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1. Uso social de la tecnologia y salud de los 
trabajadores 

G eneralmente la literatura especializada no reporta 
evidencias empiricas de los danos a la salud ocu- 
mdos en los centros laborales en proceso de mod- 

ernizacion tecnologica o que ya operan sobre bases tec- 
nologicas modernas. Asi, desfilan los casos mas 
"espectaculares" y dramaticos como los cinco suicidios 
ainuales de obreros registrados en las fabricas robotizadas 
de Jawn o el hallazgo de que en un hospital psiquiatrico de 
los Estados Unidos el 50% de los pacientes eran trabajado- 
rcs de oficinas computarizadas; los casa mas polemicas 
como aquellos que se refieren a la alta tasa de abortos en las 
trabajadoras cuyo principal instrumento de trabajo son las 
videoteminales; por Ultimo, los casos mas leves como la 
fatiga visual y las cefaleas reportadas por los contingentes 
de: telefonistas que han experimentado una modificacion 
t~ecnologica en su ambiente de trabajo. Estos ejemplos pue- 
den ser multiplicados. Sin embargo, no se trata de acumu- 
lar datos sobre la morbilidad emergente en los centros labo- 
rales que incorporan la llamada "nueva tecnologia". 
Permanecer en este solo nivel denunciativo nos conducida 
a tres errores: 

lo. Reeditar la vieja aporfa positivista de una relacion de 
causa-efecto como objeto del quehacer cientifico. En 
realidad, es preciso explicar, no s61o describir o prede- 
cir, la relacion entre los fenomenos y esta tarea solo es 
factible si se construyen teoricamente los fenomenos 
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que empiricamente dbservamos y los numeros que los 
unen. Los videoterminales (VDT), los robots, las compu- 
tadoras no son objeta  teoricos, sino objetos singulares; 

20. Sucumbir en el ludis~no, vale decir, en una actitud dis- 
cursiva o practica de romper maquinas, culpabilizando 
a estas de las modernas is'desgracias" obreras. Se revela 
entonces la necesidad de conceptualizar la tecnologia 
en tanto soporte material de relaciones de produccion. 
Por ejemplo, no existe ningun imperativo tecnico que 
determine el tienipo de trabajo frente a una videotermi- 
nal; sin embargo, el tiempo de exposicion es clave para 
que se presenten o no las molestias asociadas al uso de 
estas maquinas. Nadie: esta en desacuerdo, por lo demas, 
que la extension de la jornada de trabajo es un fenome- 
no socialmente orgamizado a partir del desarrollo mate- 
rial alcanzado y del astado de la correlacion de fuerzas; 

30. Concebir la racionalnclad de la modernizacion industrial 
en curso como esencialmente tecnologia. La reestructu- 
racion de Ia economia que vivimos en la actualidad esta 
guiada por una racionalidad economica capitalista cuyo 
objetivo es el de imaximizar la ganancia a traves de cier- 
tos mecanismos que ,se trata de indagar. La reordena- 
cion actual de las procesos de trabajo y de los elemen- 
tos que los comjpnen debe entonces ser aprehendida 
como una nueva modalidad de subordinacion de dichos 
procesos a los inipei-ativos de la valorizacion del capi- 
tal. Por tanto, la interrogacion mas general debe ser re- 
ferida al uso soc~al e historicamente determinado de la 
tecnologia. La respuesta nos lleva no solamente a com- 
prender por que los procesos automatizados permiten al 
capital remontar las irontradicciones que su forma de 
desarrollo anterior desplego, sino tambien a formular 
los divems usos socitales. Asi como la General Motors 
puede hoy en dia utilizar la telematica literalmente apre- 
tando un boton para conocer que medico prescribio que 
medicina a que trabajador en que planta y que dia, el po- 
litologo italiano Qn'cni llega a imaginar otro genero de 
potencialidades: "h perspectiva ingenua y uthpica de 
una gestion de la caia publica lo mas directa posible 
esta actualmente construyendose en modo muy diferen- 
te con el imponente desarrollo de la ciencia de las co- 
municaciones y especialmente por las tecnicas ci- 
bern&icas, que un dfa podria perfilar lo superfluo de la 
gestion burocratiica y la oportunidad y posibilidad de 
una simplificacion de la direccion politica mediante la 
participacion universal". 

11. Ia salud de los trabajadores y la modernizacion 

A partir de %a lectura1 de 1,as transformaciones de las condi- 
ciones de trabajo, en la ~erspectiva teorica sintetizada an- 
teriormente, podemos explicar las nuevas cargas laborales 
y los nuevos perfiles de rnorbilidad que se manifiestan des- 
de ahora en el horizonte sanitario ocupacional. 

Me restringirt a dos dimensiones: 
A. Ea flexibilidad: la crisis actual puso en tela de juicio 

la ]produccion en serie es decir, grandes volumenes de un 
mismo producto con identicas caracteristicas. La volatili- 
dad de los mercados, la consecuente necesidad de una di- 
versificacion del producto obligan al abandono de la mega- 
fabrica fordiana y de la rigidez de sus instalaciones cuya 
readecuacion para reconvertir la produccion requeria enor- 
mes inversiones. La robotizacion permite la flexibilidad 
tecnologica necesaria de modo que, incluso modificaciones 
sustanciales del bien producido a la fabricacion de una 
linea de productos diferentes se realice sin costos elevados. 
La produccion just-in-time y just-in-case sintetiza esta nue- 
va modalidad de administracion empresarial. 

