

Es evidente que los módulos de c o m p o r t a m i e n t o c u l t u r a l p u e d e n 
modif icarse c o n r e l a t i v a rapidez si es que los centros de poder se en
c u e n t r a n interesados en el lo . A l g u n o s de los instrumentos d isponib les 
para e l lo son: modif icación de los programas de educación f o r m a l , cam

as Véase al respecto J. Hodara, "La sociopatología de la rebelión estudiantil en 
América Latina", R e v i s t a M e x i c a n a d e C i e n c i a Política, 1968. Se sospecha que el 
deterioro total del sistema universitario argentino en 1966 fue motivado por las 
apetencias ocupacionales de los oficiales formados en las instituciones de altos estu
dio del ejército. Véase el reciente trabajo de H . Sanguinetti, en M u n d o N u e v o , 

julio, 3970. 

30 Este tema ha sido ampliamente analizado por CEPAL, Educación, o p . c i t . La 
r a t i o n a l e de este fenómeno ha sido expresada de una manera impresionística por un 
autor argentino: "Es verdaderamente curioso comprobar cómo decrecen en los obre
ros las facultades intelectuales en la misma proporción en que se intensifica el 
esfuerzo cotidiano. A medida que decrece la intensidad de nuestros esfuerzos físicos, 
sentimos el progreso de la agilidad de coordinación mental". . . Véase F. Falaschi, 
"Antología breve", M u n d o N u e v o , febrero, 1970, p. 33. 
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pañas sostenidas de p u b l i c i d a d , uti l ización de algunos métodos de d i 
námica de grupos, incent ivos (fiscales y sociales) a l a m o v i l i d a d geo
gráfica de l a m a n o de o b r a . 

D e l a m i s m a m a n e r a , algunos factores económicos son pol í t icamente 
m a n i p u l a b l e s . L a s orientaciones de l a inversión y d e l c o n s u m o , l a m o v i 
l ización de fuentes externas e i n t e r n a s 3 1 de f i n a n c i a m i e n t o , l a revisión 
de las políticas fiscales y monetar ias: éstos son algunos ins trumentos po
lít icamente disponibles . Desde luego, en cada caso n a c i o n a l se t ropiezan 
c o n restricciones diferentes, mas n o invencibles . 

L o s factores inst i tuc ionales c laramente d e p e n d e n de decisiones po
líticas. S i pol í t icamente se q u i s i e r a (esto es, s i se diese l a disposición 
a arrostrar los costos políticos de ta l decisión) se podría m i t i g a r sensi
b lemente e l fenómeno de l a explotación d e l trabajo i n f a n t i l e n A m é r i c a 
L a t i n a . D e l a m i s m a m a n e r a se podría a m p l i a r l a capac idad de orga
nización de obreros y campesinos, en p a r t i c u l a r cuando se observa q u e 
esta capac idad n o se traduce necesariamente en u n a or ientac ión c o n t r a 
el s t a t u q u o . A s i m i s m o , n o sería demasiado utópico suponer l a m o d i f i c a 
ción d e l i b e r a d a de las normas de m o v i l i d a d y contratación n o sólo de 
extranjeros c o n respecto a nacionales, s ino también dentro de los di feren
tes sectores nacionales. 

F i n a l m e n t e , l a selección de técnicas n o obedece en A m é r i c a L a t i n a 
a cálculos exc lus ivamente económicos. Antes a l contrar io , razones de 
prestigio n a c i o n a l (" la adopción de equipos modernos s i g n i f i c a q u e 
somos m o d e r n o s . . . " ) h a n gravitado en e l o f rec imiento de estímulos de 
diferente t i p o a los sectores empresariales. Éstos, favorecidos p o r este 
protecc ionismo y s i n l a resistencia de agrupaciones obreras (las agrupa
ciones obreras carecen generalmente de tradiciones y t i e n d e n a aceptar u n 
n i v e l de tecnología c o m o " d a d o " ) h a n seleccionado diferentes técnicas, 
s i n detenerse en demasía e n los costos relativos o e n las i n d i v i s i b i l i d a d e s . 
Es o b v i o que así como este c o m p o r t a m i e n t o h a s ido pol í t icamente de
t e r m i n a d o es polít icamente m o d i f i c a b l e . 3 2 Esta p o s i b i l i d a d h a sido expre
sada u n tanto o b l i c u a m e n t e p o r R . P r e b i s c h en su I n f o r m e a l B I D a l 
señalar que el "desarrol lo es u n arte" y a l preguntarse: "¿Es c o n c e b i b l e 
afectar el consumo de los estratos intermedios s i n l legar a formas com
pulsivas? ¿Sería posible hacer lo c o n persistencia en e l juego o r d i n a r i o de 
los part idos polít icos?" 3 3 

s i Sobre la movilización de fuentes internas véase el reciente estudio de R. Pre
bisch, Transformación y d e s a r r o l l o , Informe presentado al BID, Santiago de Chile, 
1970. Acerca de los criterios eminentemente políticos que se han seguido en el en
deudamiento externo, consúltese a M . S. Wionczek. " E l endeudamiento público 
externo y los cambios sectoriales en la inversión privada extranjera de América 
Latina", en H . Jaguaribe e t a l , L a d e p e n d e n c i a político-económica d e América 
L a t i n a , México, Siglo XXI , ig6g. 

32 Algunas ideas sobre los grados de libertad que admite el desarrollo tecnológico 
pueden encontrarse en W. L. Hodges y M . A. Kelly (eds.), T e c h n o l o g i c a l C h a n g e a n d 
H u m a n D e v e l o p m e n t , Cornell University, 1970. También podrá consultarse J. Hodara, 
C r i t e r i o s e i n d i c a d o r e s d e p r o d u c t i v i d a d científica, México, U N A M , 1970. 

