
Introducción

Has ta los años se ten ta del si glo an te rior mu chas de las teo rías acer -

ca de la So cie dad (Mar xis mo, Accio na lis mo, Fe no me no lo gía) (Gar fin -

kel, 1986) con si de ra ban al tra ba jo como eje ar ti cu la dor del con jun to de

las re la cio nes so cia les y de la cons ti tu ción de la iden ti dad so cial o bien

de cla se (Ber ger, 1958). Sin em bar go, en di cha dé ca da, la emer gen cia de 

nue vos mo vi mien tos so cia les, em pe zan do por el mo vi mien to es tu dian -

til, no cla ra men te vin cu la dos con el tra ba jo, agre ga dos a la ex ten sión de

la ter ce ri za ción, a las mues tras de con ser va du ris mo del tra ba ja dor in -

dus trial tí pi co en los paí ses de sa rro lla dos y las de cep cio nes del so cia lis -

mo real, sir vie ron de base a los pri me ros plan tea mien tos acer ca del fin

del tra ba jo como ve ne ro de su je tos y pro yec tos de so cie dad al ter na ti vos. 

La so cie dad pos tin dus trial era la de los ser vi cios y del co no ci mien to en

la que el eje de la con flic ti vi dad no se ría por la ex plo ta ción sino por apo -

de rar se del mo de lo cul tu ral (Tou rai ne, 1973); las nue vas lu chas se rían

por el no tra ba jo y las en car na rían la no-cla se (Gortz, 1982), por que toda 

for ma de tra ba jo se ría por prin ci pio alie nan te, la po si bi li dad de una so -

cie dad sin tra ba jo la da ría la ter ce ra re vo lu ción tec no ló gi ca; el ca pi ta lis -

mo ha bría sub su mi do re pro duc ción a pro duc ción y la ma yor par te de la

hu ma ni dad se ría ge ne ra do ra di rec ta o in di rec ta de plus va lía, por tan to,
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no ha bría pri vi le gio para la cla se obre ra in dus trial tí pi ca (Ne gri, 1980).

Es de cir, los plan tea mien tos acer ca del fin de la cen tra li za ción del tra ba -

jo in dus trial se tra du cían en el fin de la cen tra li za ción de todo tipo de tra -

ba jo y sin em bar go las vi sio nes de fu tu ro no de ja ban de ser, en esos

años, op ti mis tas. Al dar la vuel ta el tiem po ha cia la dé ca da del ochen ta,

con el es ta ble ci mien to del neo li be ra lis mo, que cues tio nó los pac tos so -

cial de mo crá ti cos de la pos gue rra y las ga ran tías de la capa alta del pro le -

ta ria do, que de bi li tó o ex clu yó de las de ci sio nes estatales a sus

organizaciones, las deslegitimó ante la población y cambió instituciones 

protectoras de los asalariados; junto a las primeras formas de la

reestructuración productiva, las tesis del fin mundo del trabajo se

volvieron pesimistas o bien desligadas de toda idea de proyecto

alternativo.

El pe si mis mo ace rca del fu tu ro y pa pel del tra ba jo ani dó ini cial -

men te en dos con cep cio nes teó ri cas: la Post mo der ni dad y las te sis pro -

pia men te del Fin del Tra ba jo (De la Garza, 2000).

Las con cep cio nes Post mo der nas, por su pues to, no se re fie ren solo

al fu tu ro del Tra ba jo sino que hun den sus crí ti cas en el con cep to de Mo -

der ni dad, en ten di da como aque lla so cie dad en la que la ra zón apa re cía

como úni ca e in va ria ble; ra zón vin cu la da a las cien cias na tu ra les, que

per mi ti ría acuñar un sis te ma de co no ci mien to uni ver sal, de duc ti vo y ve -

ri fi ca ble; ra zón que lle va ría al do mi nio del mun do, na tu ral y so cial; do -

mi nio que se tra du ci ría en pro gre so a tra vés del cam bio so cial ra cio nal

(Cas sie rer, 1970). Esta con cep ción mo der na tuvo su clí max en el Po si ti -

vis mo, como pro yec to de al can zar la cien cia uni ver sal, como sis te ma

de duc ti vo que per mi ti ría la cal cu la bi li dad del uni ver so. Esta cien cia

uni ver sal im pli ca ría el co no ci mien to de las le yes que ri gen los com por -

ta mien tos hu ma nos, que abriría el camino hacia el predominio del

Estructuralismo en la mayoría de las ciencias sociales en casi todo el

siglo XX.

