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En este articulo se analizan algimas de las aportaciones y liniitacioizes de la hves,tigacion Participat~te en el curnpo de la sa- 
lud laboral y se discuten las posibilidades que tiene para el futuro, coiisideraiido los cambios recientes en los procesos pro- 
ductivos y de trabajo y las corrdiciories actuales del n~ovirnierito obrero y de los trai'tajadores en general. 

Se analizmz las caracteristicas -contradictorias y cwrflictivas- del proceso de niodeniizacion que han afectado negativartien- 
te las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y las repercusioiies que en el terreno de la salud trae consigo este 
proceso en !a rnedida en que el panorama de riesgos y exigencias de trabajo se Iza vuelto mas co~nplejo. 

Se apuntan una serie de rejlexiones en tonlo al desurollo conceptual y rnetodobbgico y al impacto politico alcanzado por 
la Investigacion Participante. En ese sentido, se requiere profundizar en !a conceptualizacion del trabajador, n o  solo como 
fuerza de trabajo sino eri toda su complejidad cultural, ideologica y poliiica. Asi~tiisino, se se~iala la necesidad de re.flexio- 
nar en torno a las fonnas de participacion de los trabajadores ert tanto sujetos y objetos de [a irivesligaciori, ya que este es 
un elemerito vitul de la propuesta politica para generar cambios profundos, en el largo plazo, en las condiciones de trabajo 
y de salud. 

La Investigacion Participante 

E 1 surgimiento de la investigacion participante en sa- 
lud laboral en nuestro pais y en varios paises de 

America Latina, ocurrido en un contexto socioeconomi- 
co y politico diferente al actual, se encuentra estrecha- 
mente vinculado a la propuesta que el llamado "modelo 
obrero italiano" inicio a fines de los sesenta y a la con- 
formacion de diverso:; grupos no gubernamentales de 
trabajadores de la salud interesados en la problematica 
de las condiciones laborales y sanitarias. 

La investigacion participante puede entenderse como 
una propuesta teorico-metodologica para el estudio de 
ia relacion trabajesalud que permite estructurar el pro- 
ceso de investigacion. Sc auxilia de procedimientos y tec- 

nicas generados de sus planteamientos y de otras corricn- 
tes de pensamiento.1 Sus objetivos fundamentales pue- 
den resumirse en tres: la generacion de conocimiento, la 
difusion y sociali~acion de esc saber generado y la movili- 
zacion organimda en torno a las condiciones nocivas de 
trabajo y de salud.2 

La investigacih participante pretende difundir el co- 
nocimiento generado, pero no solo a la coinurridad cieriti- 
fica sino, y principalmcnte, a los propios afectados. Se 
trata de rctroalimentar la generacion de nuevas propues- 
tas y acciones con grupos mas amplios. Ademas, prcten- 
de tambien extraer de lo particular clcmentos teoricos, 
metodologicos y tecnicos comunes para que se puedan 
aplicar (y adaptar) a otras realidades y asi, rctroalimen- 
tar cl camino de la investigacion. 
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La subjetividad, componente imprescindible 
de la ciencia 

La invcstigacion participantc, a pesar de  ser un plantea- 
miento cientifico, no es objetiva y/o neutra en e1 sentido 
tradicional de  estos terminos, o sea, al margen (si esta 
abcrracion cs posiblc) de  la subjetividad de los partici- 
pantes en la investigacion. En  este caso, trabajadores y 
profcsionalcs d e  la salud. 

Esta propuesta, como su propio nombre ya expresa, 
contiene entre sns ejes rectores: la concienlizacion, movi- 
lizacion, socializacion de conocimiento, gcncracih  de 
propucstas dc transformacion y la toma dc accioncs es- 
pecificas producto de  esa b u ~ q u c d a . ~  Es, por lo tanto, 
contraria en muchos scntid~os a la neutralidad y a la objc- 
tividad del proccso invcstig,ativo, tal y como lo entienden 
los positivistas. 

Esto no quicrc decir qluc la generacion de corioci- 
miento no sca objetiva, sino que considera que no es po- 
sible separaria de  su carga subjetiva. Es mas, se pretende 
fomentar esa subjetividad no solo en e1 proccso mismo de 
investigacion, sino tambien, como en cualquier otra pro- 
puesta, en la propia decision sobre e1 objcto que se invcs- 
tiga y en las propuestas y acciones que se generan a 
partir de  ella. 

La subjetividad no es contraria a la ciencia, sino un clc- 
mento imprescindible para hacer ciencia. La definicion y 
delimitacion del objcto de  estudio, los procedimientos y tCc- 
nicas empleados para corroborar los plantcamicntos, el 
analisis dc  la informacion dc acucrdo con cicrtos cjes mali- 
ticos e hipotesis y las mismas conclusiones estan cargados 
de  subjetividad (aun en los campos de las llamadas ciencias 
naturales y exactas) y son elementos ncccsarios para el 
avance de la ciencia. 

