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os perfiles contemporaneos de sufrimiento humano 
en el trabajo sobre los que me toca hablar en el dia de 
hoy son dramaticos, pero si pensamos que las mismas L 

razones historicas que explican el apogeo del actual sistema 
productivo y social que nos rige, son las que ahora estan 
incubando su propia crisis, se nos abren fisuras importantes 
para un quehacer alternativo en la salud. Es decir, asumir el 
sentido original de crisis, que viene del griego krinein y que 
quiere decir discernir o separar, para situarnos en la 
perspectiva practica de un optimismo vitalizador, aunque 
ponderado y responsable. 

Podria parecer un contrasentido esgrimir ahora una 
bandera de esperanza desde las sociedades de la desigualdad, 
y mas aun hacerlo cuando impera un clima creado de 
desencanto, una filosofia de deconstruccion de los derechos, 
que se propaga como resignacion ante la supuesta 
inevitabilidad de los problemas sociales y laborales que 
enfrentamos, mientras el poder tiene amplias posibilidades 
para descalificar apriori, las formulas alternativas que desde 
los centros productivos y desde los nucleos academicos se 
han propuesto para humanizar las condiciones de trabajo. 
Por el contrario, es ahora cuando necesitamos construir una 
practica y un discurso de la emancipacion del trabajo, 
justamente ahora, cuando desde el poder se los declara 
anacronicos e ilusorios es cuando mas debemos trabajar en 
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ellos; trabajar cuidadosa y responsablemente en una 
contraperspectiva, mas razonable, mas humana y mas valiente, 
y desterrar ese discurso de la resignacion y el derrotismo 
como una ilusion creada, y como parte de un gran movimiento 
de hegemonia del que un evento como este tiene que tomar 
cuenta. 

Alan Badiou (1994), define la verdad como el "proceso 
real de fidelidad a un evento de ruptura por parte de un 
sujeto", creo que es una buena recomendacion para este 
encuentro, y para otros similares que realizan las personas 
democraticas en su lucha por la defensa de la vida. Pues 
gente como nosotros, puede ser el soporte de una nueva 
fidelidad en la salud ocupacional, demostrandole al mundo 
que en nuestros espacios no ha muerto el sujeto social, y 
que estamos aqui, vivos con nuestra experiencia acumulada 
para consolidar una estrategia de humanizacion del trabajo. 

En tal virtud y sin ningun animo de idealizacion 
desproporcionada, me atrevo a decir que un Encuentro 
Nacional de Salud en el Trabajo, con sus deliberaciones y 
propuestas, puede ser asumido como un gran indicador del 
grado de avance de una sociedad en su humanizacion. Pero 
ademas, si tal actividad se desarrolla en Brasil, como en este 
caso, a la citada importancia del evento, se aiiaden el peso 
gravitante de este gran pais sobre el resto de America Latina, 
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que ya empezo un camino en la Viii Conferencia del 86 y 
otros eventos, que concreto conquistas juridicas en la 
Asamblea Constituyente del 88, a traves de  una 
representacion federal democratica -a la que me honro en 
acompanar en este mesa directiva- y que ha plasmado 
avances legales de  importancia que alientan nuevas 
conquistas. 

El trabajo es el gran mediador entre los seres humanos y 
la naturaleza, asi como entre los seres humanos y la 
realizacion de sus necesidades y de sus suenos, por eso, 
cualquier encuentro como este, que se plantee el desafio de 
construccion de un modelo para la salud en el trabajo, esta 
afrontando, primeramente, un problema humano social y solo 
en segundo lugar un problema tecnico y politico. De ahi 
que, apartandome un poco de los asuntos mas especificos 
de mi oficio de epidemiologo, abrire esta intervencion a los 
asuntos del contexto social. 

El capitalismo tardio: inequidad, centralizacion del poder y 
perdida de derechos 

A estas alturas de la decada, existen muchas contribuciones 
cientificas de enorme valor para comprender aquello que ha 
dado en llamarse globalizacion o mejor dicho, capitalismo 
alobal. Ademas, como acontece con todo nuevo fenomeno 
u 

historico de magnitud, se ha levantado una controversia 
interpretativa. Sin pretender abordar exhaustivamente tales 
formulaciones y debates -para los fines de este encuentrw 
voy a resaltar primero el contexto socio historico en que se 
implanta en America Latina y luego los hechos 
caracterizadores especialmente ligados a las condiciones de 
trabajo. 

Escenario Latinoamericano: crecimiento sin empleo y la 
rentabilidad del desempleo 

La base de  los cambios estructurales que se fueron 
construyendo desde la decada anterior es el neoliberalismo. 
Valenzuela (1991) en un visionario ensayo sobre el 
neoliberalismo, distinguio los procesos de las esferas de la 
circulacion y en la politica que hicieron posibles los cambios 
de los sistemas productivos y del trabajo: en primer lugar, un 
proceso de liberalizacion radical de ciertos elementos del 
mercado -por ejemplo el aperturismo impuesto a los paises 
de la periferia y la liberacion de todos los precios de sus 
bienes de consumo, en contraste con un cerrapo control del 
precio de la unica mercancia que nunca se libero, la fuerza de 
trabajo; una sustitucion de la intervencion reguladora desde 
el Estado por la intervencion directa corporativa de los 
monopolios (oligopolios), tanto en los espacios del mercado 
como en los propios centros laborales, es decir, el cambio de 

la regulacion estatal de las relaciones laborales, por la 
regulacion automatica basada en el miedo al desempleo y el 
neodespotismo del capital en los centros industriales, por 
ejemplo; la presion a los paises perifericos para el abandono 
de politicas de proteccion del mercado interno en funcion de 
economias hacia fuera; el impulso agresivo de una politica 
de privatizaciones; y la reduccion y focalizacion del gasto 
social. 

Desde esa perspectiva, la tesis de que el crecimiento 
economico es por si mismo una fuente de bienestar y trabajo, 
encuentra en la realidad latinoamericana su mas importante 
mentis. Como se podra constatar del panorama expuesto por 
Vilas (1 999), a pesar de que en el periodo 199 1 a 1997 la 
economia capitalista crecio en 20%, casi triplicando los 
indices de la decada anterior, dicha expansion de su 
productividad, contrasta con un rapido deterioro de las 
condiciones de  vida en medio de  un acelerado 
empobrecimiento masivo y mayor inequidad social, al punto 
que los indicadores mas recientes de dicho deterioro son 
aun peores que aquellos que se calcularon para la crisis de 
los ochenta. 

El paso de una epoca en que el empleo era asumido, por 
lo menos teoricamente, como un derecho del que ademas se 
desprendian los demas derechos sociales y el acceso a los 
servicios publicos, hacia una era de desregulacion y 
precarizacion laboral, perdida de los derechos y de  
la proteccion publica -como supuestos lastres para la 
competitividad- significo un mayor descalabro de la ya 
escualida calidad de vida latinoamericana, poniendose una 
vez mas en evidencia que el incremento de la inequidad no 
es una inesperada consecuencia de los cambios producti- 
vos y politicos de esta decada, sino uno de sus mas claros 
efectos. 