Pero en los años se ten ta, ade más de la emer gen cia de su je tos so cia -

les no pre vis tos en las gran des teo rías so bre la so cie dad, esta tur bu len cia 

coin ci dió con la cri sis prác ti ca, en cuan to a in ca pa ci dad de pre dic ción de 

las gran des teo rías so cia les re gio na les como el Key ne sia nis mo, el Fun -

cio na lis mo y el Con duc tis mo, que se daba casi sin cró ni ca con la cri sis

epis te mo ló gi ca del po si ti vis mo. Lo an te rior lle vó a la des con fian za,

como es ta do de áni mo, acer ca de la idea de ra zón, de su je to trans for ma -

dor y de pro gre so. De trás es ta ba tam bién el ini cio de la cri sis eco ló gi ca

vin cu la da con la in dus tria li za ción, la ex ten sión de la po bre za, la cri sis

del Esta do in ter ven tor en la eco no mía y be ne fac tor. El cli ma so cial, eco -

nó mi co, cul tu ral e in te lec tual de los se ten ta tam bién afec tó al mar xis mo, 

pri me ro lo dis gre gó en in fi ni dad de co rrien tes, que en su ma yo ría no

apo ya ban al so cia lis mo real men te exis ten te y ya en la década del

ochenta, la caída de ese socialismo colocó la puntilla a las esperanzas de

reforma de los regímenes socialistas (Bell, 1988).
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Es de cir, la Post mo der ni dad nace de un cam bio de es ta do de áni mo

de la in te lec tua li dad pro gre sis ta, so cial de mó cra ta o co mu nis ta, que se

tra du jo en pér di da de ima gi na rio, de idea de fu tu ro, de pro yec to, de or -

ga ni za ción y en es pe cial de rei vin di car a la cla se obre ra como su je to pri -

vi le gia do para la trans for ma ción del ca pi ta lis mo. Este pe si mis mo, pro -

duc to de la gran de cep ción, se tra tó de atem pe rar con la rei vin di ca ción

de un nue vo in di vi dua lis mo, vis to como si nó ni mo de li ber tad fren te a

es truc tu ras o con cep cio nes to ta li zan tes que apri sio na ban a los in di vi -

duos, lo mis mo en el so cia lis mo real que en el ca pi ta lis mo or ga ni za do.

Por esto coin ci di mos con Ca lli ni cos que dice: “La Post mo der ni dad no

es un con jun to de hi pó te sis ve ri fi ca bles, sino una de cla ra ción au to bio -

grá fi ca, el es ta do ac tual del es pí ri tu de un sector de la intelectualidad

occidental traumatizada por las decepciones del socialismo real y que

fue crítica del Estado benefactor” (1998).

El con cep to cla ve Post mo der no es el de frag men ta ción, del Yo, de

la Cul tu ra, del Su je to, de las re la cio nes so cia les, de la his to ri ci dad, la vi -

ven cia en lo sin cró ni co, su sub sti tu ción por el si mu la cro (Brau di llar,

1988). La so cie dad de ma sas se ría la de la de sa pa ri ción del Su je to, la

masa no tie ne es truc tu ra, no si gue le yes, re cha za la His to ria y a lo Uni -

ver sal, se re fu gia en el con su mo. La so cie dad Post mo der na inau gu ra ría

un nue vo in di vi dua lis mo, con im pre ci sión en la vida pri va da, en las

creen cias y en los ro les, con la frac tu ra de la per so na li dad dis ci pli na ria

fordista, es la sociedad de la máxima elección y del máximo deseo

(Vattimo, 1986).

La otra cla ve de la Post mo der ni dad es la cri sis de la ra zón cien tí fi ca 

que fun da men tó en el pa sa do la idea de pro gre so, que en car nó en gran -

des dis cur sos y en di ver sas con cep cio nes de To ta li dad. La ver dad es

sub sti tui da por el si mu la cro, con una rei vin di ca ción de la Teo ría de los

Jue gos Lin güís ti cos del úl ti mo Witt gens tein, la ver dad se im po ne en

jue gos de po der y no tie ne que ver con el “reflejo” del mundo real

(Lyotard, 1982).

El dis cur so Post mo der no, como dice Ca lli ni cos, no se preo cu pa

por ve ri fi car sus pro po si cio nes, po si ble men te por que la creen cia en las

ca pa ci da des de la cien cia tam bién fue cues tio na da, y jue ga con el im pre -

sio nis mo y la exa ge ra ción. Por ejem plo, del todo ar ti cu la do de las con -

cep cio nes mo der nas al todo de sar ti cu la do, am bas son igual men te on to -

ló gi cas y se pue den es gri mir mu chos con trae jem plos en con tra de la de -

sar ti cu la ción uni ver sal, ta les como la ar ti cu la ción en tre ca de nas de sub -

con tra ta ción o de clien tes y pro vee do res. Acer ca del fin de los gran des

dis cur sos, sin duda que en tre los se ten ta y los ochen ta hay una gran

trans for ma ción de los pa ra dig mas do mi nan tes en casi todo el si glo XX,

el mar xis mo y el es truc tu ra lis mo, pero, a la vez, la emer gen cia de an ti -

guos y nue vos gran des dis cur sos, las teo rías de elec ción ra cio nal, de la

agen cia, las her me néu ti cas y la mis ma Post mo der ni dad. Las ideas de

pro gre so so cia lis ta o de ca pi ta lis mo in ter ven tor sin duda que en tra ron en 
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cri sis, pero fue ron sub sti tui das por una nue va idea de pro gre so, la neo li -

be ral. El po si ti vis mo es ta ba en cri sis des de los se sen ta, con ma yor ra zón

en los se ten ta, pero la epis te mo lo gía de la cien cia re co no ce al me nos tres 

co rrien tes po de ro sas ac tua les, la pos tes truc tu ra lis ta, la ana lí ti ca y la

Her me néu ti ca no ra di cal; ade más, los in ves ti ga do res so cia les con tem -

po rá neos no pue den ser post mo der nos ex tre mis tas, im pli ca ría su ex tin -

ción como cien tí fi cos, de tal for ma que si guen in ves ti gan do a la ma ne ra

po si ti vis ta o han adop ta do una post mo der ni dad lite a tra vés de la rei vin -

di ca ción de mé to dos comprensivos para interpretar.