Las dimensiones politica y cultural 

La participacih conscicnt~z de los trabajadores como ob- 
jetos y sujetos de  su propia investigacion cs, sin lugar a 
dudas, el motor de  la investigacion participantc y, proba- 
blemente, el elemento vital. para generar cambios profun- 
dos en e1 largo plazo, en las condiciones de  trabajo y de  
salud. Es  casi imposible pensar en nuestros paiscs en 
transformaciones importarites cn este campo sin una acti- 
va y organizada participacion de los trabajadores. 

La participacion de los trabajadorcs no solo debe enten- 
derse en sus dimensiones economica y sanitaria (en e1 scnti- 
do tradicional del tCrmino) sino tambien en sus dmcn- 

aiones politica y cultural. Estas permiten cntcnder la histo- 
ria como articulacion entre objetividad y subjetividad y, a su 
vcz, cntcnder a las clases -en este caso a la clase obrera y a 
los asdariados en gcncral  como sujeto-ubjeto. 

La investigacion participante analiza el proccso de 
produccion no solo como productividad, rendimiento, 
plusvalor, sino como un espacio donde se desarrollan los 
procmcsos politicos, iclcologicos y culturales! Los centros 
laborales son (se reconozca o no) un espacio central del 
desarrollo de esos procesos. La vision dominante preten- 
dc, por obvias ventajas, aislar unos espacios de  otros, in- 
cluso va mas lejos al pretender aislar las caractcristicas 
biologicas de las caracteristicas sociales de  los individuos. 
Pretende, dicho de forma sintCtica, reducir al hombre a 
fuerza de  trabajo, vuelve a la sociedad "unidimcnsio- 
nal".5 Anula los divixws ambitos de  la vida humana al 
campo de lo laboral. 

El espacio laboral se debe concebir no solo como 
cspacio de  explotacion sino d e  poder; se dcbe cnten- 
dcr a la fabrica, a la empresa, como un espacio dc  lu- 
cha por el control sobre el proccso de trabajo y en un 
sentido mas amplio como posibilidad d e  transforma- 
cion d e  la sociedad." 

En este ssntido, la lucha por la salud, entendida como 
lucha politica dcbe ser vista como parte de un proyecto po- 
litico mas amplio de transformacion de la sociedad, cs cn 
gran parte la lucha por el control de los procesos vitales 
(entre ~ I l o s  e1 dc  trabajo). La invcstigacion participantc en 
salud labora! pretendio, desde su inicio en Italia urin el Mo- 
delo Obrero, concebir a los ceniros labordes como espacio 
de esa lucha. 7 

Los cambios recuentes en las condiciones de 
trabajo y de salud 

La invcstigacion pa~rticipante en salud laboral no puede 
verse sin tomar cn cuenta los cambios quc se han produ- 
cido en AmCrica Latina en los procesos productivos y de  
trabajo, asi como en las condiciones laborales y de  vida 
de los trabajadores y en los cambios en sus formas de or- 
ganizacion. Las rcpcrcusiones que tales aspectos conlle- 
van para los trabajadores obligan a plantear con claridad 
estas transformaciorics para prnsar cin nuevos mccanis- 
mos de  lucha contra la nocividad laboral. 

En America Latina y en particuiar en Mexico, i:n las 
decddas anteriores al ochenta, habia una cierta corres- 
pondencia, por un l,ad•â, entre salario, ciertas condiciones 
de  dclensa en los contratos o convenios colectivos y for- 



mas de organiiacion laborai generalmente no muy estric- 
tas y, por el otro, condiciones de trabajo insalubres e in- 
seguras, equipos y maquinarias deficientes y obsolctos y 
baja productividad. En general, se planteaba una lucha 
economica. ideol0gica y poiitica mas clara y, en muchos 
p i ses ,  ni.; combativa; un espacio de defensa mas facti- 
ble de  condiciones mas ~'humanizantes" de  trabajo. 