Para 1997 segun la fuente citada, alrededor del 50% de los 
latinoamericanos se encontraban viviendo en la pobreza, 
bajo una distribucion que desmiente la supuesta ruralidad 
de dicha pobreza pues en numeros absolutos hay mas po- 
bres en las ciudades, aunque persistieran mayores . . 
porcentajes en el campo; urbanizacion de la pobreza que no 
se corresponde a indices mimatorios ya estabilizados desde - 
anos anteriores sino que es mas bien una pobreza nueva, 
alimentada por asalariados y clase media empobrecidos. 

L a  desigualdad de ingresos y propiedad es de tal 
magnitud que supera los contrastes de  sociedades 
convencionalmente reconocidas como de extrema inequidad 
tales como la India, Tanzania y Uganda. Asi por ejemplo, el 
indice de concentracion de Gini de America Latina es 7% 
mas alto que el de Africa y 40% mas alto que el de los paises 
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desarrollados. En el caso del Brasil, con un Preihabitante 
promedio nueve veces mayor que la India, presenta 
indicadores de desigualdad diez veces peores que dicho 
pais. 

Justamente en los tres paises destacados como lideres de 
las reformas neoliberales -Argentina, Chile y Mexico- es 
donde se encuentran los indices mas altos de concentracion 
del ingreso de la region. Y en el area metropolitana de S%o 
Paulo que ha sido la gran irradiadora de desarrollo capitalista 
del Brasil, el porcentaje de familias pobres crecio de 39% en 
1990 hasta47% en 1994, segun estimaciones conservadoras. 

Uno de los mayores contrasentidos de la llamada 
modernizacion de los noventa se pone de manifiesto 
precisamente en el sector laboral; gracias a dichas reformas 
se han agravado los ya antes deteriorados perfiles de los 
ochenta y los contrastes sociales ligados a una profunda 
segmentacion del mercado de trabajo. 

Como resultado de esa dinamica regresiva el desempleo 
se ha incrementado, lo que se pone de relieve en algunas 
tendencias significativas. En estados modernizadores como 
el argentino, a la par que la productividad crecio en el 50% 
en los noventa, el desempleo abierto lo hizo paralelamente. 
Asimismo, una acumulacion acelerada del sector informal en 
America Latina, concentra el 87% de los puestos creados de 
1990 a 1995 y asi supera el ya alto 80% que existia antes. 

Las estadisticas promediales de algunos paises disfrazan 
el deterioro, como es el caso de Chile que, de 1992 a 1994 
mejoro muy discretamente el salario real, pero en cambio, 
mostro un claro ascenso del porcentaje de familias que viven 
de ingresos menores al salario minimo vital, el cual subio de 
48% al 67 porciento. 

Tambien las reformas de la produccion industrial que 
analizaremos luego en profundidad, denotaron una 
tendencia regresiva, acentuandose la terciarizacion, tanto 
a expensas de un crecimiento del sector tradicional de ese 
componente como de los modernos servicios para- 
empresariales. 

Una fuente de deterioro laboral ha sido tambien la perdida 
masiva y deterioro del empleo publico. 

Otra tendencia que marca el retroceso social es el 
borramiento progresivo de las barreras entre los Sectores 
formal e informal, pues las empresas tienden a incorporar 
formas de trabajo informales como parte de la flexibilizacion 
que estudiaremos adelante y, a su vez, los trabajadores del 
sector formal se ven obligados a recurrir a actividades 

informales para complementar sus ingresos como signo del 
poli-empleo caracterizador de los a p u r a  de supervivencia 
en el capitalismo actual. 

El tema del poli-empleo formalmente reconocido, esconde 
el eterno poli-empleo que han desempenado las mujeres 
desde siempre, cubriendo sin remuneracion la segunda 
jornada del trabajo domestico, cuya invisibilidad para 
la ideologia de genero preponderante, no puede esconder la 
magnitud de su importancia en la reproduccion de la sociedad 
en su conjunto y, ademas, su peso en la determinacion de 
condiciones de trabajo con sus consecuencias para la salud, 
las cuales han recrudecido en los anos recientes. 
Precisamente Santana et al(1999) ejemplifican el deterioro 
de la salud laboral femenina en el sector informal en Brasil. 

Lo que Vilas (1 999) hace notar con razon es que en muchos 
de nuestros paises, casi mas que una destmccion del zmpleo 
se ha dado una degradacion de las condiciones del ~rabajo. 
Ya veremos luego que con la flexibilizacion, esa degradacion 
tiene velocidades distintas en los dos contextos laborales 
principales: el de las empresas integradas a la dinamica de la 
globalizacion y el de los espacios ligados a los mercados 
locales. 

Las politicas de Estado en la mayor parte de casos 
alimentan la crisis del trabajo y representan la contraparte 
politica del poder economico. El desempleo estructural es 
una necesidad de reproduccion del sistema y resulta un 
negocio redondo, ya que contribuye a sostener en niveles 
bajos el precio de la fuerza de trabajo -que es el arma 
fundamental de competitividad del capitalismo periferico- y 
ademas, favorece la contencion y vaciamiento de la fuerza 
sindical o de las organizaciones laborales, porque el 
desempleo garantiza la sustituibilidad de la fuerza de trabajo 
en contextos productivos de baja calificacion, como son la 
mayoria de los latinoamericanos tal como veremos despues. 
Si a lo anterior se anade el papel de los nuevos gestores del 
Estado para desmantelar las modalidades de desarrollo hacia 
el mercado interno, y favorecer el aperturismo de nuestro 
mercado a los productos externos, y si se recuerda ademas 
que los actores del Estado han trabajado diligentemente en 
el campo juridico por el cambio del modelo tripartito de 
regulacion del trabajo (empresa-trabajadores-gobierno) hacia 
un mecanismo binario (empresa-gobierno) o peor aun por 
una desregulacion que favorece las decisiones unilaterales 
de las empresas, se comprende aun mas la orientacion contra 
el empleo de las politicas estatales. En otras palabras, los 
estados latinoamericanos en la etapa neoliberal, al igual que 
en otros tiempos han representado los intereses de las clases 
dominantes en una sociedad pero ahora lo hacen sin las 
mediaciones y sin los suavizamientos del keynesianismo. 
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En resumen el escenario de America Latina, constituido 
como el de perfiles mas graves en el mundo desde la decada 
anterior, es el contexto en que tienen que comprenderse los 
problemas mas recientes de la reestructuracion productiva y 
la flexibilizacion. 

El nuevo orden global del capitalismo, la flexibilizacion y la 
degradacion del trabajo 

Si la realidad de los pueblos latinoamericanos era ya amarga 
en decadas anteriores, el vertigo de la hiper-explotacion 
humana en los anos mas recientes es el desafio mas complejo 
que haya enfrentado el pensamiento humano libre y la etica 
de la responsabilidad. Por eso, es vital para este encuentro 
trascender una racionalidad tecnocratica y empaparse de la 
realidad del trabajo con un profundo sentido critico. Nada 
ganariamos con volver a nuestros espacios de accion con 
un recetario para la cosmetica de las actuales condiciones 
de trabajo degradado, pues tenemos que negarnos 
frontalmente a aceptar como "natural" o "inevitable" ese 
tipo de labor. 