Es de cir, el pro gra ma post mo der no ex tre mis ta es in via ble y, como

dice Ale xan der, a la eu fo ria post mo der na de los ochen ta lo que le si guió

fue la cru da del Neo li be ra lis mo, que po la ri za, no eli mi na la po bre za, en

esta me di da las te sis de hom bre post mo der no hedonista han tendido a

desaparecer.

Offe (1996) fue uno de los pri me ros en tra tar de ar ti cu lar pro po si -

cio nes post mo der nas con las del fin del tra ba jo en los ochen ta. Para Offe 

el Tra ba jo dejó de ser eje ar ti cu la dor de re la cio nes so cia les y fuen te de

iden ti dad, con su con se cuen cia en frag men ta ción de iden ti da des, su je -

tos, pro yec tos. En este caso los ar gu men tos pre ten den ser de un ni vel

más so cio ló gi co: a). La ter ce ri za ción, la re vo lu ción tec no ló gi ca y la pre -

ca ri za ción im pli can ma yor he te ro ge nei dad de las ocu pa cio nes y, por

tan to, la im po si bi li dad de crear iden ti da des am plias, b). Ade más, ha bría

una frag men ta ción de los mun dos de vida con res pec to del tra ba jo, y

pér di da de im por tan cia de este úl ti mo, el re sul ta do se ría la pér di da de

im por tan cia de lo la bo ral en la iden ti dad; c). Ha bría un nue vo in di vi dua -

lis mo re sul ta do de la frag men ta ción de las ocu pa cio nes. To da vía no

apa re cía con cla ri dad la im por tan cia de la fle xi bi li dad, como ines ta bi li -

dad y frag men ta ción de tra yec to rias la bo ra les. Pero, aun que las hi pó te -

sis de Offe son ope ra cio na li za bles y so me ti bles a ve ri fi ca ción o fal sa -

ción, el au tor se con for ma con pos tu lar las ló gi ca men te. No es con vin -

cen te que la he te ro ge nei dad de las ocu pa cio nes sea igual a no iden ti dad,

cuan do se han ge ne ra do gran des mo vi mien tos obre ros siem pre han sido

en tre he te ro gé neos, e in clu so en gran des em pre sas siem pre hay gran di -

ver si dad y he te ro ge nei dad de ocu pa cio nes, pa re cie ra que Offe tu vie ra

en men te más bien a los tra ba ja do res de ofi cio del si glo XIX y no a los

obre ros de gran des em pre sas con di ver si dad de ocu pa cio nes del si glo

XX. Por otro lado, lo que a pri me ra vis ta apa re ce en el ca pi ta lis mo ac -

tual como au men to en la di ver si dad de ocu pa cio nes, por el otro es la ar ti -

cu la ción de es tas en ca de nas glo ba les de pro duc ción o co mer cia li za -

ción. Ade más, al in te rior de em pre sas mo der nas las ge ren cias To yo tis -

tas pro cla man la cons truc ción de una nue va iden ti dad co lec ti va con la

com pañía, con la pro duc ti vi dad y la ca li dad, así como la ar ti cu la ción,

como di seño ge ren cial, en tre pro duc ción y mun do de la re pro duc ción de 

los tra ba ja do res y sus fa mi lias. Las tesis de Offe resultan muy

estructuralistas, la estructura de ocupaciones (status-roles de Parsons)
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determinan la identidad, pero sobre la identidad influyen otras es truc tu -

ras dentro y fuera del trabajo, las interacciones entre sujetos, y las

formas de construcción subjetiva, dentro de las que se encuentra la de la

identidad.

Una te sis al ter na ti va de ex pli ca ción de la de ca den cia de la cla se

obre ra como mo vi mien to iría por el lado de ver al neo li be ra lis mo como

re sul ta do de una de rro ta his tó ri ca que la ex clu yó y des le gi ti mó. En todo

caso, en los ochen ta las tesis del fin del tra ba jo in flu ye ron poco en tre los

cien tí fi cos so cia les que in ves ti ga ban los efec tos de los cam bios tec no ló -

gi cos, or ga ni za cio na les o la fle xi bi li dad in ter na en los pro ce sos de tra -

ba jo. En el ini cio de los no ven ta las te sis del fin del tra ba jo en la for ma

de Rif kin (1996) y Fo rres ter (1998), po pu la ri za ron es tas ideas y, a la

vez, las sim pli fi ca ron y vulgarizaron, al reducirlas al desempleo

tecnológico, pero han perdido actualidad.