En  La actualidad esa correspondencia se ha perdido 
mi-cialmcnlc cn muchos espacios laborales y por com- 
pleto en L:trus.8 Existe una persecuci6n sistcm., cmca . en 
los ccntros <!e trabajo que no respeta ni reconoce orga- 
~~ izzc ioncs ,  q u p o s ,  grcmios c incluso ni ia intrgridad 
laborai c t ~  los trabajadorcs. Esto ultimo en sentido anl- 
?li=: d c s ~ i d o s .  vejacio~ncs. subordinacion al pc:dcr re- 
:wnocidc, aiiioritarismo, control cstriclo de  las ac:i- 
-.,idades. .Ycxibillzacion de; trabajo, liscalizacion, carrn- 
~ i a s  d e  indcmnizaciories, falla de  rcconocimi~nto de  
os probicnas dc  salud. desconocimiento de  huelgas, 

5a.ios salarios. pago p<?r horas, s u p r c s i h  de  clausulas 
.ionrractiiaii:s, faita d e  cumplimiento de  lo pactado en 
o s  contratos colcctivos, instauracion g c n c r a l i . ~ ~ d a  de 
,>rvmios, za:ilorniacion dc grupos d e  aparente privile- 
gio; diferenciacion salarial cada vez mas marca,da cn el 
.ntcrior d3 g;rupos simidares d e  trabajadores, individua- 
.i?acior! de  los problemas colcctivos de  trabajo, modiri- 
zaci5n de las Icgislaciones laborales, incrcmenio 
:cncraiii-;:di, de; ccctdr iiihrrnal, etcetera. 9 

Los grupos de mando en los centros 1aboral~:s irnpo- 
nen e1 quC y el como sc van a hacer las cosas, que vale y 

no :icnc importancia. que se apoya y sc valora y quC 
no sirve, qu2 se premia y que se castiga. Es dcci;, cualcs 
son las mcvas rcglas clcl juego, como se trabaja, que se 
.produce ! para quien. En otras palabras, se dclincan las 
nuevas formas de organizacih laboral sin posibilidades 
:o posii~ilidades cada vez mas remotas) de rzplica de los 
9 - ,  .~dhajado:e!;, incluso no solo colecliva sino i~idividual- 

menle. 

Bajo I: prctexlo de  aumentar la productividad se vigi- 
la. ' e  castiga, s i  fiscaliia, se individualiza el trabajo colcc- 
tivo, Sr completa o se agudiza el despojo de! trabajo 
irnaginali.a creativo, i3 r l  trabajo cuaiitativamcnte supe- 
rior. Se :q ic ic .  ahora mas que nunca, la posibilidad de 
conjuntar imaginacion, creacion y ejecucion en el produ- 
cir. La tan mencionada libertad del neoliberalismo coar- 
:a, comc? ein otros muchos aspectos, la libertad y las 
posibilidades del i-jcrcicio de  la democracia en ei aspecto 
mas irnp<:rtantc de  iz actividad humana: el trabajo. 

Es paradiijico que las nuevas propuestas "inoderni- 
zadoras" en las condiciones de  trabajo y, en particular, 

los cambios tecnologicos y las nuevas formas d e  organi- 
zacion laboral (circulos de  calidad, control d e  calidad, 
calidad total) se consideran como una contrapropuesta al 
iaylorismo deshumanizante, pues hay evidencias suficien- 
tes para demostrar que el aparente otorgamiento a los 
~rabajadorcs de algun control sobre su proceso laboral, 
no pretende mas que lograr un mayor rendimiento y por 
tanto mayor productividad. 

Asimismo, sigucn imperando en paises como Mexico 
!"i)rmas tayloristas, ya que se continuan instrumentando, 
por 10 mcnos siete u ocho de ios once principios en que 
algunoi aurorrs 1-zsumen la propucs:a taylorista d c  la or- 
ganiracibn cientifica dci irabqo. entre ellos: una acen- 
tuada divisiOn i,ocial y ttcnica del trabajo; estanda- 
rizacion dc ias tareas: la asignacion de un numero limita- 
cio d c  tascas a, c;ida tral~ajudor; la seleccion "cientifica" 
dt: ios ~rahajadoi-cs; pcro sobre lodo, la necesidad dc sn- 
ciividualizar C I  trabajo; la formacion profesional de los 
trabajadores reclutados; !a medicion objetiva del trabajo 

rcmuncra- realizado por cada trabajador; un sistema d- 
c.ioni estructurado basicamente en funcion del rendi- 
rnicnto personal, y cl control y la estrecha supervision de 
cada trabajador por parte d e  supcrvisorcs o c a p a t a c q  
:cducicndo su margen d e  autonomia. 10 

En :calidad, l'os cambios generados en los sectores sc- 
<:undari~ y irrciario de  la economia en muchos paises la- 
tinoamcricanos, estan produciendo una mczcla dc  for- 
mas dc organizacion iaboral que tienen como susirnto 
ccn:.ral para 1'0s trabajadores Pa perdida mayor del con- 
!roi del proccso y la incstabiiidad por ia flexihilizaci6n, 
por !as formas de contralacion y por cl aurncnlo dc las 
exigencias laboralcs. Sin embargo, estos cambios no pue- 
tlcn cxplicarsc sin referirse a los cambios tecnologicos en 
marcha." 