En efecto, desde el lado humano de la humanidad, 
atestiguamos perplejos la multipiicacion de las formas mas 
dolorosas del sufrimiento de la poblacion laboral. A la vez 
que las maravillas de la ciencia y las de la tecnologia hacen 
posible la informatizacion productiva y la comunicacion 
global instantanea, la teleinformatica y los hipermedia estan 
siendo utilizados en contra del ser humano y del trabajo. Es 
la vocacion lucrativa del sistema capitalista que termina 
convirtiendose en estupidez y ceguera institucionalizadas, 
y acaba empunando las armas de la tecnologia contra la 
propia humanidad, y a favor de un proceso insolito de 
concentracion-exclusion de la riqueza del mundo y de 
destruccion de la naturaleza. Es como si el egoismo esencial 
que siempre encarno el capitalismo, experimentara una 
especie de destape, ahora que su primacia puede operar 
coyunturalmente sin control efectivo: y a momentos, esto 
nos crea la sensacion de que vivimos bajo la ley del instinto 
con el agravante de que, como nos hace recordar Saramago, 
"el instinto de los animales por lo menos defiende mejor la 
vida que nuestra razon. que, por el contrario, ha servido para 
dominar, humillar y explotar a otros". Es tambien como si nos 
vieramos obligados a testimoniar un proceso de "suicidio 
colectivo" y nos estuvieran negando el derecho a replica; 
cuestion que no es nueva bajo el capitalismo: pero que ahora 
eclosiona sin control y se hace visible con relieves ineditos, 
en momentos en que aun los medios de comun~cacion masiva 
lucran con la industrializacion de las imagenes de guerra y 
violencia. mientras las organizaciones sociales y las 
entidades de defensa colectiva permanecen congeladas por 
el miedo, debilitadas por su fragmentacion o simplemente 

inoperantes en medio de la trama estructural de una 
privatizacion de la vida que hasta ahora dejamos pasar. 

El capitalismo tardio cuyo eje de gravedad radica en Norte 
America, fija ahora las normas que las maquinas de la 
comunicacion y la guerra hacen respetar. Desde la Casa 
Blanca imperial y desde los polos de poder universal se 
establecen los criterios y referencias de una hegemonia 
global, mil veces reproducida por la prensa y, tambien, por 
que no decirlo, por la imitacion o la aceptacion funcional en 
congresos, seminarios y otros espacios de encuentro. Y 
cuando la persuasion no es suficiente, entonces el destino 
man$esto se impone por medio de la tecnologia de la guerra 
para hacer respetar una supuesta "odisea norteamericana" 
que nos es impuesta como paradigma de moral y de una 
cultura para todo el mundo. No es una simple coincidencia 
que, justamente cuando escribo estas reflexiones llegue una 
carta de Mary Ashford. Vice-presidente de la asociacion 
internacional de Fisicos por la Prevencion de una Guerra 
Nuclear denunciando el peligro inminente de un tercera 
guerra mundial que ha sido ocultado por los medios. 

Los trabajadores del mundo enfrentan entonces, la doble 
encmcijada de los peligros de esa guerra externa y tambien 
los de la guerra interna que, como veremos, les ha planteado 
el neoliberalismo en sus propios sitios de trabajo, fenomenos 
evidentes de los cuales no podemos tomar distancia y 
refugiamos en un academicismo elegante. 

Podrian distinguirse dos grandes periodos en la economia 
monopolica del siglo xx: la que corresponde al capitalismo 
fordista (hasta mediados de los ochenta) y la que ha dado en 
conocerse como posfordismo, posindustrialismo, capitalismo 
neoliberal o tardio, desde entonces. Tanto en el uno como 
en el otro periodo ha existido una "economia mundial" o 
"internacionalizada" y un comportamiento imperialista de 
10s grandes centros del poder pero es necesario distinguir 
profundos cambios y aclarar algunos terminos. 

El fordismo perfecciono el proceso que se habia estaba 
forjando desde la Revolucion Industrial y el Capitalismo de 
la Gran Industria del siglo pasado para transformar a los 
trabajadores manufactureros que sabian su oficio y controlar 
sus tecnicas, sus tiempos, las formas de organizacion y 
coordinacion de las tareas, por medio de lo que dio en llamarse 
la organizacion cientftica del trabajo o taylorismo en grandes 
centros industriales que fue para ese momento la piedra de 
toque de la productividad. Segun Lipietz (1998) el pico de 
este periodo se dio en los anos sesenta y constituyo para 
los obreros una fase de legislacion laboral garantizada por el 
Estado de Bienestar y bajo normas estables de la relacion 
laboral. Eia  una etapa que por ese motivo ha sido descrita 
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como keynesiano-fordista y en la cual la forma de 
acumulacion y de regulacion se asentaron en gran medida 
en los estados nacionales. En America Latina, el fordismo se 
implanto limitadamente, sobre todo en los sectores de 
sustitucion de importaciones, pues en las amplias masas de 
semi-asalariamiento y de trabajo marginal tales procesos y 
garantias o estuvieron ausentes o estuvieron presentes en 
medida muy limitada. 

Al final de los sesenta y en los anos setenta el modelo 
keynesiano-fordista entro en crisis. Tal acontecimiento ha 
merecido explicaciones contradictorias y propuestas 
encontradas. 

Teoricos como Hirsch (1 991) han explicado el declive del 
fordismo y la emergencia del neoliberalismo global como el 
producto de una crisis estructural de reduccion de las 
ganancias del capital en los paises metropolitanos, una 
creciente desestabilizacion de los mecanismos institucionales 
de regulacion y una crisis financiera con excesos de liquidez 
ocasionados por el estancamiento economico. El 
agotamiento de la tecnologia fordista, habria desencadenado 
la tendencia declinante de las ganancias y al rapido 
crecimiento del capital financiero. Lo que estaria vinculado 
con la aparicion de formas tayloristas en los paises asiaticos, 
Brasil y Mexico, y con la ineficienciadel taylorismo. su rigidez 
e incapacidad de responder agilmente a una demanda 
cambiante. Circunstancias estas que llevan a este autor a 
sostener que en la globalizacion el Estado. al cual le asigna 
ahora el nombre de Estado de Competencia, queda cada vez 
mas dedicado a asegurar el espacio nacional como 
localizacion del capital productivo. es decir, a ofrecer en 
competencia con otros estados. las condiciones mas 
favorables para el capital movil global. atraerlo a su playas y 
retenerlo en su territorio. Desde esta forma de ver las cosas. 
la confrontacion social contemporanea es esencialmente un 
conflicto entre fracciones del capital para lo cual la "cuestion 
obrera" seria unainsignificancia y el conflicto social un proceso 
demasiado fragmentado como para producir un impacto 
democratizador, por lo cual estariamos irremediablemente 
condenados a una democracia de baja intensidad. en cuyo 
seno solo cabria un reformismo institucional para crear formas 
de control de la explotacion del trabajo. 

Otros pensadores contemporaneos alimentan una vision 
distinta. Asi. Bonefeld ( 1999) por ejemplo. insiste en que no 
se trata ahora de una simple contradiccion entre las fracciones 
del capital financiero y productivo. sino mas bieti de una 
disociacion entre la acumulacion productiva y monetaria, 
una oposicion entre el trabajo como fuente de valor y la 
acumulacion monetaria de riqueza: en condiciones en que el 
trabajo ya no proporciona los valores relativos para la 

acumulacion. En el marco de su interpretacion, este autor 
insiste en que no hay realmente un contraste rigido entre el 
periodo fordista y posfordista, y que tampoco podria 
atribuirse al fordismo una relacion con un proyecto de 
acumulacion capitalista nacional ni con el Estado Benefactor. 
Sostiene por ultimo que el periodo keynesiano-fordista no 
fue menos globalizante, pues a continuacion de las guerras 
economicas de la ii Guerra Mundial, la globalizacion ya habia 
ocurrido durante los cincuenta y sesenta, recuperando el 
terreno perdido durante la guerra. 