1. La Para-Postmodernidad

Nin gu no de los au to res que men cio na re mos en el res to del ar tícu lo

re co no ce que es Post mo der no, sin em bar go, la pre po si ción en es pañol

de “para” sig ni fi ca di ri gir se ha cia, apro xi mar se. En esta me di da mos tra -

re mos que la de no mi na ción es jus ta. Una par ti cu la ri dad de los

para-post mo der nos es que en fo can sus ba te rías en con tra del Tra ba jo,

cuan do el plan tea mien to Post mo der no es más ge ne ral, con tra las con -

cep cio nes Mo der nas. Estos au to res par ten de algo ya ob ser va do en las

teo rías del fin del tra ba jo, la he te ro ge nei dad en las ocu pa cio nes, pero

agre gan lo que no que da ba cla ro has ta la dé ca da del no ven ta, que el eje

de es tas trans for ma cio nes no es sim ple men te la he te ro ge nei dad sino la

fle xi bi li dad del tra ba jo. Acer ca de la fle xi bi li dad del tra ba jo mu cho se

ha es cri to, pue de ser la fle xi bi li dad den tro del pro ce so de tra ba jo y aso -

ciar se a los con cep tos de mo vi li dad in ter na en tre pues tos y de po li va len -

cia prin ci pal men te, esta fle xi bi li dad no ne ce sa ria men te su po ne la ex pul -

sión de tra ba ja do res y no es la que in te re sa a los para-post mo der nos.

Pue de ser tam bién la fle xi bi li dad en el en cuen tro en tre ofer ta y de man da 

de tra ba jo, que im pli ca eli mi nar res tric cio nes al li bre flu jo de tra ba ja do -

res y a la li bre de ci sión del em plea dor, esta fle xi bi li dad tie ne que ver con 

los para-post mo der nos pero tam po co es el foco prin ci pal de aten ción.

Tam bién la fle xi bi li dad se re la cio na con el sis te ma de re la cio nes in dus -

tria les, es de cir, de las le yes la bo ra les, la con tra ta ción co lec ti va y los

acuer dos mar co en tre Esta do, sin di ca tos y em plea do res. Pero los

para-post mo der nos en tien den por fle xi bi li dad a la frag men ta ción de ca -

rre ras ocu pa cio na les y bio gra fías, es de cir, la du ra ción cor ta en una ocu -

pa ción y la al ter nan cia en tre de sem pleo y otras ocu pa cio nes di ver si fi ca -

das. Esta ma ne ra de ver la fle xi bi li dad tie ne que ver con las li mi ta cio nes

ac tua les al ple no em pleo tí pi co, es de cir, de tiem po com ple to, por tiem -

po in de ter mi na do, pro te gi do por la con tra ta ción co lec ti va y los sin di ca -
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tos. En cam bio, la ocu pa ción fle xi ble se ría in se gu ra. Esta fle xi bi li dad en 

la tra yec to ria ocu pa cio nal pro vo ca ría una de ses truc tu ra ción en las re la -

cio nes de tra ba jo, al ser cam bian tes no ha bría cla ri dad en los gru pos de

per te nen cia; tam bién de tipo geo grá fi co, pues to que la fle xi bi li dad así

en ten di da pue de im pli car el tras la do te rri to rial del tra ba ja dor en bus ca

de em pleo; y en las re la cio nes per so na les y fa mi lia res. Es de cir, el tra ba -

jo apa re ce ría como un co la ge de frag men tos de ex pe rien cias, sin arrai go

a un gru po so cial de ter mi na do, la de ses truc tu ra ción del sen ti do del tiem -

po y el es pa cio, la su per fi cia li dad en las re la cio nes so cia less1. Habría

que añadir que:

1. Las te sis para-post mo der nas pue den sin te ti zar se en las pro po si cio nes

an te rio res, uti li zan do me tá fo ras como tra ba jo, amor, e iden ti dad lí -

qui dos, ca te go rías zom bi, “co mu ni da des de guar da ropa”, co rro sión

de ca rác ter (Sen net, 1994) (Bau man, 2005a, 2005b). Nin gu no de es -

tos con cep tos me tá fo ras se de sa rro lla real men te, en el sen ti do de pre -

ci sar se su de fi ni ción y la re la ción con otros con cep tos, per ma ne cen

en su fun ción de im pre sio nar emo ti va y a tra vés de imá ge nes del len -

gua je co ti dia no. El uso de la me tá fo ra no debe de alar mar nos, es par te 

de las no cio nes que mu chas ve ces an te ce den a los con cep tos teó ri cos, 

pero en el caso de los para-post mo der nos pa re cie ran más des ti na dos a 

ali men tar, im pre sio nar e im pac tar un es ta do de áni mo pro pio de la de -

rro ta y pér di da de es pe ran za ini cia do des de fi nes de los se ten ta y per -

ma ne cer en el mis mo. La ca te go ría Zom bi es para des le gi ti mar a

quie nes plan teen lo con tra rio al fin de los gran des pro yec tos y su je -

tos, ta chán do les de “muer tos vi vien tes”; la “li cue fac ción” del todo,

de la iden ti dad, la per so na li dad, el amor, es el de bi li ta mien to de los

víncu los so cia les por la frag men ta ción; las “co mu ni da des de guar da -

rro pa”, se cam bian se gún la oca sión de la tra yec to ria la bo ral y de vida 

fragmentarias.