Se descubre que al cambiar el trabajo en cadena por 
1:1 trabajo en grupos semiautonomos se aprecia un incrc- 
mento en e? rendimiento del trabajador.12 Sin embargo, 
Ila lhgica de  la organizacion dc la producciOn no se ha 
modificado por ello, a pesar de  existir un cierto grado de 
iniciativa cn el manejo de  los medios de  trabajo, en direc- 
Livas menos miriuciosas y en un estilo gerencia1 mcnos 
autoritario. Esta propucsta organizacional ha sido tam- 
bien aplicada en diversas industrias mcxicanas al parecer 
con exito. Tal es, entre otros, el caso de la crnprcsa minc- 
ra Pena ~o1oradla . l~  

Estas propuestas se aplican tambiCn en el comercio y 
Pos servicios, por ejemplo, bancos, grandcs almacenes, 
transporte, subikrraneos, etc. Sin embargo, muy amplios 
sectorcs industriales, comerciales y de  servicios en paises 



de America Latina continuaran por muchos anos mas 
con los mismos metodos que aun existen actualmente; 
pero es todavia mas importante observar que cierto tipo 
de trabajos, por mas que se automaticen sus procesos, 
conservaran la misma esencia y actividades anteriores, de 
ahi que quicnes administran, coordinan y dirigen estos 
centros consideren a la modernizacion como un nuevo 
encuentro con las propuestas tayloristas, solo que ahora 
no nada mas en la industria, sino por ejemplo, en centros 
de ensenan~a E.s decir, ademas de la profundizacion del 
dominio del capital sobre el trabajo, ahora hay una cxten- 
sion del dominio capitalista hasta ambitos poco "toca- 
dos" por e!.14 

Las propuestas de los circulos de calidad y de la ca- 
lidad total pueden ser efectivamente un exito en el ni- 
vcl mundial, pero solo y exclusivamente para los 
empresarios. Ademas, se dicc que es una propuesta de 
desarrollo economico y dc  organizacion laboral abso- 
lutamente dii'crente a la taylorista, sin embargo, camo 
se ha tratadc de dejar asentado, no se diferencian de 
esta ni en quienes y como sc controla el proceso de 
trabajo, el producto o el salario, sino en una minuscula 
parte de ese proceso con fines especificamente de ren- 
tabilidad que nada tiene que ver con una mejoria real 
de los trabajadores que participan. Es ademas, una 
propuesta mas elitista, individualizada y dc division cn- 
tre trabajadores que incluso tienen similares condicio- 
nes dc irabajo. Ademas, czontinua la misma intensidad 
de trabajo o incluso mayoir, solo que ahora con un ?re- 
ciso trabajo ~deologico quc hace a los trabajadores 
producir mas y mejor al creer que partici an y son 
partes integrantes y vitales de las empresas. IP 

Las palabras de Kaoru Ishikawa -quien dcsarrollii no 
la primera propnicsta. pero si !a mas importante. dc los 
hoy ?amosos rirculos dc calidad y del control total d i  ca- 
lidad en una empresa y qut: luego se extendio de tal for- 
ma que, a fines de la decada pasada existian un millon de 
circulos de calidad en Japijn- ilustran de manera clara 
todo Io anteriormente expresado: "Quiencs no conocen 
las actividades de CC (control de calidad) piensan que 
estos grupos son organizados principalmente para mejo- 
rar las condiciones de trabajo. Esto es un error. Los gru- 
pos se organizan, con el fin de estudiar; y estudian [zra 
no repetir errores".l6 

O dicho de otra manera por uno de los principales 
promotores de estas propuesta en Estados Unidos: el 
nuevo enfoque de la administracion de las emprcsas 
(Teoria Z) sencillamente sugiere que "...la clave de una 
mayor productividad esta en implicar a los trabajadores 
en el proceso" l7 

Las consecuencias de estos cambios en los promeesos 
productivos y de trabajo se expresan, por lo menos, en 
cuatro planos diferentes: a) El surgimiento de nuebas o 
el agudizamiento de antiguas exigencias laborales. b) 
La carencia, disminucion, ausencia o desaparicion de 
muchos componentes basicos para el desarrollo del 
trabajo humano. c) El estres agudo y cronico y la fatiga 
como elementos mediadores de la patologia vinculada 
a las nuevas formas de organizacion laboral; y 4 Ld 
patologia indisolublemente vinculada a estos cambios 
como: los trastornos mentales y psicosomaticos, la fati- 
ga patologica y, en ciertos casos, la sobremorbilidad, 18 

el incremento de la mortalidad y el consecuente acor- 
iamieni o en la esperan~a  de vida en ciertos gupos  de 
irabajadores. 19 