Astanta (1 999) contribuye con un incisivo analisis a aclarar 
aun mas el panorama de los trabajadores cuando sostiene 
que no se trata simple y llanamente de una erade depredacion 
por el capitalismo financiero como "dinero salvaje", y de 
anarquia que hubiera desbordado los estados nacionales y 
roto la regulacion keynesina estatal, ni se trata, segun el. de 
que la contradiccion capital-trabajo haya sido desplazada 
por el antagonismo de las finanzas y las sociedades civiles 
excluidas. No es asi, segun este autor, porque el control 
financiero impuesto en paises como China, India y Chile, no 
ha impedido que en estos paises persistan niveles altos de 
sobreexplotacion; todo lo cual pone en evidencia que el 
proceso de fondo de la crisis actual es la desvalorizacion de 
capitales, es decir, la existencia de desvalorizaciones masivas 
que redefinen las relaciones empresariales del mundo, y 
permiten que las companias, especialmente norteamericanas. 
en cuidadosa articulacion con el Fondo Monetario 
Internacional. y en contubernio con los grupos de poder de 
nuestros paises, esten comprando a precio de oferta los 
bienes estrategicos de los estados mas oobres. 
Chossudovsky (1999) ejemplifica como un plan de saqueo, 
cuidadosamente orquestado. el asalto a la reserva monetaria 
del Brasil ocurrido en enero pasado, y nosotros sabemos 
que en todos los paises perifericos se ha forzado la venta de 
bienes publicos a precios irrisorios. 

El hecho es que. volviendo al tema del fordismo, y sea 
cual sea la explicacion sobre el verdadero sentido historico 
de su crisis, han ocurrido cambios profundos de la estructura 
capitalista que debemos entender, antes de pensar en salidas 
para los trabajadores. 

El capitalismo tardio busca penetrar en las distintas 
estructuras productivas mediante un doble proceso de 
p u r @ z c i o n  y de recomposicion productiva. En efecto. 
Jameson (1994) llamo la atencion sobre la purificacion del 
capitalismo, como una intensificacion de su logica y la 
penetracion del mercado en los ultimos enclaves de 
resistencia, tales como la cultura. A lo cual tendriamos que 
anadir un proceso de apropiacion en espacios que. segun el 
pacto de posguerra, se habian mantenido al margen de lo 
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mercantil, como los derechos laborales: una apetencia que 
se explica porque la antes mencionada tasa decreciente de 
ganancia y la crisis de acumulacion requieren la conquista 
de espacios nuevos de rendimiento economico por parte de 
los grandes empresarios y la privatizacion de las areas 
sociales para lograr el doble efecto de desmantelar los 
programas estatales del area social y convertirlos en 
lucrativos negocios. Como lo destaca Laurell(1997) para el 
caso latinoamericano, las privatizaciones de las actividades 
del bienestar social, la educacion y !a salud son apetecidas 
porque llegan a representar importantes rubros economicos 
que van del 13% al 45% del PIB, motivo por el cual son un 
bocado seductor para los mecanismos lucrativos, asi como 
tambien un rubro significativo para el financiamiento de la 
crisis fiscal, sacado de los bolsillos de los pobres. 

El segundo proceso de recomposicion productiva 
consiste en un conjunto de estrategias que se han aplicado 
de manera desigual y combinada segun los diferentes paises. 

Los nuevos vientos de competencia capitalista 
determinaron que no sea la calidad el unico instrumento de 
competitividad. sino una flexible adaptabilidad ante la 
demanda, frente a lo cual los centros de poder adoptaron 
dos tipos de estrategias: o la flexiblizacion del trabajo, tipica 
segun Lipietz (1 998) de los capitalistas del Atlantico: Estados 
Unidos. Inglaterra, Francia y Espana; mientras las empresas 
de los paises continentales de Europacomo Alemania, Italia 
del Norte. Suiza, los paises nordicos, asi como Japon -donde 
se ha dado la estrategia llamada royorisra adoptaron 
predominantemente la estrategia de redireccionar el 
taylorismo y reorganizar el traba.10 por medio del 
involucramiento de loslas trabajadores'as, lo cual. aunque 
disminuye discretamente el control del capital sobre el trabajo 
e implica inversiones de capacitacion, en cambio asegura 
productividad a cambio de estabilidad. 

Para el caso de los paises de Europa con una mas agresiva 
tlexibilizacion se describen en anos recientes incrementos 
notables de indicadores de segmentacion de las condiciones 
de trabajo y precarizacion del empleo. con ascenso en las 
formas de contratacion a tiempo parcial y otros retrocesos. 
mas pronunicados en las empresas pequenas. las cuales a 
su vez registran niveles mas altos de accidentabilidad que 
revelan el impacto de dicha segmentacion desigual y 
sobrecarga de las condiciones de trabajo (Blanco. 1999). 
Asi. en el citado pais. el indice de siniestralidad grave del 
trabajo en las empresa pequenas -menores de 90 asalariados- 
por cada mil accidentes en 1995 fue de 19.6. mientras que ese 
indicador fue de 13.3 por mil en las empresas mayores: 
asimismo. la tasa de accidentes fatales fue 30% mas alta. 
Condicion que es aceptada con una pasividad resignada. 

por trabajadores a los que la perdida de estabilidad induce a 
un fuerte individualismo. La empresas por su parte. 
encuentran en la subcontratacion de riesgos la salida para 
invisibilizar los procesos de degradacion laboral. 

Entonces, las grandes empresas han trasmutado 
radicalmente su estructura, descentralizandose en pequenas 
empresas, convertidas en una red de interconexiones en la 
que sus partes, de gran dinamismo y capacidad de 
adaptacion. trabajan interconectadas como una unidad en 
tiempo real a nivel planetario. 

Como lo explica Castells (1 999), a pesar de que mas del 
80% de la mano de obra del mundo trabaja en mercados 
locales, y a pesar de que una considerable parte de los 
ahorros no circulan globalmente, lo que sucede ahora es 
que las empresas monopolicas dirigen mediante conexion 
instantanea las redes, de tal forma que la dinamica. la 
situacion y el funcionamiento de las economias de todos los 
paises dependen de la conexion con ese nucleo central. La 
empresa matriz sigue siendo la unidad de capital, la unidad 
juridica, la de estrategia financiera pero cada segmento, cada 
unidad. cada mercado nacional, cada departamento trabajan 
con gran autonomia. Un proceso en que la informatiracion y 
la teleinformatica son cruciales porque garantizan la 
instantaneidad de los procesos de coordinacion y unidad 
de mando de las empresas-red. La red pone juntos varios 
elementos. varias personas, varios segmentos de la empresa 
o varias empresas para hacer algo juntos con la ventaja de 
flexibilidad. adaptacion rapida a la demanda e incluso 
posibilidad de inmediata disolusion ante las bajas de demanda 
con lo cual se superan las rigideces del modelo fordista. 