La flexibilidad productiva lograda por medio de una tec- 
nologia flexible requiere de una mano de obra tambien fle- 
xible y ello en tres sentidos por lo menos: 

1. Ajustar el personal contratado a los requerimientos 
cambiantes de los volumenes de produccion. Es asi como 
se crea una amplia y densa red de subcontratismo, de traba- 
jadores externos, temporales o interinos que dependen es- 
trechamente del nucleo central de valorizacion y su proce- 
so de trabajo, tal como se indica en el esquema: 

-- 

C. Contratacion 

A. Conhatos de duracion PaBI'u-ta 
deleminada D. Repaino del 
B. Aprendizaje subs~diado eabjo 
por el Estado E. Tiempo parcial 

Fuente: Deglin, J. Le gorou de loflexibilife, Elniselas, mayo, 1988 

Estos trabajadores son componentes de lo que algunos 
sociologos denominan mercado laboral secundario, consti- 
twyen uno de los contingentes donde se registra la mas alta 
tasa de accidentabilidad puesto que son generalmente 
aquellos que realizan las labores mas peligrosas. Su misma 
situacion contractual y de transitoriedad en una misma em- 



presa dificultan la obtencion de las medidas de seguridad 
logradas por los trabajadores de base. 

2. Una restructuracion del espectro de calificaciones 
profesionales en favor de un obrero flexible que realice di- 
versas tareas, aunque previamente estandarizadas. El con- 
trol deja de ejercerse sobre el conjunto de gestos individua- 
les y se realiza sobre la tarea global. Se produce lo que Jac 
Christis denomina coinbinacion de alta autonomia interna 
con una baja autonomia externa correlacionada con infar- 
tos al corazon. 

3. Flexibilidad de horarios. El trabajador no pacta pre- 
viamente las horas de entrada y salida, sino que estas se 
ajustan a las necesidades de la produccion. Se ha registra- 
do un incremento imprtante de los turnos 3x8 incluso en 
actividades economicas donde ningun imperativo tec- 
nologico o consideracion de utilidad publica lo ameritan. 
Por lo demas, son bien conocidas y resenadas en la literatu- 
ra mkdica las alteraciones al ritmo circadiano, amCn de las 
alteraciones en la vida famiiiiar y social inducidas tanto por 
los turnos rotativos como por el turno nocturno. 

B. Canbinacion ganancias de productividad e Intensi- 
dad del trabajo. La "nueva tecnologia" autoriza incrementos 
sustanciales de la productividad derivados de las innovaciones 
resenadas en e1 punto A y simultaneamente una reduccion de 
la porosidad de la jornada laboral, de sus tiempos muertos que 
consumian en e1 &gimen tzyloriano-fordista y en algunos ca- 
sos, mas de la mitad del holario de trabajo. Este logro se debe, 
por una parte, a la instrumentacion de procedimientos de vigi- 
lancia computarizada, mucho mas eficaces que el cronometro 
tayloriano, y por otra, a un sometimiento acrecentado del tra- 
bajador a la maquina, a su velocidad en el caso del robot, y 
tambien a su lenguaje en el caso del uabajo en videotermina- 
les. Las manifestaciones di: tension nerviosa en los trabajade 
res expuestos, las epidkmias de estks, como reportaban las te- 
lefonistas neoyorquinas, son s610 algunos de los danas a la 
salud registrados. 

111. Impacto de la modernizacion industrial en 
America Latina 

America Latina no es ajena al proceso de modernizacion in- 
dustrial. Empero, dicho proceso no suprime el desarrollo 
desigual del capitalismo. Hoy por hoy, existen serias res- 
tricciones a la modernizacion en todos los; sectores indus- 
triales. La mas importante es, sin lugar a dudas, la deuda ex- 
tema y los problemas dle financiamiento que plantea. Si 
bien por un lado, las grandes empresas multinacionales es- 
capan a las restriccioncvs financieras locales, logran la 
modernizacion de s u s  plantas y se articulan con la nueva 
configuracion geoeconaimica del mercado mundial, por 
otro, un amplio sector de la industria esta incapacitado pa- 
ra ello. 

En el sector paraestatal mexicano, la modernizacion se 
esta llevando a cabo en algunos casos mediante la repriva- 

tizacion y como requisito previo a este pasa la anulacion de 
clausulas de los contratas colectivos de trabajo, entre ellas, 
muchas relativas a la defensa de la salud (:los electricistas 
y l a b  trabajadores de lineas aereas). En otros sectores, la 
impcsibilidad de alcanzar los niveles de productividad de 
las industrias competidoras externas conduce a la rebaja de 
las condiciones de trabajo. Vale decir, el aumento o el man- 
tenimiento de la ganancia que no puede ser obtenido me- 
diante el cambio de las condiciones objetivas en la produc- 
cion, se logra por la exacerbacion de condiciones que 
correspondieron a una estado anterior de desamllo. Por 
consiguiente, mas que transicion hacia perfiles epide- 
miologicos de sociedades avanzadas, transitamos por pato- 
loglas producidas por el estres cronico con "patologia de la 
pobrezaw. 