De esta manera, pese al desarrollo dei campo de 1a sa- 
lud laboral, los problemas de salud de los trabajadores se 
han complejizado y empeorado. Esto sucede porque esos 
probiemas dependen poco de los espacios cientificos, le- 
gales y de las practicas sanitarias y, por el contrario, de- 
penden mucho mas de las propias caracteristicas que 
estar, adoptando las condiciones de trabajo y del papel 
(conciencia, conocimiento, acciones) que puedan jugar 
los propios implicados. 

t , as  nuevas condliciones de trabzji, y de salud im- 
Fuesias por la "modernizacion" de las economias gene- 
raran probablemente, en cl mediano plazo, xn mayor 
control sobre los rit:sgos fisicos y quim:cos de cicrto ti- 
po de industrias o sobre la prevencion dc los acciden- 
ics por deficientes condiciones de seguridad, pero 
indudablemente provocaran, condiciones de trabajo 
mucho mas enajenantes y daninas para los trabajado- 
res  latinoamericano,^ en los anos que estan por venir. 
Las transformaciones en ias formas de organizac~on 
de! ;.yabajo acabaran por traducirse cn condiciones 
mas estrictas, exigentes y deshumani~antes del rrabajc; 
acoinpaiiadas de un ferreo y absoh:is:a con:rcl d e d c  
arriba en todas las c!eeisiones relacionadas con el ira- 
bajo y la individualizacion de ?as breas. de los prcbic- 
mas, de las demandas y de las ccindicioncs co;eclivai 
de sa,lud. 

Reflexiones sobre la investigacibn participante 

Re~omando algunas de las expcricr!cias dc la investiga- 
cion participante cn salud laboral:' y a mas de dicz anos 
dc dista.ncia que inicio este proceso, se pueden plantear 
algunas reflexiones que cn el momento actual y conside- 
rando los cambios recientes, nos permitirian cuestionar 
algunos aspectos de nuestro accionar en esre campo. 



Es importante precisair las formas en que se van a in- 
volucrar los trabajadores, tanto los de base como sus 
representantes (cuando estos lo son en realidad). Por 
ej&nplo, la celebracion de asambleas generales, km- 
bleas de representantes de los trabaiadores (comites 
ejecutivos, representantes departamentales, comisio- 
nados de higiene y seguridad, etc.) y la conformacion 
de grupos de trabajadores que participarian de forma 
mas directa en la investigacion. 

La real participacion de los trabajadores en el 
proceso de seleccion del objeto de estudio, en el 
propio proceso de invcstigacion y en las propuestas 
de solucion, esta a nuestro modo de ver, cuestionada. 
Es decir, la participacion de los trabajadores. no asi 
la de los profesionales de la salud, ha sido 
probablemente limitada y menos importante de lo 
que hemos creido,. Habria que matizar esta 
afirmacion, porque ha sido muy variable en cada 
grupo obrero y en los diferentes paises que han 
participado. Sin ernbargo, seria importante que 
pensaramos en ello, porque esto permitiria hacer 
nuevos planteamientos que involucraran de una 
manera mas importante a los trabajadores y analizar 
cuales han sido las causas de esta limitada 
participacion. 

En el caso de Mexico,, por ejemplo, hay en general una 
participacion espontanea y no una conciencia colecti- 
va al respecto, aunque este problema depende de la si- 
tuacion concreta del movimiento obrero. 

tos estudios cientificos, cuantas movilizaciones, cuan- 
tas luchas polii icas han fracasado por ello. Conside- 
rar lo populx, lo subalterno en el planteamiento, en 
el desarrollo y en las resoluciones en un trabajo sobre 
sallud laboral es esencial. Estas reflexiones pueden to- 
marse como dolorosas autocriticas pero, a su vez, 
como prometedoras posibilidades. 

La cultura dominante logra imponerse como punto de 
referencia exclusivo, en funcion del cual tienen que re- 
definirse y reevaluarse todas las otras formas de cultu- 
ra. Trata de imponer su propio modelo como el unico, 
universal, valido y legitimo. Y para desgracia de la 
mayoria, en cierto modo, lo esta logrando. 

Los planteamientos anteriores permiten derivar otras 
reflexiones: la invcstigacion participante, a pesar de 
tener un contenido teorico y metodologico con gran 
desarrollo y suficientemente fundamentado en aspec- 
tos tales como el proceso de produccion, de trabajo y 
de valorizacioni. no ha sido capaz de reflexionar colec- 
tivamente sobre las caracteristicas de los propios afec- 
tados. 