La ciencia y la tecnologia se constituyeron desde el siglo 
pasado en fuerzas productivas pero ahora el conocimiento y 
la instantaneidad de la informacion son la base de la 
productividad, de lacompetitividad y del manejo social. Las 
nuevas tecnologias de informacion permiten la velocidad. la 
flexibilidad y la adaptacion inmediata estrategica. 

Pero aqui cabe resaltar un punto clave para el problema 
que nos ocupa. Esa descentralizacion. esa activacion 
formidable de recursos y redes de comunicacion. esa potencial 
disponibilidad planetaria de informacion no llevan a la 
democratizacion de nuestras sociedades ni del orden 
internacional, sino por el contrario a lo que Mclaren (1997) 
denomina la inrplosion de la ceniraiizacibn y una inedita 
concentracion de poder de decision. No porque la 
informacion y su base tecnologica lleven por si mismas a tal 
concentracion. sino porque su logica determinante es el 
productivismo y el enfrentamiento privado, lo que genera 
formas de saturacion comercial de los datos e informacion 
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vaciada de contenido integrador, que hacen parte del ciclo 
alienante de los aparatos de dominacion cultural, 

La flexibilizacion en America Latina: penetracion desigual 
y combinada 

La penetracion en los distintos paises de la logica del 
capitalismo tardio y la recomposicion de sistemas 
productivos es muy heterogenea como lo demuestran varios 
estudios recientes como los de Castells (1999)) Blanco (1999) 
en Europa; los de Loomis (1997) y Smith (1999) en 
Norteamerica; y especialmente e! importante estudio De la 
Garza y Bouzas (1998) en Mexico, en los que nos hemos 
sustentando para esbozar un panorama de los patrones de 
flexibilizacion bajo el modelo de desarrollo altamente 
inequitativo, desigual y combinado del capitalismo tardio en 
el mundo y especialmente en America Latina. 

Ya hemos comentado suficientemente los resultados del 
tiacaso de laflexibilizacion neoliberal y su complicidad en la 
exclusion masiva de trabajadores que ha llegado a acumular, 
segun un informe reciente de la oir (1997), mil millones de 
desempleados y subempleados en todo el mundo, es decir 
un escalofriante 30% de la fuerza de traba.jo. 

A diferencia de otras regiones en America Latina, la 
desregulacion del trabajo u n o  de los componentes de 
la flexibilizacion no es de ahora y lo que las reformas 
de estos anos han logrado es una hiperdesregulacion. 
Veamos esto y las otras dimensiones de la flexibilizacion en 
la produccion latinoamericana. 

A nivel de los derern~inunre.\ e.srructuru1e.s mas amplios, 
la crisis de competitividad determino en la logica empresarial 
x o m o  ya lo hemos explicad+ una denunciade las rigideces 
de las relaciones 1uhorulc.s y una busqueda de eliminacion 
de los obstaculos y de reduccion aun mayor del precio de la 
fuerza de traba.10, de ahi que se empezo a buscar desde 
mediados de los ochenta. tanto a nivel general como al interior 
de las empresas, estrategias de desregulaci6n y flexibilizacion 
salariales, movilidad en el empleo. profesional y geografica 
y busqueda de tecnologias con equipos flexibles y obreros 
polivalentes. cuyo financiamiento provino en gran medida 
de la apropiacion privada de los fondos de reactivacion 
logrados para salir de la anterior decada perdida. 

Ya en el espacio de las re!uciones 1uhorale.s y rees 
rructurucirin productiia. la reconversion implieo tanto 
cambios tecnologicos "duros" cuanto inodificaciones en las 
relaciones laborales (contractuales y legales) que conllevaron 
las siguientes de ree.sti.iictumcion de !u Jucrzu de 
ci~~hiijo: 

Flexibilizacion numerica: ajuste del numero de empleados 
a la demanda fluctuante. 
Flexibilizacion salarial: recalculo del salario en funcion 
de productividad y no de antiguedad. 

o Flexibilidadfuncional: recambio del tipo de uso de la 
fuerza de trabajo en los procesos productivos, 
especialmente elhabajo polivalente y lamovilidad interna 
entre puestos, departamentos, turnos y horarios. 

Las expresiones regionales y sectoriules de la flexibi 
lizacion muestran una heterogeneidad que es producto, ya 
sea de las distintas necesidades estrategicas de los 
empresarios, del tipo de capitales involocrados, de su 
vocacion y capacidad exportadora, asi como de las 
tradiciones sindicales y experiencia de lucha existentes en 
cada sector. En el caso mexicano por ejemplo. estudiado por 
De la Garza y Bouzas (1 998), se encontro como lo muestra el 
siguiente cuadro, que la flexibilizacion se concentra 
especialmente en las grandes empresas privadas y en las 
publicas privatizadas. 

Cuadro 1 

Flexibilidad laboral en Mexico segun 
tipos de empresas 

Exportacion 1 1 

Tamano 
Pequena 
Mediana 
Grande 

Capital 
Extranjero 
Nacional 

71.7 , 28.3 
74.6 25.4 1 

Fuenre. Calculos efectuados Con hasc en datos de cinco mil estableci- 
mientos  de una cncucsta  dc  la Sccretar ia  del T raha jo  ( 1 9 9 2 ) .  
encuesta de 500 establecimientos eieciuada por la i A V :  y encuesta de 
mil establecimientos efectuada por la r \AL! (1995)  

Productividad 

Baja 
Media 
Alta 

El enfasis mayor de reconversion ha sido puesto 
generalmente en los siguientes procesos de flexibilizacion: 

75 4 
1000 
550 - l 

0 Movilidad horizontal y vertical de la fuerza de trabajo 
Po!ivaicncia 
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e Reduccion de la asi llamada injerencia sindical 
e Liberalizacion de las reglas de contratacion. 

Cuando se miran casos particulares se descubre una 
heterogeneidad interna de laflexibdizacion en las empresas, 
pues las mismas establecen, cuando asi le demandan sus 
estrategias productivas, diferencias entre subramas de las 
empresas en cuanto a: movilidad de la fuerza de trabajo; 
formas de organizacion y tecnologias; salarios y 
prestaciones; definicion de ascensos; niveles de seguridad 
en el empleo; categorias de puestos y subcontratacion a 
terceros; y restricciones a la labor sindical con las clausulas 
de exclusion. 

De esa forma pueden desentranarse tendencias tipo de 
,flexibilizacion segun grandes exponentes de la estrategia 
neoliberal: 
e Las empresas macpiladorus que introdujeron 

tempranamente en la region (decada de los setenta en 
unos paises y de los ochenta en otros) formas altamente 
flexibilizadas en contextos de baja conciencia laboral y 
de disponibilidad de mano de obra barata, sobre todo 
femenina. 

8 Las empresas de ensumblaje automotriz y semejantes 
con una heterogeneidad interna entre sus subempresas; 
centraron sus estrategias en la productividad, 
desmantelamiento sindical y destruccion de contratos 
colectivos; compactacion y reestructuracion de 
categorias y puestos. 