2. El es ti lo im pre sio nis ta se com ple men ta con la in ser ción de fra ses im -

pac tan tes para apo yar las pro po si cio nes an te rio res en tre sa ca das y

fue ra de con tex to de clá si cos de la fi lo so fía, la cien cia so cial, las na tu -

ra les, la li te ra tu ra, de di ri gen tes po lí ti cos, pu bli ca cio nes de no ti cias o

de la fa rán du la, con in for ma ción no sis te má ti ca de fuen tes se cun da -

rias, ob ser va cio nes tam po co or ga ni za das, re la tos de otras in ves ti ga -

cio nes o co ti dia nas. Es de cir, lo equi va len te a la prue ba “em pí ri ca” se

re du ce a la ar gu men ta ción sin di se ño de in ves ti ga ción, ni cuan ti ta ti vo 

ni cua li ta ti vo, a par tir de un co la ge de fuen tes aco mo da das para que

mues tren lo que se quie re afir mar (Bau man, 2004, 2004a 2005a,
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ro gé neas, así como re la tos es co gi dos para que apo yen lo que se quie re mos trar.



2005b). Otro tan to se pue de de cir del ma ne jo de los da tos em pí ri cos,

que está le jos de una sis te ma ti za ción ri gu ro sa o de la cons ta ta ción de

la va li dez de las fuen tes, lo mis mo pue den ser da tos sa ca dos de un pe -

rió di co, que de cla ra cio nes de em pre sa rios, las ci fras se asu men con

ex tre ma li be ra li dad sin apa ra to crí ti co con tal de que mues tren las te -

sis que se de sea di fun dir. Es de cir, nin gu no de los tex tos para-post -

mo der nos pue de pre su mir de ser una sis te má ti ca y ri gu ro sa in ves ti ga -

ción cuan ti ta ti va o cua li ta ti va, su es ti lo se acer ca al pe rio dis mo de in -

ves ti ga ción y la fun ción del dato no es de mos trar sino im pac tar,

uti li zan do tam bién un le gua je se duc tor y fá cil men te asi mi la ble por el

am plio pú bli co, de tal for ma que con fa ci li dad el lec tor que da se du ci -

do en lo que pa re cie ra una de nun cia acer ca de los ma les de la fle xi bi -

li dad, en cu brien do los su pues tos más pro fun dos (Bau man, 1998).

3. Estos su pues tos im pli can una te sis cen tral, que du ran te el pe río do del

so cia lis mo real o del Esta do be ne fac tor, el hom bre es ta ba do mi na do

por es truc tu ras bu ro crá ti cas y con cep cio nes es truc tu ra lis tas que le

asig na ban una po si ción en la so cie dad o una ta rea his tó ri ca a de sa rro -

llar, am bas coar ta ban su li ber tad. Por ende, lo que ha ría in fe liz al

hom bre se ría se guir ate ni do a los gran des pro yec tos li ga dos a gran des 

uto pías, es truc tu ras, bu ro cra cias u or ga ni za cio nes. Cada tex to para-

post mo der no de di ca el 90% a des ga rrar se las ves ti du ras acer ca de la

in fe li ci dad de los nue vos hom bres fle xi bles de la nue va eco no mía,

por eso lec tu ras poco cui da do sas asi mi lan a los para-post mo der nos a

los crí ti cos del neo li be ra lis mo.

4. Pero no es así, si bien no se des co no cen las pe na li da des de la tran si -

ción de la so cie dad an te rior bu ro cra ti za da a la fle xi ble, se afir ma sin

am bi güe da des que es me jor la si tua ción ac tual que la jau la de hie rro

bu ro crá ti ca an te rior. La nue va eco no mía fle xi ble tie ne la po ten cia li -

dad de la li ber tad a con di ción de que se ope re un cam bio cul tu ral en el 

sen ti do de acep tar la fle xi bi li dad, des pren der se de la idea de tra ba jo

se gu ro de an tes y ad qui rir rá pi da men te ha bi li da des para ocu pa cio nes

fluc tuan tes.

5. Sin em bar go, re co no cen que el mer ca do no pue de ha cer lo todo con la

fle xi bi li dad la bo ral. En esta me di da se eri gen en re for ma do res del

neo li be ra lis mo, es de cir, no se tra ta de cam biar su esen cia sino di se -

ñar “ins ti tu cio nes par che”, que mi ti guen los cho ques de fle xi bi li dad

en tre los me nos ap tos en ca li fi ca cio nes y psi co ló gi ca men te para esta

gran trans for ma ción. Las ins ti tu cio nes par che que pro po nen, unas

pa re cen ino fen si vas y de es ca sa efec ti vi dad, como que los sin di ca tos

cam bien de fun ción a una suer te de agen cias de co lo ca ción de sus

agre mia dos que que den de sem plea dos, o fo men tar el es pí ri tu de que

no todo tra ba jo debe ser mer can til. Otras son con tra dic to rias con sus

pro pios su pues tos, los para-post mo der nos sue len pro po ner “ca te go -

rías Zom bi” pro pias del Esta do be ne fac tor, como ase gu rar a toda la

po bla ción un sa la rio bá si co mí ni mo o bien la fle xi se gu ri dad (fon dos
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es ta ta les para los que tem po ral men te que den de sem plea dos por la fle -

xi bi li za ción) (Bau man, 2001, 2005).