Sin embargo, las aportaciones de la investigacion par- 
ticipante no pueden reducirse a los aspectos teoricos, 
metodologicos o tecnicos sino, y fundamentalmente, a 
su contexto politico y cultural, o sea, de conciencia, 
movilizacion y organizacion. Muchas veces hemos re- 
ducido una propuesta profundamente politica en una 
didactica. 

No considerar en Ia investigacion participante la cultu- 
ra comun (acervo de practicas y de saberes indiferen- 
c iado~ que dan contenido a la cotidianeidad)," puede 
llevar a tomar accionies al margen de los propios afcc- 
tados, lo cual tendria por lo menos dos problemas se- 
rios: el primero, la falta de participacion real de los 
trabajadores en el propio proceso y en las medidas 
que se llevan a cabo y, el segundo, coartar la posibili- 
dad de un trabajo a largo plazo que impediria Ya conti- 
nuidad como elemento vital para la investigacion en 
salud. 

Las culturas popu1,ares se definen, segun ~ i r e s e , 2 ~  
por su vinculacion de hecho con las clases subalternas 
y no por su contenido, sea este fosilizado o progresis- 
ta, ni por sus cualidades esteticas o por su grado de 
coherrncia. Comprender en toda su complejidad este 
planteamiento permitira construir en cada espacio la- 
boral, con cada grupo, una propuesta distinta que 
contemple, por lo menos, estas contradicciones para 
proponer algo factible. Seria imposible narrar cuan- 

Pese a todo, muchas de las aportaciones de la investi- 
gacion participante en este campo siguen vigentes; 
pueden y deben seguir siendo el eje de reflexion y de 
lai propuesta organizada para el cambio de las condi- 
ciones actualeis de trabajo. 

En cierto sentido ya hemos presenciado la ruptura en 
la forma de conocer la realidad y de apropiarse y re- 
apropiarse de cierto sabcr por parte de los trabajado- 
res. Pero falta mucho por comprender y reflexionar 
sobre la participacion de los sujetos de la investigacion 
cuando a la vi-z son objeto de la misma; sobre lo que 
significa la experiencia de los trabajadores para la ge- 
neracion y para la socializacion de ese conocimiento; 
sobre las formas de movilizacion y de participacion de 
los trabajadores en la salud; sobre las diferencias entre 
la experiencia1 individual y colectiva; sobre los intere- 
ses por los cuales los trabajadores se agrupan. 

En la metodologia participante no hay un analisis pro- 
fundo sobre lo que es el trabajador. Generalmente se 



le considera solo en su dimension d e  fuerza de  tr,aba- 
jo, aunque esta vision es absolutamente contradic~oria 
con la propuesta de  gruipo homogeneo. En el primer 
caso, el obrero se reducc solamente a su actividad fisi- 
ca, a su rendimiento, a su desgaste y, en el segundo, se 
recuperan otras d e  sus potencialidades: politicas, cul- 
turales, emocionalcs, pero que no sc retornan en ei 
mismo proccso d e  produccion, sino al margen dc &te. 
Asi, en su accionar ccoriomico el obrero tiene una di- 
mension y en su accionar politico otra. Esto no ha per- 
mitido cuestionar ni las potencialidades que han 
perdido ios obrcros, indlividual y colectivamcntc en e! 
proccso de produccion (y que repercuten en sus con- 
diciones dc  salud), ni !tampoco acerca de  la propia 
concepcih sobre la salud y la enfermedad, ya que Csta 
se ve como danos que hay que reparar o prevenir. 

4. La metodologia participante requiere una amplia dis- 
cusion sobre Id delimitacion de su propio objeto de  
investigacion. Esto que parccc obvio, en la mayoria 
d e  los crisos no lo ha sido. Precisar quC se quiere in- 
vestigar y para que, quiza sea como en  muchos otros 
campos d e  iinvestigacion, uno d e  los problemas mas 
dificiles. 

Entender como se debe estudiar un problema es muy 
complejo. Esto sucede porque la investigacion partici- 
pante en saliid laboral, no solo se limita a plantcarsc 
una pregunta sobre la rclacion existente entre un fac- 
tor de  riesgo y una cnlel-medad o a garantizar la rcpre- 
sentatividad de una musrstra o a aplicar una encuesta, 
sino que prctcndc precisar dcsdc quiencs deben parti- 
cipar en funcion de su ireprcscntatividad en un centro 
laboral, y en funcion di: sus problemas e intereses es- 
pecificos, pasando por como organizar el trabajo en 
funcion de las corrientes politicctsindicales existentes, 
hasta tratar tic relacionar los complejos problemas del 
proceso de produccion -y en particular del proceso de 
trabajo- can 10s  perfile:^ de  riesgos, exigencias y aalud 
de los diversos grupos de  trabajadores que conforman 
un centro laboral. 