8 Las empresas del capital bancario, bajo una marcada 
unilateralidad introducen cambios como la incorporacion 
de nuevas tecnologias informaticas y desplazan al 
usuario las tareas mediante la automatizacion. 

e En los centros de trabajo docentes en el marco de las 
estrategias privatizadoras y semi privatizadoras se 
observan reformas, como las descritas por Gentili (1995) 
y Kohen ( 1997) con un doble proceso de transposicion: 
desplazamiento del problema de la democratizacion de la 
educacion al de calidad: y la transferencia de los 
contenidos de la discusion sobre calidad desde el campo 
productivo empresarial hacia el campo educativo y el 
analisis de los procesos pedagogicos. Las universidades 
son ejemplos del cambio del espiritu de cuerpo y el saber 
de produccion colectiva hacia patrones de alta 
privatizacion del trabajo academico. 

e En las empresasy unidudes de servicios de saludtambien 
se observa la incorporacion de un cambio hacia el 
paradigma de la administracion por *competencia 
gerenciada (munuged comprtition). lo cual esta 
significando la intensificacion del trabajo sin 
compensacion. la perdida de estabilidad y la regresion 
de los derechos y la organizacion. 

Las posibilidades de generar problemas masivos de salud 
por el deterioro del trabajo administrativo en America 
Latina en la reingenieria de la organizacion gerencial, 
creando tensionamientos o "exigencias", en la 
terminologia de Noriega (l989), se consigna en estudios 
como el del cEAS de Ecuador (1  994) que demuestran el 
entrelazamiento de  los procesos de sobrecarga 
administrativa y de genero en la genesis de sus 
problemas de salud. 

La flexibilizacion requiere de un soporte desde el Estado 
y de un cambio del marcojuridico. Aqui se entra de lleno en 
el tema de la desregulacion como base de un incremento de 
la competitividad internacional del capital. En Argentina, 
por ejemplo, durante el mandato del Presidente Carlos Saul 
Menem se han dictado 16 cuerpos juridicos, entre decretos 
y leyes, dirigidos a la flexibilizacion y contra el trabajo que 
han logrado rebajar las cargas sociales empresarias, fijar 
topes salariales y congelar el salario minimo vital, limitar el 
derecho de huelga, favorecer la generalizacion de contratos 
flexibles, retroceder los derechos adquiridos, reducir las 
prestaciones sociales, transferir la responsabilidad de los 
riesgos, descentralizar la negociacion colectiva, etcetera. 

En esta linea se han observado las siguientes estrategias: 
Variacion de lajornada de rrabajo con paso al regimen 
de pago por hora 
Salario en funcion dc la productividad 

e Reduccion o cambio de la estabilidad en los contratos 
e Escalafon por desempeno y no por antiguedad 
e Revision de los tribunales de trabajo 
0 Giro del papel del Estado frente a la regulacion de las 

relaciones laborales y la seguridad social 
0 Desregulacion del derecho a la huelga y limitacion mas 

drastica de los derechos de asociacion y contratacion 
colectiva. 

En resumidas cuentas observamos como opera la nueva 
racionalidad que se esgrime como producto inevitable de la 
competencia y se valoriza como respuesta a la eficiencia. Sin 
embargo, lo; duros perfiles que &i quedan trazados no 
deben convertirse en una vision apocaliptica y en una 
sensacion pesimista de inevitabilidad. Por el contrario, hay 
buenas posibilidades de una salida democratica, pero no 
por simple obstinacion. sino porque los mismos procesos 
que le han dado a esta formacion economica su ciclo de 
fortaleza, encarnan contradicciones profundas y problemas 
para su viabilidad a mas largo plazo que. aunque no es del 
caso tratarlos exhaustivamente aqui, podemos enunciarlos 
brevemente siguiendo a Castells (1999). La flexibilidad que 
le otorga adaptabilidad y competitividad al capitalismo 
monopolico actual, conspira directamente contra la 
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productividad. La individualizacion de la fuerza de trabajo, 
por su parte, determina una masiva polarizacion y 
empobrecimiento. Y por ultimo. la individualizacion creciente 
del trabajo y laconsiguiente disminucion de lacapacidad de 
agregacion de las relaciones laborales socava una de las 
instituciones centrales del pacto social y de cualquier accion 
de bienestar. determinando una profunda desigualdad, con 
lo cual entra en crisis de financiamiento y solidaridad, el 
conjunto del beneficio de las relaciones industriales y del 
Estado. A lo que habria que anadir el tope o suicidio 
ecologico. como lo define Hinkelammert (1 997), de procesos 
de produccion inviables a largo plazo por su destructividad. 

Por ultimo, esta el argumento esgrimido desde la 
antropologia que nos hace caer en cuenta que, en medio de 
sus propios topes estructurales, de la incapacidad del 
capitalismo tardio para ofrecer bienestar, trabajo, y servicios, 
y en medio de su acelerada creacion de desigualdad, la 
subordinacion de las comunidades tradicionales no puede 
ser total, como lo sugiere acertadamente Garcia Canclini 
(1991). Es de suponer, por el contrario, que el lento proceso 
de despertar de los pueblos y naciones oprimidos, abran 
profundas brechas para la construccion de un mundo 
humano. 

La salud: degradacion de las condiciones de trabajo 
y pandemia 

A pesar de que no existen aun amplios estudios 
comprobatorios sobre la magnitud del impacto en la salud 
de las nuevas formas de exploracion instauradas, se puede 
decir que no existe un solo tipo de pais donde las condiciones 
humanas y laborales no se hayan degradado en terminos 
absolutos o relativos bajo el neoliberalismo (Breilh. 1998). 

En tales circunstancias es de suponer que los perfiles 
epidemiologicos en el trabajo se hayan deteriorado a lo largo 
y ancho del mundo. Aun loslas trabajadores~s del primer 
mundo han sufrido las consecuencias juridicamente 
regresivas y epidemiologicamente destructivas del modelo; 
no otra cosa significa esa expansion en los Estados Unidos, 
descrita por Loomis el al (1997), de patrones surenos de 
flexibilidad laboral y su asociacion con el avance de espacios 
no regulados por las agencias correspondientes, y la 
persistencia de formas de accidentabilidad. violencia y 
problemas del auto empleo. 

En America Latina la falta de estudios abarcativos y 
suficientes, a pesar de todos los esfuerzos contracorriente 
que ya han cumplido y con gran exito, muchos nucleos de 
salud de los trabajadores, como el propio cfsxr, son 
producto del sigilo y la impunidad que se han impuesto en 

los centros laborales. El caracter tendencioso y 
contradictorio de la informacion hegemonica en salud, se 
pone de manifiesto tambien en el contraste entre el sigilo y 
acuciosidad institucionales al manejar la exigua informacion 
disponible sobre la salud de loslas trabajadoreslas que 
laboran en los espacios economicos principales como las 
empresas industriales y comerciales -una verdadera politica 
de expresa desinformacion- mientras que, por otro lado hay 
una mayor soltura y circulacion informacional para los 
espacios que Sabroza et a1 (1992) denominan circuitos 
economica y territorialmente secundarios como las barriadas, 
favelas y zonas rurales excluidas. 

La logica lucrativa llega a producir la paradoja de que 
algunos avances tecnologicos de los sistemas producen 
deterioro de la informacion como es el caso de la 
automatizacion de los expedientes de  trabajadores 
industriales, de tal forma que los sistemas "nuevos" y los 
programas se tornan inaccesibles, de "propiedad de 
empresas contratadas, y donde, en la transcripcion de la 
informacion, se pierden sospechosamente aspectos 
esericiales de la misma. 