3 3 R. Prebisch, op. cit., p. 21. 
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A c l a r a d o s algunos factores políticos que i n t e r v i e n e n en e l e lemento 
es tructura l d e l m e r c a d o de trabajo cabe pasar a l a consideración d e los 
horizontes temporales. 

L a s in formaciones sobre este tema son precarias. Sólo se p u e d e n 
ensayar algunas hipótesis de trabajo. Juzgamos q u e los horizontes tem
porales de diferentes sectores de l a población l a t i n o a m e r i c a n a (tal vez 
c o n l a excepción de México) son extremadamente cortos. E n algunos 
de ellos el hor izonte parece ser " i n f i n i t o " (si creemos a pie junt i l ías en 
las descripciones que d e l i n d i o y de su m e n t a l i d a d nos hacen escritores 
c o m o C i r o Alegr ía e Icaza); mas esta i n f i n i t u d , en términos operac iona-
les, t iene u n escaso valor . E s t a estrechez d e l hor izonte t e m p o r a l q u i z á 
podría explicarse i n v o c a n d o los siguientes hechos: 

i ) L a s constantes f luctuaciones e n los precios de los productos i m 
portantes la t inoamericanos i m p i d e n l a articulación de u n h o r i z o n t e re
lat ivamente más a m p l i o ; c u a n d o l a i n c e r t i d u m b r e tiene u n n i v e l cr í t ico 
es superf luo consagrarse a l a formulación de acciones a largo p l a z o . 3 4 

t i ) L a s tendencias in f lac ionar ias que se observan e n algunas econo
mías la t inoamericanas desa l ientan i g u a l m e n t e los cálculos de largo 
plazo. 

i i i ) E l t i e m p o c o m o u n b i e n escaso, somet ido a plazos f in i tos , es 
re lat ivamente extraño a l a c u l t u r a l a t i n o a m e r i c a n a . P o r e l c o n t r a r i o , 
se d a l a extraña fe en que todos los procesos son reversibles ("hay t iem
p o " ; "será en o t r a o p o r t u n i d a d " , etc.). H . J a g u a r i b e se cuenta entre los 
pocos autores la t inoamericanos q u e h a n p e r c i b i d o , a l menos en el n i v e l 
d e l análisis, l a p r e s c r i p t i b i l i d a d necesaria de los p lazos . 3 5 

i v ) L o s constantes cambios en los elencos de poder n o favorecen e l 
cálculo de largo plazo; en esta situación resulta más r a c i o n a l atender 
los elementos coyunturales que los estructurales. 

v ) L a e x p e r i e n c i a l a t i n o a m e r i c a n a en m a t e r i a de planif icación sec
t o r i a l y g l o b a l es precaria , a despecho de los votos de fe que constante
mente se le hacen. L a planif icación parece responder más a u n r i t u a l 
a p r e n d i d o ("se debe p l a n i f i c a r " ) que a u n a convicción consistente. Esta 
e x p e r i e n c i a n o a l i e n t a los cálculos de largo plazo. 

v i ) F i n a l m e n t e , se h a d i f u n d i d o l a convicción de que el cont inente 
se encuentra en los umbrales de u n a " v i o l e n c i a r e v o l u c i o n a r i a " . Y si 
ésa es l a perspectiva, los empresarios pref ieren a lentar l a sa l ida de sus 
capitales (y de sus hijos) que i n v e r t i r l o s e n el sistema n a c i o n a l en 
rubros n o especulativos. 

34 Esta incertidumbre parece estar determinada por lo menos por dos factores. 
El primero se repite constantemente: la naturaleza de las exportaciones y su escasa 
diferenciación; el segundo todavía espera ser estudiado: en qué medida algunas 
teorías económicas de corte medievalista ("el precio justo", etc.) y romántico ("el 
hombre es naturalmente justo; lástima que sus apetitos económicos lo corrompan") 
sobre el comercio internacional contribuyen d e f a c t o a mantener la vulnerabilidad 
relativa de las economías. 

35 H . Jaguaribe, "Dependencia y autonomía en América Latina", en H . Jaguaribe, 
e t a l . , op. c i t . , pp. 26 ss. 
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Señalamos q u e en e l caso m e x i c a n o se d a n algunas notas excepcio
nales. E n electo, aquí observamos u n régimen p e c u l i a r en d o n d e l a 
e s t a b i l i d a d (que denota c o n t i n u i d a d ) y l a revolución (que d e n o t a u n a 
percepción discreta d e l t iempo) h a n sido conci l iadas usando interesantes 
m e c a n i s m o s . 3 6 L a estabi l idad surge de u n a definición más o menos 
expl íc i ta de las variaciones que se consideran probables y permis ib les 
d e n t r o d e l sistema n a c i o n a l y a l i e n t a l a gestión y el cálculo de largo 
p lazo; l a revolución viene a ofrecer u n a gratif icación e m o c i o n a l y u n 
sentido de l e g i t i m i d a d a l régimen. 

E n resumen: c u a n d o los horizontes temporales son re la t ivamente 
cortos n o se d a u n a propensión a tomar medidas drásticas q u e c o r r i 
j a n deformaciones e n el mercado de trabajo. Parece juzgarse que l a 
i n c e r t i d u m b r e es de suyo alta , y, p o r lo tanto, n o es conveniente incre
m e n t a r l a aún más con l a toma de decisiones de largo plazo, q u e invo
l u c r a n riesgos (costos) n o siempre previsibles. As í se puede c o m p r e n d e r 
el acuerdo que d e j a c t o existe entre los gobiernos, los* empleadores y los 
empleados en m a n t e n e r políticas económicas deformantes, c o m o l o de
n u n c i a r a recientemente R . Prebisch. 