En este ultimo punto se plantean problemas muy 
complejos, tales como: cualcs caracteristicas dcl 
proceso de trabajo son las fundamentales <:a la 
detcrminaciijn d e  !os riesgos, las exigencias y los 
problemas de salud laboral; como precisar las 
caracteristicas generales (comunes) de  la relacion 
trabajo-salud para todos los trabajadores de  un 
centro laboral y difermciarlas de  las especificas en 
cada area o puesto de  trabajo; cuando utilizar y para 
que sirve ca~da tecnica determinada, por ejemplo, una 
guia d e  observacion, una encuesta colectiva o 

individual, cierto tipos de  informacion de fuentes 
sccuindarias, c i e~ tos  procedimientos o  tecnica,^ de  
medicion del ambiente laboral, ciertos procedimien- 
tos dle laboratorimo y gabinete y luego c6mo confron- 
Zar, comparar, procesar y analizar esta informacion. 

5. El problema mas relevante de  esta metodologia es ia 
conformacih de grupos homogCneos. Es determinan- 
ti: la manera com'o se agrupan los trabajadores para la 
inivcstigacion en salud laboral y para la par:icipacion 
de los trabajadores en tareas, propuestas y acciones 
rclacionadas con d a .  Cuales son los criterios que se 
d8cbcn considerar para que un grupo de trabajadores 
sc constituya en un grupo homogencc; cuales son las 
caracteristicas de  su trabajo que los asemejan y los di- 
Ecrcncian; cuales son sus intereses laboraies, politicos, 
legales, cuiturales y sanitarios que orientan su trabajo 
en saiud y qiie les permiten trabajar unidos. Los gru- 
pos homogeneos no son entidades dadas, se vac cons- 
truyendo en el accionar cotidiano, en el trabajo por ia 
salud, en funcion de sus intereses politicos, culturales 
y sanitarios. No siempre los eicmentos que identifican 
a los sujetos cstan en relacion con su proccso de ira- 
bajo. La configuracion d e  la subjetividad obrera na se 
da sOlo en funcion de sus condici<~nes objetivas: cic su 
tipo de actividad, de  sus formas dc ajruparsc para la 
produccion, sino ;ambiCn en f ~ n c i o n  de sus inteicscs 
politicos, culturales y de  salud. 

6. Debido a q r e  la rncuesta colectiva es el proccdimicn- 
ro de la investigacion participante que ha permitido un 
acercamiento mas integral a los problemas dc salud la- 
bora!, conviene hacer algunas observaciones. 

Pese a reconocer sus enormes ventajas, la encuesta co- 
lectiva tiene varias limitaciones cuando es el unico ins- 
trumento cmpirico que se utilkzd para rcconoccr lax 
condiciones dc  trabajo y de  saiud m iin ceniro labi~ral. 
Entre kis a~pccl~os  mas dificiles de  precisar con esir 
ilnstrunento estain: 

- Como diferenciar con prccis ih  entre "cxpucsk~s" y 
"no expcestos" a los diversos riesgm y cxiglncias; 

- C:i,mo diferenciar la "intensidar: de  1a exposicion", 
ya que con fi-ixucncia no hay u i  mecanismo que 
permita captar con cierta ronsis:encia si el probie- 
ma es poco, regular o muy intenso, lo que dificulta 
la jerarquizacion de los mismos; 

La encuesta colectiva no permite diferenciar la dt;- 
racion o el tiempo de "exposicion", ya que Csre es 
un problema individual, pero ademas hay uue hacer 



diferencias muy precisas cuando se habla de  expo- 
sicion a riesgos fisicos o quimicos que a exigencias 
como la rotacion de turnos, la monotonia o la repc- 
titividad de la tarea: 

- Las dificuitades mas evidentes de la encuesta colec- 
tiva para captar la morbilidad (molestias! enfermc- 
d a d q  accidcntcs y otros trastornos a la salud) se 
centran en como sc pueden captar la frecuencia y la 
gravedad de las enfermedades, puesto que, aunque 
no sea necesario tener un recuento cuantitativo de- 
tallado, r n  el caso de una encuesta colectiva, si es 
impzcscindible ordenar estos problcmas de salud 
en f~nci6r .  de la importancia en ese grupo de treba- 
ja&.-.-. , V .  , 

Como establecer la reiacion entre cl proceso de 
trabajo, los riesgos y exigencias y los danos a la sa- 
lud. l o  se ha propucsao una forma adecuada de or- 
dcnor, en funcion de la relacion enunciada, las 
m-didis y acciones pertinentes que cada grupo ho- 
mogunco debe adoptar, ya que no solo se pretendt 
con.cer la realidad, sino generar conciencia colcc- 
tiva y transformar esa realidad. 