Las doc tri nas -se ría exa ge ra do lla mar les teo rías- para-post mo der nas

re to man de la Post mo der ni dad so bre todo el con cep to de frag men ta -

ción, lo vuel ven pro po si ción so cio ló gi ca, re to man frag men tos de te -

sis de otras teo rías so bre la ter ce ri za ción, las nue vas ca li fi ca cio nes,

los tra ba jos in for ma les, in se gu ros, ex clu yen tes, atí pi cos, sin ori gi na -

li dad. Mues tran im pre sio nis ta men te los ma les aca rrea dos por esta

fle xi bi li dad, pero en su fo bia en con tra del Esta do be ne fac tor ca pi ta -

lis ta o so cia lis ta se vuel ven sos te ne do res de las re for mas neo li be ra les

del ca pi ta lis mo -que lle ga ron para que dar se, dice Bau man-, las cua les 

se pue den sua vi zar a tra vés de “ins ti tu cio nes par che” (Bau man, 1998, 

1999) como men cio na mos. En esta ló gi ca el pa pel del ca pi tal trans na -

cio nal que da obs cu re ci do en aras de un sis te ma im per so nal que se im -

po ne. Es de cir, la para-post mo der ni dad es una ver sión neo li be ral de

la post mo der ni dad, que no asu me, al me nos ex plí ci ta men te la ne ga -

ción de la ra zón cien tí fi ca. En esta me di da, sus pro po si cio nes to man

la for ma de pseu dohi pó te sis cien tí fi cas que se ilus tran a tra vés de ar -

gu men tos y da tos es co gi dos a modo de afir mar las pro po si cio nes que

se quiere.

2. Sennet

Ri chard Sen net es pro ba ble men te el tipo ideal de para-post mo der -

no, mi li tan te es tu dian til de la nue va iz quier da nor tea me ri ca na, su abun -

dan te obra cul mi na en esta re pe ti ción de las mis mas te sis ya enun cia das

en La Cul tu ra del Nue vo Ca pi ta lis mo (2006). La so cie dad ac tual se ría

re sul ta do no de la gran cri sis eco nó mi ca ca pi ta lis ta de la dé ca da del se -

ten ta, que ha re ci bi do ex pli ca cio nes fi nas por par te de otros au to res (cri -

sis fis cal del Esta do, cri sis de acu mu la ción, cri sis del For dis mo, etc.)

sino sim ple men te de la bu ro cra ti za ción del Esta do Be ne fac tor, del So -

cia lis mo de Esta do y de la gran cor po ra ción bu ro crá ti ca, de tal ma ne ra

que la si tua ción ac tual no ins tau ra el neo li be ra lis mo -tér mi no que evi ta-

sino la des bu ro cra ti za ción. El aná li sis es simplista al no aclarar que en el 

mundo actual hay fuerzas políticas, económicas o sociales claras que

impulsan el cambio.

Bus can do ser ori gi nal, ase ve ra que este pro ce so de bu ro cra ti za ción 

se ori gi nó en la es truc tu ra mi li tar de la em pre sa ale ma na del si glo XIX

preo cu pa da por el or den so cial, pero se ol vi da de la cons ti tu ción del

Esta do So cial como pro duc to de un gran pac to en tre el tra ba jo y el ca pi -

tal, y mi ni mi za el pa pel de las pro pues tas de Tay lor en cuan to a or ga ni -

za ción cien tí fi ca y bu ro crá ti ca del tra ba jo. Lo an te rior pre ten de apun ta -

lar se con base en afir ma cio nes ex traí das de una lec tu ra ele men tal de

We ber so bre el tema. Re la ta pos te rior men te, la con sa bi da teo ría or ga ni -

za cio nal de la re vo lu ción de los ma na gers, en cuan to a la in de pen den cia

16 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo



en tre pro pie dad y man do ge ren cial en las em pre sas, exa ge ran do la au to -

no mía de la gran cor po ra ción con el Esta do y los or ga nis mos in ter na cio -

na les. La emer gen cia de las nue vas tec no lo gías de la co mu ni ca ción e in -

for ma ción son tam bién exa ge ra das en cuan to a im pli car flu jo di rec to de

in for ma ción, ol vi dan do que no se eli mi nan los pro ble mas cul tu ra les de

tra duc ción. Para él, este pro ce so cons ti tu ye una nue va eli te co nec ta da

por la red y una ma yo ría ex clui da, mos tran do que su co no ci mien to de

las im pli ca cio nes de la glo ba li za ción es muy pre ca rio, pues pasa por alto 

fe nó me nos ele men ta les, como el de que los mar gi na dos tam bién son ar -

ti cu la dos a tra vés de la sub con tra ta ción y del con su mo. Fi na li za con la

con sa bi da te sis de la ten den cia ha cia la no li nea li dad en las ocu pa cio nes, 

re co no cien do que se tra ta to da vía de una pe queña mi no ría y, sin em bar -

go, se aven tu ra a ana li zar sus efec tos y pro yec tar los al fu tu ro. La

inseguridad produciría tres efectos: no lealtad del trabajador, no

confianza, obsolescencia rápida de los conocimientos. Además, por

ahora, el riesgo, produciría stress, angustia, frustración (corrosión del

carácter) y sentimientos de inutilidad (Sennet, 1994).