L a información es u n a var iable de f u n d a m e n t a l interés en todo estu
d i o d e l mercado de trabajo. P r o p o n e m o s dos hipótesis: i) que en las 
sociedades la t inoamericanas existe u n a situación de falta de información 
p a r t i c u l a r m e n t e a l ta ; i i ) que en l a escasa información que se posee 
es m o n o p o l i z a d a p o r los centros de poder. 

L a hipótesis i) podría fundamentarse en los siguientes hechos: 
a ) A d i ferenc ia de los países asiáticos y africanos d o n d e las poten

cias coloniales o r g a n i z a r o n servicios estadísticos más o menos confiables, 
en Lat inoamérica estos servicios carecen de c o n t i n u i d a d y c r e d i t i b i l i d a d . 
L a organización de censos nacionales es reciente; los cuestionarios se 
m o d i f i c a n c o n frecuencia, lo cua l d i f i c u l t a l a elaboración de series his
tóricas sobre indicadores homogéneos; p o r l o demás, los resultados son 
discreción almente entregados, con demoras considerables. 

b ) Otras posibles fuentes de información — c o m o institutos de i n 
vestigaciones, centros a c a d é m i c o s — también son afectadas p o r d iscont i 
nuidades y "reorganizaciones" . Estas últimas suelen dilatarse tanto que 
se puede preguntar si no se trata de u n a art i f ic io p a r a postergar ac
ciones sostenidas y consistentes. 

c ) L o s servicios de inte l igenc ia la t inoamericanos se h a n dedicado 
generalmente a las necesidades de l a " g u e r r a i n t e r n a " ; el espionaje 
pol ít ico, económico y m i l i t a r enfocado a países fuera de l área h a s ido 
sensiblemente descuidado. Sólo entre algunos empresarios se p e r c i b e n 
modal idades r u d i m e n t a r i a s de espionaje tecnológico. 

d ) E l español y e l portugués son los id iomas dominantes en l a región; 
son escasos los sectores que d o m i n a n id iomas en los cuales se expresan las 
innovaciones teóricas, estéticas y técnicas. T a l vez esta def ic iencia se 

86 Sobre algunos de estos mecanismos véase Aviami Li , "Tapado v tapadismo en 
México", M u n d o N u e v o , mayo, 1970. 
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podría m i t i g a r c o n u n servicio ordenado de traducciones (como existen 
en Estados U n i d o s , R u s i a e Israel que descodif ican sistemáticamente 
" información estratégica" expresada en diferentes idiomas); mas a ú n n o 
se h a n d a d o pasos en este sentido. 

Desde luego, esta fa l ta de información n o es completa . N u e s t r a 
hipótesis b ) sugiere q u e l a escasa información conf iable que se posee 
n o es d e l uso públ ico. L a s magni tudes de l a d e u d a externa, l a c o m p o s i 
ción de los acervos de c a p i t a l , algunos incentivos a empresas i n t e r n a c i o 
nales y nacionales, l a distribución suficientemente desagregada d e l gasto 
públ ico, l a composición de las juntas direct ivas de diferentes empresas, 
e l descontento entre sectores generalmente " n o audib les" de l a poblac ión, 
las tendencias de los precios, el estal l ido de violencias y epidemias e n 
lugares re lat ivamente aislados, las circunstancias en las que se e m p l e a n 
l a fuerza públ ica, el f m a n d a m i e n t o de algunas actividades p a r t i d a r i a s : 
éstos son algunos de los temas sobre los cuales n o siempre es pos ib le 
— y a veces puede resultar p e l i g r o s o — enterarse p o r las vía o r d i n a r i a s . 
C i e r t a m e n t e , algunos centros internacionales de investigación e i n t e l i 
gencia p u e d e n poseer b u e n a parte de esta información; mas su propaga
ción en e l ámbito n a c i o n a l se considera con frecuencia " d i s f u n c i o n a l " . 
Se recordará que tanto Perón como F r o n d i z i i n t e n t a r o n ocul tar las con
cesiones ofrecidas a compañías petroleras internacionales e n e l sur ar
gent ino; su " d e s c u b r i m i e n t o " precipitó l a caída de ambos. A n t e esta 
exper iencia , ¿debe sorprender la ret icencia d e l actual gobierno p e r u a n o 
a revelar los términos de l a concesión en Cuajone? & 

Si éste es el n i v e l de información que se tiene respecto de algunas 
variables que g r a v i t a n sobre e l mercado d e l empleo, son expl icables 
fenómenos c o m o los siguientes: l a preferencia p o r las carreras t radic io
nales, las resistencias de los sindicatos burocratizados a r a d i c a l i z a r sus 
demandas, l a estrechez de los horizontes temporales, las acciones de t i p o 
r i t u a l en algunos minis ter ios públicos, el m a n t e n i m i e n t o de los sistemas 
tradic ionales de distr ibución d e l prestigio y, de u n a m a n e r a más gene
r a l , l a subuti l ización de los recursos. 