- No i s  dificii la apllicacion de una encuesta colcciiva 
para cierto tipo de operadores industriales, pero si 
en rl  ::aso de las ayudantes, los trabiijadorcs de 
man~er:imienio, los administrativos. los trobajaclo- . . 
res i;e ;:m sc rv~c io~ ,  cCcCtera, ya que su tipo, intensi- 
dad y tiempo de "exposicion" es muy variable. 

A manera de concliision 

La ofensii.a contrn ius que producen la riqucm se da en 
todos los sectores de la economia: el agricola, industrial y 
,:i de los servicios, soki con la participacion organizada 
dc ios trabajadores iatinoamcricanos, se podran transfor- 
mar sus adv::rsac conuicioncs en el mediano y largo pia- 
<os. La ofensiva actual. consistente en la globaiizacion, 
itribilizocion. pr:vati7acion, control !%rrco de las clases 
;nSe!tcrnq no podra romperse a corto plazo, pero si se 
w b r a  prtqarar c! cami:nu con ciaridad politica, organiza- 
'iva y cicil.ifica para i;i 1-uptura de  tal ofensiva. 

Una d: iiis grandcs ]preocupaciones de  este momento, 
:S mirar lii f i m m  crr quc se plantea este espacio de  lucha 
nol::ica, ya quc :;: pretension aci.ual es el "colaboracionis- 
.m)" en{;- pat:oxs, fmcionarios del Estado y trabajado- 
res, ccmbinado coii una ruptura bien orqucstada de las 
x~aniza<:iorcs po!iiiras y sindica!es por medio de  las 

prebendas a unoa, el fomento de la competencia y la divi- 
sion entre todos. 

Para que el trabajador pueda imaginar, crear y produ- 
cir en condiciones de  hombre integral, es necesaria una 
reproduccion fisiologica y mental adecuadas, ademas de 
cultural e intelectual. Pero, sobre todo, ejercer el dere- 
cho a la libertad y a la democracia en el trabajo. Se impo- 
nen y se hacen urgentes los cambios en las formas de 
estructura y orga:nizacion sindical y en las direcciones ob- 
soletas, anejas, propatronales y progubcrnamentalcs. 

Le aparicion ai gran escala de  despidos masivos, desa- 
paricion de situaciones contractuales dignas, aumento dc 
la productividad por intensificaciOn del trabajo, transfor- 
maciones en la oi:ganizaci6n laboral y bajos salarios ticnc 
rrper~usi~ones importantes en la salud de los irabajadorcs 
que se centran, en casi todos los casos. en las enfcraeda- 
des psiquicas y psicosomaticas. Sin embargo, se inician 
por unos mediadores todavia poco estudiados como son 
el estres agudo y cronico y le fatiga. 

En socicdadc:; mas avanzadas que ias nuestras, en el 
campo industrial, dc  los servicios, de  las preslacioncs a 
los traba$idores, de  !a seguridad social, de  la difusion de 
cierta informaci6n sobre higicnc y seguridad en ci traba- 
jo; taapoco ha habido, como en nucstros paises, trans- 
formaciones cuali!ativas cr, las condiciones laboraics y de  
saiud y mucho nienos en cl contioi de  los trabajadores 
sobre estas condiciones. 

Las nueias propucslas que imponen cambios tecnolo- 
gicos y dc  organiiacion del trabajo pueden constituirse 
iarnbih en un resquicio para nuevas formas de organi- 
 acion dc los irabajadorcs a1 interior y al cxtcrior de  los 
czntros de trabajo. 

Como ultima i-dlcxion, en esta epoca de dominio nco- 
iiberal en la cual se l m x n t a  mas que en ninguna otra la 
ccajenacihn del trabajador, y a dicz anos de distancia de 
ctue iniciamos en AmCrica Latina la investigacion parlici- 
pan3,.c en salud laboral, citaremos a Marx, aunque mu- 
chos consideren que esta en desuso: estar ajeno frcnw a 
la propic actividad que uno realiza es entender el kahaj-ic; 
" ... comi) una actividad extrana, que no le pcrtenecc, la 
accion como pasion, la fuerza como impotencia, la gcnc- 
i a c i h  como castracion. La propia cncrgia fisica y c y i r i -  
tual dcl trabajador, su vida persona! (piirs quC es ic vida 
sino actividad) como una actividad que ni) Ir pcrtcnxc. 
indepe~dicnie d r  el: dirigida contra eI. La caajcndciim 
respecto de si mkm G...". 
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