Hay que trabajar intensamente para dar un giro total a la 
informacion en salud ocupacional. pues ahora. de modo 
semejante al que ciertas const~cciones del lenguaje y el 
discurso tecnico reproducen una cultura de la inequidad y una 
logica favorable a las asimeaias sociales, etnicas y de genero 
x o n  las cualesse nos hace convivir hasta declararlas natura1e.~- 
asimismo la informacion en salud ocupacional esta estructurada 
de tal forma que, no solo nos limita en el conocimiento 
epidemiologico de la genesis de los problemas. sino que tiende 
a reemplazar el conocimiento con informacion y a ubicar esa 
informacion inofensiva en sofisticadas redes electronicas. 

Creo que bien hariamos en America Latina en 
concentranos ahora en los vinculos determinantes que 
existen entre los procesos de reconversion productivista 
que hemos esbozado, que borran las barreras definidas entre 
puestos y secciones y que introducen procesos de 
degradacion laboral de alta peligrosidad, asi como en los 
proceso de exclusion e infonnalizacion de la fuerza de trabajo, 
unos y otros seguramente correlacionados con la expansion 
de una verdadera pandemia de  procesos criticos 
epidemiologicos particularmente ligados con: 
e La saturacion de estresores en los procesos productivos, 

que hacen que el estresamiento florezca como un gran 
mediador con una variada patogenesis en el campo de la 
salud mental y fisica. 

e La proliferacion de procesos productivos formales e 
informales que imponen la intoxicacion neuro-psiquica 
de la fuerza de trabajo. 

- 
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La utilizacion de formas incontroladas de transferencia 
de energia (Hagberg, 1997) bajo la Iogica productivista, 
ligadas a la produccion masiva de lesiones, injurias y 
accidentes graves en el trabajo y en el transporte coligado. 
Basta ver las cifras de los accidentes de trabajo en la 
epoca de reestructuracion productiva en el Brasil, estudio 
realizado por Filho (1 998), para constatar el crecimiento 
vertiginoso de letalidad de dichas injurias de 1.84 por mil 
trabajadores asegurados en 1970, pasando a 3.3 por 
mil en 1980, hasta llegar a 9.83 por mil en 1995, en este 
ultimo ano aun persisten 403,652 accidentes, de los cuales 
3,967 fueron fatales. 
El empleo bajo regulacion de baja intensidad de 
sustancias y materias cancerigenas -promotoras e 
inductoras- en la produccion. 
Las formas de deterioro ecologico desigualy combinado 
que se dan, tanto en los circuitos o espacios productivos 
primarios de la economia monopolica como en los 
circuitos secundarios -siempre en la terminologia de 
Sabroza- de la economia marginal e informal, y que se 
ligan a la determinacion de los procesos de transmision 
infecciosa en el trabajo. asi como al deterioro ecologico 
urbano y rural de las areas dormitorio de la fuerza de 
trabajo. 

Pero no solo los procesos destructivos que hemos 
descrito hacen parte de la problematica de la salud 
ocupacional. La accion enfocada en los procesos protectores 
que existen en el trabajo o que se incorporan 
sistematicamente como componentes de un programa 
preventivo y de promocion -tales como la practica sistematica 
de la educacion fisica, el deporte y la recreacion formativa- 
son elementos beneficos que, como lo hemos demostrado 
en estudios epidemiologicos contrarrestan la produccion 
de morbi-mortalidad laboral y constituyen elementos de 
convocatoria para la planeacion participativa de acciones. 

En sintesis, lo importante de un panorama de la salud 
ocupacional para este encuentro, no es tanto el exponer 
exhaustivamente informacion epidemiologica sobre el trabajo, 
que por otro lado no esta del todo disponible, sino resaltar 
aqui el hecho de que tenemos que liberar a la epidemiologia 
del trabajo de la camisa de fuerza del pensamiento 
reduccionista de la teoria de los factores de riesgo, pues 
esta ha sido hasta ahora, un recurso de evasion de 
responsabilidad empresarial e institucional, como lo 
comentare mas adelante. 

La hegemonia de un orden social injusto radica 
fuertemente en la amplia y permanente reproduccion del poder 
simbolico: como lo denomina Bourdieu (1998), que se 
constituye tambien en cada campo profesional, y por tanto 

en la salud ocupacional, y que a traves de una determinada 
construccion del discurso tecnico, de los conceptos y de las 
disposiciones practicas, no es otra cosa que una forma 
transfigurada, legitimada, irreconocible de las otras for- 
mas de poder. La unica manera de superar la dominacion de 
ese poder simbolico es la toma de conciencia de que existe y 
de que, a lo mejor, parte de nuestro pensamiento y accion lo 
reflejan. 

Algunas tareas urgentes 

Para finalizar, cabe hacer una breve revision de algunas de 
las tareas mas urgentes. Una tarea primordial. tal vez la primera 
en el orden logico y desde una filosofia de la pruxis es la 
defensa de una cultura solidaria que contrarreste el 
individualismo atomizador que se propugna como estrategia 
de dominio. Hay que trabajar con denuedo para construir 
articulaciones fuertes entre loslas trabajdoreslas y los otros 
componentes de la sociedad civil, incluidos Los profesionales 
y expertos; cerrar espacios de reflexion colectivizada donde 
se recupere el caracter colectivo del pensamiento humano y 
desprivatice las almas. 

Sobre la base de un tejido social fortalecido, debe 
trabajarse tambien en una renovuci6n concep~ual  y 
metodologica, quiero implicar con esto la necesidad de 
cambiar de racionalidad a nuestra practica, desembarazandola 
del paradigma conceptual factorialista y de los modelos de 
gestion funcionalistas. 

La llamada medicina del trabajo convencional y las viejas 
concepciones de la salud publica aplicadas al trabajo operan 
generalmente en el marco de la teoria de losfactores de 
riesgo. Yo no dispongo de tiempo para ampliar un 
cuestionamiento de esa base conceptual y solo me limitare 
en este momento a transmitirles un brillante y sintetico 
cuestionamiento del factorialismo como base de la accion, 
que consta en el siguiente argumento: 

La prevencion basada en la epidemiologia de los 
factores de riesgo esta gobernada por el tipo de Iogica 
segun la cual. la temperatura de una habitacion es 
reducida mediante la ubicacion del termometro dentro 
de un cubo de hielo (Kuhn. citado por Silva. 1997) 

La vision mas moderna de la epidemiologia, aun la que se 
registra en los textos mas novedosos del pensamiento clasico 
como las ultimas ediciones de Rothman-Greenland (1 998) ya 
reconocen la obsolescencia de la interpretacion clasica del 
concepto de riesgo atribuible y la inutilidad de la separacion 
de tipos de causas ambientales y geneticas. Solo desde una . - 
logica que podriamos calificarla de escapista o expiatoria 
tiene sentido separar los supuestos riesgos laborales, de los 
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no-laborales, lo que la salud en el trabajo debe hacer es 
partir de los determinantes que existen en el trabajo y 
combatirlos, existan o no evidencias perfectas de la magnitud 
de su asociacion con las formas de deterioro de la salud, y 
procurar al hacerlo, que los disenos de investigacion y de 
los planes de intervencion respeten la integralidad de la vida 
de los trabajadores, sin fragmentar la realidad ni aislar 
artificialmente pedazos de la vida de las personas y de los 
grupos en factores manipulables. 