L a s normas const i tuyen el ú l t imo elemento que define el mercado 
de trabajo. Suponemos que factores políticos g r a v i t a n sobre su f o r m u 
lación y sobre su implementación efectiva. C o m o vimos, existen normas 
en el mercado d e l empleo: a qué edad se " p u e d e " ingresar, cuáles son 
las ocupaciones " inadecuadas" p a r a la mujer , quiénes p u e d e n ingresar 
a los d o m i n i o s de reserva (en el sector p r i v a d o , en l a administración pú
b l i c a , en el ejército), cuál "debe ser" l a remuneración, qué cal i f icaciones 
exige t a l o c u a l ocupación, etc. Estas normas a d m i t e n diferentes grados 
de expl ic i tez e implementación. E n general , las legislaciones en m a t e r i a 
l a b o r a l son más generosas q u e efectivas. G e n e r a l i z a n d o u n a anécdota 
que los c o l o m b i a n o s c u e n t a n sobre Bogotá: si c u a l q u i e r c a p i t a l l a t i n o 
a m e r i c a n a fuera destru ida p o r u n terremoto y redescubierta a l cabo de 

37 Esta reticencia sorprende y escandaliza a E. J. Hobsbawn, "What's New in 
Perú", T h e N e w Y o r k R e v i e w of B o o k s , mayo 21, 1970. 
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10 ooo años, los intrépidos arqueólogos se sentirían asombrados p o r l a 
grandeza y espíritu humaníst ico de esas c iv i l izaciones. L a s escritas leyes 
laborales n a d a dir ían acerca de su n o registrado i n c u m p l i m i e n t o . 

H a y , empero, algunos registros de ese i n c u m p l i m i e n t o . P o r e jemplo , 
e n u n país como A r g e n t i n a se sabe que los niños que v i v e n n o lejos d e 
l a c i u d a d c a p i t a l c o m i e n z a n a trabajar a los nueve años; 3 8 e n otros paí
ses los censos nacionales consideran a los niños de ocho años c o m o parte 
de l a poblac ión económicamente activa. D e u n a m a n e r a g e n e r a l los 
casos de discriminación racial-social n o son excepcionales en A m é r i c a L a 
t i n a , a despecho de las leyes. T a m p o c o debe sorprender q u e los emplea
dores p a g u e n p o r debajo de los salarios mínimos, hecho q u e n o es 
desconocido a los minis ter ios de trabajo o a los sindicatos. T a m b i é n 
se sabe que l a cobertura de los regímenes de seguridad social es p a r c i a l ; 
y n o toda l a poblac ión n o m i n a l m e n t e asegurada goza de iguales servicios. 
D e b e recordarse a s i m i s m o q u e las "reservas técnicas" de los inst i tutos 
de segur idad social n o s iempre se conocen; i n c l u s o en l a ú l t i m a etapa 
d e l período p e r o n i s t a fueron totalmente " i n v e r t i d a s " e n fines n o espe
cificados. 

C i e r t a m e n t e , lo que parece a algunos es " i n c u m p l i m i e n t o de n o r m a s " , 
p a r a otros es " f l e x i b i l i d a d " . Esta f l e x i b i l i d a d tiene sus ventajas en u n a 
sociedad que n o puede superar algunas restricciones f inancieras y orga-
nizacionales p a r a r a c i o n a l i z a r sus procedimientos . E n este o r d e n de ideas 
se puede est imar l a f u n c i o n a l i d a d de inst i tuciones como l a " c o i m a " , 
o l a " m o r d i d a " , o e l favor personal : son medios racionales de obtener 
servicios y gratif icaciones en u n t i p o de sociedad que carece de normas 
objetivas e i m p e r s o n a l e s . 3 9 

D e esta m a n e r a hemos c o n c l u i d o el examen, necesariamente breve, 
de las dimensiones políticas de los elementos que d e f i n e n el m e r c a d o 
d e l empleo . E n las próximas páginas se señalarán las p r i n c i p a l e s ten
dencias y características de ese mercado. Poster iormente se h a n de con
siderar algunos mecanismos políticos de adaptación. 

I I I 

A L G U N A S C A R A C T E R Í S T I C A S Y T E N D E N C I A S D E L M E R C A D O 

D E T R A B A J O L A T I N O A M E R I C A N O 

Esta sección es p u r a m e n t e descr ipt iva; sólo i n t e n t a señalar algunas 

tendencias d e l mercado de trabajo en u n estilo u n tanto esquemático. 

D e l lado de l a oferta se observan los siguientes hechos: 

3S Véase H . D . Fr iedman, "Los adolescentes de las villas de emergencia de Buenos 
A i r e s " , R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e Sociología, marzo, 1969. 

89 Es interesante señalar que los grupos que propugnan la asociación de Puerto 
R i c o como Estado en el sistema norteamericano apuntan que la isla se encuentra 
" m a d u r a " para este f i n , ya que el pago de los impuestos y la desaparición de l 
soborno son dos realidades socioeconómicas que separan a Puerto R i c o de l resto 
de América L a t i n a . 
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i) L a poblac ión económicamente act iva ( P E A ) crece a r i tmos s u m a 
mente rápidos (2.8 p o r ciento e n p r o m e d i o a n u a l e n e l q u i n q u e n i o 
1965-69 en toda A m é r i c a L a t i n a ) ; los incrementos en l a P E A agrícola 
son sensiblemente menores a l a P E A n o agrícola (1.5 c o n t r a 3.5 p o r 
c iento e n el per íodo 1950-65).«» 

i i ) L a poblac ión e n edad de trabajar representa u n a p r o p o r c i ó n 
baja c o n respecto a l a poblac ión tota l , si l a comparamos c o n los por
centajes en otros países. G e n e r a l m e n t e l a proporc ión es cercana a l 
50 p o r c iento (en los países centroamericanos está p o r debajo de este 
porcentaje). L a estructura " j o v e n " de l a población, l a corta esperanza 
de v i d a , las condic iones de s a l u d : estos factores e x p l i c a n , a l menos en 
parte, l o a r r i b a s e ñ a l a d o . 4 1 

i i i ) Se acepta que e l p e r f i l e d u c a c i o n a l de l a P E A es genera lmente 
deficiente (altas tasas de anal fabet ismo, baja cobertura escolar, etc.), si 
b i e n n o está c laro si estas deficiencias p u e d e n just i f icar , e n l a a c t u a l 
fase de desarrol lo , l a escasez de o p o r t u n i d a d e s de empleo. 