Has ta este pun to pa re cie ra un fu ri bun do glo ba lo fó bi co, pero no es

así, por que dice que en el pa sa do la iz quier da pen só que el ene mi go es ta -

ba en el ca pi ta lis mo y la ga nan cia y este era en rea li dad la bu ro cra ti za -

ción. Y aun que por aho ra el re sul ta do no ha sido po si ti vo para la ma yo -

ría, los cam bios tie nen una po ten cia li dad que los in di vi duos pue den de -

sa rro llar, como re cha zo a la de pen den cia y tras cen der la pro pie dad2. Es

de cir, el re me dio no es po ner un fre no a esta fle xi bi li za ción sino un cam -

bio cul tu ral de los afec ta dos para que acep ten la nue va si tua ción e “ins ti -

tu cio nes par che”. Por que la ines ta bi li dad no vie ne del ci clo eco nó mi co

sino del nue vo mo de lo ins ti tu cio nal. No hay que vol ver a las ri gi de ces

de la an ti cua da or ga ni za ción ca pi ta lis ta, sino con tra rres tar al gu nos de

sus efec tos ne ga ti vos por me dio de re for mas. La más im por tan te es el

cam bio cul tu ral, que de be ría im pli car que los in di vi duos apren die ran a

ma ne jar las re la cio nes a cor to pla zo, por que ten drán que vi vir fluc tuan -

do en tre tra ba jos y re la cio nes so cia les; en ad qui rir rá pi da men te nue vas

com pe ten cias para el trabajo y para las relaciones sociales; y, sobre

todo, en olvidar la cultura del pasado de la seguridad que no volverá.

3. Zygmunt Bauman

La flui dez, el cam bio, la fra gi li dad y en suma, la in cer ti dum bre,

son se gún Zygmunt Bau man, los sig nos de nues tro tiem po. Pero ¿Qué

cosa sig ni fi ca la fra se “tiem po in cier to”, sino una de cla ra ción de de rro ta

de un pen sa mien to dé bil ante una su pues ta in cer ti dum bre bá si ca del

mun do? Lo opa co, lo alea to rio, lo caó ti co, pre do mi nan por so bre el or -
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den, lo cla ro, lo cog nos ci ble, y en su con cep ción, no hay más nada que

hacer.

En la vi sión de mun do de Bau man, el in me dia tis mo de la ac ción in -

di vi dual en la vida co ti dia na es la prin ci pal brú ju la para po der so bre vi vir 

en un mun do bá si ca men te so me ti do a fuer zas in cier tas, sin nom bres ni

ape lli dos, sin res pon sa bles iden ti fi ca bles, ni mu chas me nos gran des

fuer zas so cia les ca pa ces de mar car las nue vas ten den cias. Ni si quie ra el

Esta do, otro ra en ti dad po de ro sa en el si glo pa sa do, es ca paz de in fluir de 

ma ne ra sig ni fi ca ti va en el cur so de los acon te ci mien tos, y mu cho me nos 

de estructurar las acciones de sus gobernados.

Los pro yec tos de las na cio nes, los de las or ga ni za cio nes tan to pe -

que ñas como gran des, y los de los mo vi mien tos so cia les, no son ya más

po si bles de rea li zar. Sin em bar go, exis te en este pun to una di fe ren cia

sig ni fi ca ti va con los pos mo der nos de hace vein te años, y ésta es que en

lu gar de su ge rir un pla cer es te ti cis ta, la so cio lo gía de Bau man, fren te al

su pues to de rrum be de las gran des or ga ni za cio nes, in clui do el Esta do,

pro mue ve una éti ca in di vi dual res pon sa ble, y ana li za ble a tra vés de un

cu rio so si tua cio nis mo so cio ló gi co mez cla do con es pe cu la cio nes fi lo só -

fi cas re cu pe ra das a prio ri como ba ses cen tra les para la cons truc ción de

su dis cur so, tan en boga en los úl ti mos años.

Bau man señala abier ta men te que en la ac tua li dad, la iden ti dad se

cons tru ye de ma ne ra tan flui da, que no se le pue de co no cer, o in clu si ve,

no se pue de creer en las iden ti da des que la gen te dice te ner (o ad ju di ca da 

por otros), por que -se gún sos tie ne-, su ar ti fi cia li dad se fun da men ta en el 

“es pec tácu lo de sin ce ri dad” (Bau man, 1999), don de la re tó ri ca y la ar ti -

fi cia li dad tie nen prio ri dad por so bre la ne ce si dad de ex pre sión y au ten ti -

ci dad de la gen te. En cam bio Goff man, Gar fin kel y Ga da mer plan tea ron

des de hace ya más de trein ta años, la ne ce si dad de es tu diar la di men sión

co di fi ca do ra y des co di fi ca do ra (o crea ti va) del su je to. Des de en ton ces

has ta la ac tua li dad, la so cio lo gía no ha de ja do de te ner im por tan tes de sa -

rro llos a par tir de múl ti ples va lio sas re cu pe ra cio nes de es tos y otros mu -

chos au to res igua les o me nos co no ci dos, mis mas que son ig no ra das por

Bau man. Al de cla rar sin fun da men to cien tí fi co, que la di men sión cons -

truc ti va de los in di vi duos es in cog nos ci ble, da das la in fi ni tud y ex tre ma

flui dez que le ca rac te ri zan. Bau man se de cla ra, más que hu mil de, como

in com pe ten te para abor dar des de las teo rías so cio ló gi cas de avan za da,

esta re la ti va men te nue va, pero compleja y fascinante dimensión del ser

humano, que es la capacidad de devenir sujeto.