E1 escenario de la modernizacion en Mr5xico no sola- 
mente el mas factible si el momento presente se perfilara 
como tendencia inquebrantable sino el mas actuado, hoy 
por hoy, es el protagonizado por el capital extranjero y el 
capital monopolista nacional que acompaso en los ultimos 
anos los signos de la economia mundial. Pero jacaso la 
modernizacion en Mexico debe lograrse aunque sea me- 
diante la liquidacion de los logros mia les  de los dltimos 
25 anos? Si asi fuera, habria que admitir, por una parte, que 
la vla de modernizacion del gran capital es la unica y, por 
otra, que las clases trabajadoras mexicanas han sido a tal 
punto denotadas que dejaron de ser clase. Ni uno ni otro. 
Ia modernizacion resulta un proceso ineludible para la 

economia mexicana actual. En la medida en que los demas 
secuores sociales carezcan de proyectos de modernizacion, 
se tendera a identificarla mecanicamente con las estrate- 
gias del capital y, consecuentemente, a asumir una p i u r a  
de rechazo reaccionaria. Sin embargo, el crecimiento de la 
economia no puede seguir fincado en los aumentos de la 
produccion via la intensificacion del trabajo y la imposi- 
cion de condiciones laborales decimanonicas. En la medi- 
da en que el capitalismo cobra cada vez mas la forma de un 
sislema mundial, el resultado no podria modificarse si nos 
aferramos a las bases arcaicas de la actividad industrial vi- 
gente. 

La modernizacion industrial implica la formulacion de 
un proyecto y la instrumentacion de una estrategia no ex- 
clusivamente economicos, sino tambien politicas. Signifi- 
ca entonces que la modernizacion, desde una postura dis- 
tinta a la del gran capital, obliga simultaneamente a la 
modernizacion de las tecnologfas de la politica sindical. 

IV. Los desafios 
Si la perspectiva de adlisis aqui propuesta es correcta, el 
caracter interdisciplinario que debera asumir el trabajo de 
l a  cientificos de la salud en torno a la problematica abor- 
dada resulta una derivacion logica. Sin embargo, para que 
el1 esfueno interdisciplinario no sucumba en una yuxtapo- 
sicion de ordenes discursivos antagonicos, se revela indis- 



pensable el acuerdo comiuin previo y la confrontacion de los 
paradigma de generacion del conocimiento cientifko que 
las ciencias meditas y las ciencias sociales sostienen res- 
pectivamente. Aunque el idialogo entre ambas disciplinas se 
ha abierto, sigue subsistiendo lo que Pablo Gonzalez Casa- 
nova planteaba en relacion a las diversas corrientes so- 
ciologicas: la existericia de "lenguajes privados" a cada co- 
rriente y en la que cada .una postula la ciencia propia como 
la verdadera ciencia y que se cree que todos los conceptos, 
tecnicas y resultados dle los otros carecen de validez 
cientifica. 

Los cientificos de la sailud, sean medicos, economistas o 
soci6logos, no ocupan en exclusiva el espacio de interlocu- 
cion. La prevencion de riesgos de trabajo constituye un 
proceso de transformacioln y, como tal, deben distinguirse 
los sujetos sociales. :los trabajadores son los protagonistas 
de dicho proceso. El. caso del asbesto confirma que en un 
descubrimiento cientifico puede tardar dos mil anos para 
que se reconozca politicamente la toxicidad de un material 
y sea prohibido su empleo industrial. Actualmente, nos ha- 
llamos ante una problematica de salud que dificilmente 

puede ser investigada y modificadas las condiciones de la 
produccion de enfermedad si descartamos del horizonte de 
visibilidad cientifica la subjetividad obrera, porque unica- 
mente validariamos como enfermedad a aquella en que 
opera una correlacion biomedica especifica, considerando a 
otras como "enfermedades inexistentes" (Elizabeth Fee). 

El acopio de los testimonios sobre la subjetividad obre- 
ra no agotan el campo de la investigaci6n cientifica ni el de 
sus efectos practicos sino que es su introduccion. La parti- 
cipacion de los trabajadores va, por ende, mas alla del pa- 
nel de un transmisor de experiencias individuales y colec- 
tivas y consiste en la construccion de una cultura de la 
saiud, no en el sentido de "crear conciencia de los riesgos", 
a m o  a menudo se pregona en la propaganda de las institu- 
ciones de salud, lo cual manifiesta entre otras cosas un pro- 
fundo desconocimiento de la clase obrera sino en el de ge- 
nerar una practica basada en los conocimientos cientificos 
y susceptible de transformar las condiciones de produccion 
de la enfermedad. La articulacion de la ciencia con los mo- 
vimientos sociales y sus sujetos no es un defecto de la pri- 
mera, sino una de sus mejores virtudes. 