D e l l a d o de l a d e m a n d a se observa: 
i ) U n a escasa diferenciación o c u p a c i o n a l d e t e r m i n a d a , entre otras 

cosas, p o r l a propensión a i n v e r t i r en rubros tradicionales . 
i i ) U n a capac idad re lat ivamente estática de absorción de m a n o de 

o b r a tanto en el sector agrícola como en e l sector i n d u s t r i a l . E s p e c i a l 
mente e n e l p r i m e r o se n o t a n excedentes considerables de m a n o de o b r a , 
c i rcunstanc ia que d e t e r m i n a a l t i e m p o que e x p l i c a flujos crecientes h a c i a 
los centros urbanos. C i e r t a m e n t e , este f lu jo se h u b i e r a p r o d u c i d o tam
bién en ausencia de esa c i rcunstancia , mas su r i t m o h u b i e r a s ido pro
bablemente menor. D e n t r o d e l sector i n d u s t r i a l se p e r c i b e n fenómenos 
de subocupación, especialmente e n los establecimientos artesanales. 

i i i ) C o m o consecuencia, los servicios h a n absorbido m a n o de o b r a 
en u n grado desproporc ionado a l desarrol lo económico de los países. 

D e a q u í surgen dos previsiones generalmente aceptadas: 

a ) Se estima que l a c a p a c i d a d p a r a subocupar está l legando a su 
l ímite y que, en consecuencia, e n u n p lazo re lat ivamente corto se pro
ducirá u n a general izada desocupación. 

b ) Este fenómeno puede provocar situaciones caóticas, n o necesaria
mente " r e v o l u c i o n a r i a s " , q u e conllevarán, en l o i n t e r n o , a regímenes 
d e c i d i d a m e n t e autori tar ios , y, en l o externo, sumirán a América L a t i n a 
en u n a condición de "satelización c r ó n i c a " . 4 2 L a previsión de estos 
resultados se f u n d a en el hecho de que A m é r i c a L a t i n a no puede "ex
p o r t a r " sus problemas a lentando u n a emigración masiva, como l o h i c i e 
r a E u r o p a en e l s iglo p a s a d o . 4 3 

40 Los datos han sido reunidos en el estudio de R. Prebisch ya citado. 
41 Se h a consultado en especial el capítulo sobre "Desarrollo social en L a t i n o 

américa" elaborado por la CEPAE para el R e p o r t o n W o r l d S o c i a l S i t u a t i o n , 1970. 
42 Ésta es una de las opciones que analiza con bastante lucidez H . Jaguaribe. 

Véase o p . c i t . 
4 3 L a i m p r o b a b i l i d a d de una emigración masiva ha sido señalada por G . Ger¬

m a n i , o p . c i t . 
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Y b i e n : si éstas son las p r i n c i p a l e s tendencias en el m e r c a d o de tra
bajo determinantes de esos dos fenómenos catastróficos, ¿cómo es posible 
e x p l i c a r l a secular es tabi l idad polít ica e i n s t i t u c i o n a l de A m é r i c a Latinar-
porqué, en r igor , la i n e s t a b i l i d a d t a n voceada es más aparente q u e r e a l . 
Se h a n ver i f icado cambios en los elencos, se h a n i n c o r p o r a d o nuevos 
grupos a las élites tradic ionales , se h a n re formado ideologías aparente
mente renovadoras, y s in embargo, con excepción de C u b a , n o se h a n 
f o r m u l a d o de u n a m a n e r a drástica los proyectos y las condic iones de v i a 
b i l i d a d de A m é r i c a L a t i n a en el sistema contemporáneo de naciones. 

Juzgamos que este fenómeno se e x p l i c a p o r l a acción de diferentes 
mecanismos de adaptación que t ienen efectos claros en el m e r c a d o de 
trabajo. E n l a p r ó x i m a paste señalaremos tres de estos mecanismos: l a 
subuti l ización de los recursos, l a sindicalización, y l a formulac ión y pro
pagación de "grati f icaciones emocionales" . 

I V 

A L G U N O S M E C A N I S M O S P O L Í T I C O S D E A J U S T E E N E L M E R C A D O D E T R A B A J O 

Y a se h a observado « que en el mercado de trabajo o p e r a n los si
guientes mecanismos de ajuste: l a práctica d e l empleo múlt ip le , l a so l i 
d a r i d a d v e c i n a l y f a m i l i a r y las condiciones d e l trabajo artesanal . Estos 
medios proveen algunas "válvulas de escape" a las frustraciones a c u m u 
ladas. N u e s t r a atención se dirigirá más b i e n a otros fenómenos q u e 
parecen c u m p l i r u n a función s i m i l a r : l a subuti l izacón de los recursos, 
la s indicalización y lo que H a r r y G . J o h n s o n l l a m a r a "ingresos psico
lógicos". 