Asunto central es tambien una toma de distancia con el 
funcionalismo, es decir, con la reduccion de la practica de la 
salud colectivas la planificacion de reformas menores dentro 
de limites perinisivos. unilateralmente establecidos e 
inhumanos y siempre centrados en los clasicos espacios del 
trabajo formal. Nuestra accion debe abrirse con realismo pero 
tambien con tenacidad hacia la instrumentacion y expansion 
de los terminos que establecen la Constitucion y las leyes 
sobre los derechos humanos, sociales y laborales, hacia la 
concepcion mas integral de la proteccion y promocion del 
trabajo saludable. Cuando la Constituyente del 88 dio un 
salto al reconocer los derechos sociales y consignarlos como 
responsabilidad del Estado para garantizar la atencion de la 
salud de losias trabajadoresias y del medio ambiente, estaba 
colocandose a la altura de los cuerpos juridicos mas 
avanzados: senala la responsabilidad del Sistema Nacional 
de Salud de ocuparse de la proteccion del trabajo y de la 
piomocion de condiciones saludables en el iiiisnio, no solo 
en los espacios convencionales de trabajo industrial, sino en 
todos los ambitos donde se ejerce trabajo humano, formal o 
informal. del espacio publico o privado, del ambito domestico 
o extradomestico, en fin de toda la poblacion que trabaja. 

La salud en el trabajo debe desbordar los limites de la 
medicina ocupacional y de los modelos de control limitado 
del llamado "riesgo en puestos", para dar paso a formas 
participativas y de cogestion para las cuales la salud publica 
latinoamericana, y del Brasil particularmente, han acumulado 
una importante experiencia. Nos haria mucho bien propi- 
ciar una interdisciplinariedad y un contacto de experiencias 
en estrategias como las de monitoreo e investigacion 
participativos, que remplacen las viejas nociones de 
vigilancia epidemiologica vertical y pasiva: reconfigurar los 
sistemas de informacion sobre salud en el trabajo para que 
dejen de centrarse exclusivamente en organismos medicos y 
nucleos academicos y se abran a un modelo participativo 
y multicultural, donde los saberes de los otios se integren al 
proceso de inteligencia epidemiologica en el trabajd. 

La racionalidad de los actuales sistemas de informacion 
para el conocimiento y para el poder simbolico que antes 
resaltamos, por lo cual este encuentro y los eventos donde 

se discutan modelos creativos para el impulso de la salud en 
el trabajo deben enfocar el rediseno de los sistemas de 
informacion en salud en general y especificamente los 
de salud en el trabajo. La informacion es una herramienta del 
saber y tambien lo es de la configuracion simbolica y de 
los sistemas de ideas y de construccion del conocimiento y 
la practica, por eso no podemos darnos el lujo de 
descuidarlos. Como lo destaca acertadamente Castiel(1999), 
en este mundo al reves, los poderosos han logrado dar la 
vuelta a los papeles de la realidad y de la ficcion y poner 
la informacion de salud a su servicio; sea por deformacion o 
por omision, el sistema de informacion se encuentra ahora 
constrenido. La articulacion de nuevos modelos de la salud 
ocupacional requiere nuevos modelos de informacion. 

En estos tiempos en que se abren las nuevas posibili- 
dades de la comunicacion en redes, hay senales interesantes 
en el mundo actual que estan demostrando, como lo ha hecho 
el Foro Abierto Internacional para una Estrategia Global de - 
Comunicacion de los Trabajadores (1999), y otros semejantes. 
que es posible volcar al servicio de las causas mas humanas 
y democraticas los poderosos recursos de la comunicacion 
digital y las redes electronicas globales. 

Un componente crucial del cambio de nuestro quehacer, 
que guarda relacion con los puntos anteriores, es la apertura 
mental hacia una vision democratica, que se entremezcle 
con la riqueca del saber popular de las clases subordinadas, 
de las nuevas perspectivas mas abiertas de genero y de la 
profunda sabiduria etnico-cultural, de las sociedades 
afroamericanas e indoamericanas. Hacerlo, seria romper los 
moldes del pensamiento cerrado, unidimensional en que 
fuimos entrenados y ventilar los espacios tecnicos y la 
academia, para situar a la salud en el trabajo en el camino 
mas humano y mas equitativo del multiculturalismo como 
perspectiva enriquecedora de lapruxis y de la accion. 

En esas direcciones es poco lo que podremos avanzar si 
no construimos una interdisciplinariedad en laque converjan 
las distintas ciencias y disciplinas tecnicas en el 
perfeccionamiento de nuestros objetos de transformacion 
de la practica. Una interdisciplinariedad cmcial en este campo, 
es la que tiene que lograr la salud colectiva con las ciencias 
juridicas pues una parte considerable de la defensa de la 
salud laboral pasa por el avance legal. En el caso mexicano, 
el estudio de De la Garza ( 1  998) citaopiniones especializadas 
que recomiendan la ubicacion de los tribunales del trabajo 
en el poder judicial y otras medidas para contrarrestar las 
formas antidemocraticas de flexibilizacion. 

En fin, apelo a la comprension de los presentes sobre la 
intensidad de estos argumentos pero es que no cabe 
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definitivamente, ante esa irracionalidad que se nos impone o 
mejor dicho, ante esa racionalidad perversa, abordar las 
graves condiciones del trabajo que afectan a millones de 
seres humanos con un academicismo light que, como lo 
diria Benedetti (1  985): 

.entiende lo que esta pasando, cree que es absurdo lo 
que  e s t a  pasando.  pero s e  limita a lamentarlo ... 
[demostrando el] . g  ran globo democratico en que 
nos  hemos conver t ido .. [porque]  . .hemos s ido 
serenos,  ob.~etivos, pero con una  objet ividad 
inofensiva. que no sirve para cambiar el mundo . .  

[porque para eso] ... hace falta pasion. 

Somos muchos los que guardamos en el pecho un grito 
de inconformidad. Al cierre de este milenio las mayorias 
organizadas todavia tenemos oportunidad de revertir las 
tendencias regresivas que se han regado por el mundo, a 
condicion de que despertemos del letargo y nos sacudamos 
del miedo. No somos solo nosotros los perjudicados, aun el 
viejo continente, ha pasado a ser, como lo explica Debray 
(1999), una Europa sonambula, pues acepta ahora esa 

racionalidad extrana y la macdonalizacion de su magnifica 
cultura, bajo la narcosis de una vertiginosa informacion 
digital que desplaza el pensamiento critico y derrota el 
conocimiento, dejando atras siglos de historia que, entre 
otras cosas, recogen la memoria de la lucha del ser humano 
por los derechos del trabajo. No es de extranarse entonces, 
que en Asia, Africa y en la America de los pobres opere aun 
con mas fuerza ese colosal proyecto de expropiacion o 
vaciamiento de lamemoria colectiva, y de sustitucion por un 
sueno extrano que termina otorgando como lo diria Roland 
Barthes, "a una realidad cinica la patente de una moral noble". 

Espero que ustedes acepten con benevolencia estas 
palabras de un ecuatoriano que ama este pais, que tiene 
lazos de sangre y familia en el, y que, mas alla de las 
limitaciones propias del entendimiento, ha querido inyectar 
en las deliberaciones el calor de un compromiso solidario 
para que este colectivo eleve hacia nuevas conquistas 
humanas, la plena valoracion de lo que Brasil ha logrado en 
el campo ocupacional y que es un referente para todos 
nosotros. 
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