E n l a sección anter ior observamos que la subocupación es u n a de 
las características salientes d e l mercado de trabajo l a t i n o a m e r i c a n o . A q u í 
l a aprehenderemos no como característica sino como mecanismo de ajus
te. E s t a perspectiva se f u n d a m e n t a en las siguientes consideraciones: 

i) L a subuti l ización de los recursos es u n fenómeno secular e n Amé
r i c a L a t i n a ; son nuevos el i n s t r u m e n t a l y l a preocupación p o r e l pro
b l e m a , mas no e l fenómeno m i s m o . Independientemente d e l hecho de 
si l a desocupación v a en a u m e n t o o n o (y aquí se debe tener c u i d a d o 
e n establecer si este agravamiento se e x p l i c a — o n o — p o r los perfec
c ionamientos de los registros estadísticos y d e l ins trumenta l ) , A m é r i c a 
L a t i n a n o h a pasado de u n régimen de " p l e n o e m p l e o " a otro de sub
ocupación crónica. E n las economías de t i p o n a t u r a l y feudal n o se d a n 
precisamente los criterios capitalistas sobre aprovechamiento de recur
sos. Más aún, si los empresarios modernos (y aquí n o es relevante 
la diferenciación entre el " b l o q u e o c c i d e n t a l " v " o r i e n t a l " ) n o s iempre 
o p e r a n atendiendo a criterios de " p r o d u c t i v i d a d m a r g i n a l " , dif íci lmente 
puede pensarse que terratenientes, comerciantes y sacerdotes (estos úl
t imos interesados en confer ir le a l capi ta l social formas de catedral) de 

« CEPAL, E l c a m b i o s o c i a l , etc., o p . c i t . , pp. 135 ss. 
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m e n t a l i d a d preempresar ia l (en e l sentido weber iano) , h a y a n a p l i c a d o 
normas opt imizantes e n l a asignación de sus recursos. D e s a f o r t u n a d a 
mente este aserto sólo p u e d e apoyarse e n l a l e c t u r a de relatos par
ciales e impresionísticos sobre los hábitos e inst i tuciones de e m p l e o en 
diferentes lugares y períodos; l a historiografía económica y social l a t i n o 
a m e r i c a n a aún se encuentra en estado e m b r i o n a r i o . 

ü) S i l a subuti l ización de recursos es u n a n o t a secular en A m é r i c a 
L a t i n a , cabe preguntarse acerca de las razones de su preservación — y 
t a l vez a g r a v a m i e n t o — e n los momentos actuales. P a r a contestar es 
conveniente d i s t i n g u i r entre e l espacio r u r a l y el u r b a n o , ya que e n cada 
caso l a subocupación parece tener u n a f u n c i o n a l i d a d polít ica d i ferente . 

1 . Se h a a r g u m e n t a d o que p a r a i n c r e m e n t a r l a p r o d u c t i v i d a d en e l 
c a m p o es i m p r e s c i n d i b l e u n a r e f o r m a agrar ia e n t e n d i d a c o m o u n a re
distr ibución de l a tenencia de las tierras y d e l c o n t r o l de las fuentes 
de r iego. Se podrían sugerir dos requisitos adic ionales: l a c o m e r c i a l i 
zación d e l p r o d u c t o agrícola y l a transformación de las actitudes básicas 
d e l campesino. Sugerimos que l a subuti l ización se m a n t i e n e p o r q u e 
estos tres requisitos — y n o sólo e l p r i m e r o — n o p u e d e n satisfacerse en 
l a constelación polít ica actual , sa lvo e n e l caso cubano. 

E n efecto: los programas de r e f o r m a agrar ia tropiezan c o n resisten
cias e n l a mayoría de los países la t inoamericanos . Desde luego, se d a 
u n a adhesión c e r e m o n i a l a sus p r i n c i p i o s y se l a i n c l u y e e n todos los 
programas de g o b i e r n o , 4 5 mas en términos reales e l progreso es, general
mente , escaso, ta l vez con l a excepción de M é x i c o . Es posible q u e n o se 
debe i n c u l p a r de esta situación solamente a los grupos tradic ionales de 
poder ; e l diseño de los programas — r e s p o n s a b i l i d a d de los polít icos y 
de sus asesores— n o s iempre es c laro y consistente. E n l o que respecta a 
los intelectuales, muchos de ellos n o h a n avanzado más allá de u n a 
filosofía de l a r e f o r m a agrar ia . 

D e todos modos, además de estas di f icul tades inherentes a l diseño 
y realización de las reformas, se tropieza c o n problemas conectados c o n 
l a d e m a n d a d e l p r o d u c t o agrícola. Se h a observado, de u n lado, l a ba ja 
e las t ic idad de l a d e m a n d a , y, p o r otro, l a presión que las masas u r b a n a s 
ejercen en favor de los precios de sostén, especialmente en condic iones 
in f lac ionar ias . "Pese a l a i n s u f i c i e n c i a general de l a producción de a l i 
mentos, los mercados internos son m u y poco f lexibles frente a aumentos 
de l a oferta de a l g ú n p r o d u c t o . L a s cosechas excepcionalmente buenas 
a m e n u d o sólo s igni f i can excedentes imposibles de vender ." 4 6 

F i n a l m e n t e , n o se debe considerar como evidente l a disposición 

de los campesinos a m o d i f i c a r sus seculares actitudes frente a l trabajo, e l 

d i n e r o , e l t i e m p o , l a enfermedad, l a dieta, las catástrofes naturales , etc. 

45 U n o de los casos más interesantes de realización de programas de referiría 
agraria es el mexicano. Sobre las modalidades de adhesión real y ceremonial a sus 
pr incipios consúltese a R . Stavenhagen, " M a r g i n a l i d a d y participación en l a reforma 
agraria mexicana", R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e sociología, j u l i o , 1969. 

46 CEPAL, E l c a m b i o s o c i a l , o p . c i t . , p . 110, nota 4. 
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A l g u n o s intelectuales la t inoamericanos (escritores e ideólogos) h a n pro
pagado u n a i m a g e n excesivamente romántica d e l trabajo de l a t i e r r a y 
de los campesinos; en este sentido se d a n curiosas coincidencias con e l 
c o m p o r t a m i e n t o y las ideal izaciones de los socialdemócratas rusos e n e l 
s iglo pasado. M a s , en r igor , l a disposición a l c a m b i o n o debe exagerarse. 

E n resumen, l a subocupación agrícola, e n l a a c t u a l constelación de 
poder , es pol í t icamente f u n c i o n a l . L a s resistencias a l a r e f o r m a agrar ia , 
l a ba ja e last ic idad de l a d e m a n d a de los productos agrícolas, y las m o d a 
l idades seculares de c o m p o r t a m i e n t o de los campesinos convergen en l a 
preservación de esa subuti l ización. 

2 ) L a f u n c i o n a l i d a d de l a subocupación e n e l espacio u r b a n o tiene 
dos aspectos: a ) l a p r i m e r a generación de migrantes urbanos recibe 
generalmente ocupaciones de baja remuneración; s i n embargo es com
pensada, a l parecer, p o r dos mecanismos: los servicios y las " l u c e s " de l a 
c i u d a d que podr ían considerarse como transferencias a l a remunerac ión 
e n salarios; las relaciones de t i p o f a m i l i a r c o n las comunidades de o r i g e n , 
ante quienes el i n m i g r a n t e suele aparecer c o m o u n " t r i u n f a n t e conquis
t a d o r " de l a c i u d a d , b ) L a subocupación de los grupos que h a n i n t e r i o 
r i z a d o ya los valores urbanos opera de u n a m a n e r a u n tanto di ferente . 
L o s servicios, especialmente, los d e l sector públ ico , se ampl ían p a r a d a r 
c a b i d a a las demandas de trabajo; los i n d i v i d u o s son d i f e r e n c i a l m e n t e 
gratif icados. L o s que t ienen u n a acusada preferencia a l oc io se v e n 
satisfechos c o n las f lexibles condiciones de trabajo (horar io "e lást ico" , 
frecuencia de feriados, l i b e r a l ut i lzación de los servicios q u e provee l a 
u n i d a d empleadora , conexiones sociales con personal de " c u e l l o b l a n c o " 
y exigencias más b i e n r i tuales que efectivas de trabajo). Y aquel los q u e 
t ienen u n a m a y o r propensión a l trabajo se v e n también favorecidos p o r 
l a p o s i b i l i d a d de emplearse e n diferentes lugares, a p r o v e c h a n d o esas 
mismas características d e l trabajo e n el servicio públ ico. 

C o n s i d e r a n d o l a f u n c i o n a l i d a d de l a subocupación en este ú l t i m o 
caso n o debe sorprender que los diversos intentos de e l i m i n a r a lgunas 
de las plácidas condiciones de trabajo (en C h i l e c o n F r e i , en P e r ú c o n 
Be laúnde, en V e n e z u e l a c o n Betancourt) h a n fracasado completamente . 

E n d e f i n i t i v a , también en el sector u r b a n o l a subocupación p u e d e 
ser considerada como u n mecanismo pol í t ico de ajuste. 

E l segundo mecanismo que sugeriremos aquí es l a sindicalización. E l 
trazo de este tema será igualmente esquemático; nuestra intención es sólo 
sugerir algunas líneas de investigación. 

Juzgamos que los sindicatos la t inoamericanos o p e r a n c o m o i n s t r u 
mentos de ajuste. Este aserto se basa e n las siguientes consideraciones: 

i) E l derecho y l a capac idad de s indical izarse n o están u n i f o r m e m e n t e 
d i s t r i b u i d o s . L o s gobiernos h a n concedido discrec ionalmente e l derecho 
y h a n favorecido esa capacidad, ya sea anticipándose a l a d e m a n d a , y a 
sea c o n l a intención de usarla e n e l juego pol í t ico i n t e r n o . 4 ' Es u n hecho 

47 Hemos consultado en particular el trabajo de H . A . Landsberger, " L a élite 
obrera de América L a t i n a y l a revolución", en Lipset y Solari , op. c i t . 
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q u e los grupos seculares "si lentes" (como los grupos indígenas, campe
sinos y marginales urbanos) n o h a n s ido igua lmente favorecidos p o r l a 
l i b e r a l disposición de los gobiernos, e n contraste c o n algunos sectores de 
l a clase obrera, los empleados públicos, los empleados de bancos y p u e r 
tos, etcétera. 

i i ) N o debe extrañar, entonces, que esta sindicalización p a r c i a l p r o 
v o q u e l a formulación de demandas de t i p o pragmático (aumentos de 
sueldos, m e j o r a m i e n t o de las condic iones físicas d e l trabajo, benef ic ios 
sociales) y n o ideológico (reconstrucción tota l de l a sociedad, como era 
l a aspiración de algunos grupos socialistas y anarquistas en los p r i m e r o s 
lustros d e l siglo). Más aún, algunas organizaciones sindicales p e r s i g u e n 
u n a co-optación en e l p o d e r c o n e l objeto de asegurar l a c o n t i n u i d a d y 
m e j o r a m i e n t o de las condic iones e n sus propios " d o m i n i o s de reserva" . 
L a burocratización de los líderes sindicales es u n a de las causas de esta 
t e n d e n c i a . 4 8 

üi) A h o r a b i e n , a l constituirse como u n i n s t r u m e n t o de co-optación 
y desarro l lar actitudes pragmáticas, las organizaciones sindicales o p e r a n 
c o m o u n freno ante las demandas demasiado "radica les" . E n a lgunos 
casos se p e r m i t e n expresiones de v i o l e n c i a representacional (manifiestos 
audaces y agresivos, manifestaciones callejeras de corta duración, huelgas 
selectivas, etc.) que suelen satisfacer, a l menos emocionalmente , a las 
bases y que sirven p a r a l e g i t i m a r e l l iderazgo de l a clase obrera . C o m o 
resultado, "es en este sentido que en muchos países de A m é r i c a L a t i n a 
puede decirse, a u n q u e parezca paradójico, que algunos sindicatos p a r t i 
c i p a n , p o r más que de m a n e r a magra, e n los pr iv i leg ios de u n a regresiva 
distr ibución d e l ingreso". 4 » 

i v ) F i n a l m e n t e , no debe descuidarse e l hecho de que l a celebración 
de contratos de trabajo n o es sólo u n mecanismo que favorece a los 
sectores obreros. L o s líderes sindicales n o p u e d e n i g n o r a r q u e estos 
contratos que se r e a l i z a n cada dos o tres años s irven, p o r u n lado, p a r a 
asegurar l a e last ic idad de l a oferta de m a n o de o b r a (para ventaja de 
los empresarios), y, p o r e l otro , sus efectos son mit igados p o r q u e los m a y o 
res costos son transferidos a los precios. 

L o s "ingresos psicológicos" c o n f o r m a n e l tercer mecanismo de ajuste. 
L a expresión y l a descripción p i o n e r a de este mecanismo le pertenece a l 
economista H a r r y G . J o h n s o n . 5 0 Este a u t o r anal iza de u n a m a n e r a m u y 
sugestiva los ingresos psicológicos i n v o l u c r a d o s en las diferentes act i 
tudes y medidas d e l n a c i o n a l i s m o económco en países e n v ía de desarro
l l o . E n efecto, los proteccionismos a l c a p i t a l , a l trabajo y a l p r o d u c t o 
nacionales; l a confiscación de empresas extranjeras; e l c o n t r o l estatal 
de algunos sectores son medidas que b r i n d a n , a l parecer, algunas satis-

4S R . Stavenhagen, o p . c i t . , observa que en el caso mexicano los grupos ejidales 
han sido diferencialmente favorecidos y que constituyen — t a l vez en v i r t u d de esa 
positiva discriminación— el fundamento de l a Confederación Nacional Campesina. 

4» A . Solari , op, c i t . , p. 45. 
50 H . G . Johnson (ed.), E c o n o m i c N a t i o n a l i s m i n Oíd a n d N e w S t a t e s , Londres, 

A l i e n & U n w i n , 1967. 
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facciones emocionales que compensan los costos reales de u n a interpreta
ción s i n g u l a r d e l n a c i o n a l i s m o . " E s completamente p l a u s i b l e que e l 
regoci jo psicológico de las masas d e r i v a d o de los aspectos consunt ivos 
d e l n a c i o n a l i s m o es suficiente p a r a compensar l a pérdida d e ingreso 
m a t e r i a l i m p u e s t a p o r políticas económicas nacional istas; de esta m a n e r a 
las políticas nacional istas consiguen u n resultado bastante aceptable 
desde el p u n t o de vista de l a maximizac ión de l a satisfacción." «. 

Sugerimos que el n a c i o n a l i s m o c u l t u r a l y económico, a l i n s t i t u c i o 
nalizarse, puede servir de mecanismo de ajuste. C u a n d o se d ice que u n a 
h u e l g a p e r j u d i c a " e l interés n a c i o n a l " , o que "los obreros d e b e n sacri
ficarse e n b i e n de l a p a t r i a " , o que "todos debemos c u i d a r nuestra 
i m a g e n en e l m u n d o " , etc., se i n t r o d u c e n elementos emocionales q u e 
suelen a b l a n d a r l a expresión de insatisfacciones. A l g u n o s gobiernos , 
conscientes de este fenómeno, h a n consagrado fuertes inversiones p a r a 
representar y propagar los símbolos nacionales: museos, dramat izac iones 
colectivas de hechos históricos, repartición masiva de retratos de héroes 
históricos y contemporáneos, etcétera. 

Desde luego existen otros mecanismos de gratif icación colect iva (car
navales, competencias deportivas, etc.), mas pensamos que los nac iona
l ismos se están p e r f i l a n d o como u n i n s t r u m e n t o re lat ivamente estable 
de gratif icación y ajuste. 

C i e r t a m e n t e , estos nacional ismos n o se n u t r e n solamente d e a f i rma
ciones positivas; en úl t ima ins tanc ia se sustentan en u n a interpretación 
s i n g u l a r de los hechos históricos y económicos, interpretación q u e en sus 
formas más vulgares se expresa en u n antiespañolismo o e n u n a n t i -
y a n q u i s m o , según e l tema. Independientemente de su val idez, el meca
n i s m o f u n c i o n a ; provee u n a expl icación aparentemente p l a u s i b l e d e l 
atraso y es t imula la postergación de demandas. 

C O M E N T A R I O S F I N A L E S 

Se h a tratado de demostrar en este trabajo l a i m p o r t a n c i a de a lgu
nas variables políticas e n l a determinación de los niveles de empleo. 
A n i m a d o s p o r esta intención, hemos sugerido u n a formalización de las 
características que d e f i n e n el mercado de trabajo, especialmente en e l 
contexto l a t i n o a m e r i c a n o . C o n c l u i m o s que cada u n a de estas caracterís
ticas, así c o m o los mecanismos de ajuste expuestos, r e q u i e r e n ser explo
rados con m a y o r d e t e n i m i e n t o . S i sólo se h a provocado en e l lector 
a l g u n a i n q u i e t u d p o r estos temas, nos sentiremos razonablemente satis
fechos. 

si I b i d . , pp. j4-15. 