Vis ta des de las teo ri za cio nes del su je to, la pre ten di da li cue fac ción

de la mo der ni dad, equi va le al show emo cio nal y sen ti men tal, y de paso

éti ca men te irres pon sa ble, de la im po ten cia de co no cer el mun do. 

Evi den te men te, Bau man con fun de aquí el ni vel on to ló gi co-fi lo só -

fi co del ser, -es pe cí fi ca men te, el ser que, por su con di ción hu ma na y an -

tro po ló gi ca, ne ce sa ria men te os ci la en tre el con tro lar su pro pio des ti no y
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el de jar se lle var cuan do no pue de con tro lar lo o no de sea ha cer lo-, con el

ni vel so cio ló gi co. Es de cir, re cu rre de ma ne ra gra tui ta a un pre tex to on -

to ló gi co y es pe cu la ti vo, para can ce lar la po si bi li dad de es tu diar, des de

la cien cia de la so cio lo gía, la for ma como los in di vi duos se in ser tan en

un con tex to his tó ri co con sus pro pias con ti nui da des y dis con ti nui da des,

con un pro yec to qui zás bien o mal di lu ci da do, con ma yor o me nos or ga -

ni za ción so cial, pero que en todo caso nace de la ca pa ci dad pro pia men te

hu ma na de re pre sen ta ción de las ta reas siempre pendientes de lo que

hagamos tanto en el presente cotidiano como en los momentos

inesperados.

Con la su pues ta au to ri dad que le da su “des cu bri mien to on to ló gi -

co”, Bau man se atre ve a lla mar a un ol vi do de to das las am bi cio nes re la -

cio na das con las ideas de “pro yec to”, or ga ni za ción o mo vi mien to so -

cial, así como de la in ter sub je ti vi dad, con mi nán do nos por el con tra rio, a

ha cer uso de la li ber tad vol tean do al in fi ni to y a los de re chos del “yo” in -

te rior, que se ría lo úni co y prin ci pal que im por ta. Así, la dia léc ti ca so bre

el ob je to y el su je to (Bloch, 1983), que se con vier te des pués en la dialéc-

ti ca en tre el yo so cial y el yo in di vi dual (Lu ria, Leon tiev y Vi gotsky,

2004), (Gid dens, 1995), (Archer, 1997), (Se well, 1992), en tre el todo y

las par tes (Ga da mer, 1993), (Geertz, 1992), (Thomp son, 1998), (Aa rón,

2001), son bo rra das, o me jor di cho, pros cri tas de toda re fle xión; sin em -

bar go, cual quier per so na in for ma da sabe que és tas son tra di cio nes, to -

das, que si guen vi vas, y con las que for zo sa men te Bau man tie ne que dia -

lo gar y dis cu tir desde un punto de vista teórico, si es que de verdad desea 

sobrevivir intelectualmente.

4. Ulrich Beck

A par tir de su obra La so cie dad de ries go (1998), Beck no ha de ja -

do de abun dar en la idea, de cier to ca riz luh man nia no, de que la so cie dad 

se ha vuel to más com ple ja, el ries go, afir ma, nace de la mul ti pli ca ción

de los efec tos per ver sos de la tec no lo gía y de las op cio nes de ac ción

fren te a los mis mos. Otro po si ble in di ca dor de la he ren cia aga za pa da de

las ideas luh man nia nas en Beck, es el ra di ca lis mo con tra la so cio lo gía

de la in ter sub je ti vi dad (Beck, 2003).

Ta les afir ma cio nes pue den leer se como un re cha zo ra di cal más no

tan fron tal, con tra la so cio lo gía co lec ti vis ta tra di cio nal: las ca te go rías

que sub ya cen a los pun tos de vis ta in di vi dua lis tas y más dúc ti les en

cuan to a su tem po ra li dad (p.e. todo cam bia), son pues tas sin al gu na dis -

cu sión teó ri ca pre via, muy por en ci ma de las que guían los en fo ques co -

lec ti vis tas y de ma yor al can ce tem po ral. La in jus ti fi ca da de cla ra to ria de

inu ti li dad de és tas úl ti mas for mas de aná li sis so cio ló gi co, al can za todo

el ran go de po si bles uni da des co lec ti vas de sig ni fi ca do y ac ción; des de

las que par ten de la exis ten cia de un todo re la cio na do de ma ne ra uni ver -

sal, sean sis té mi cas o con fi gu ra cio nis tas, has ta las que con cep túan a la
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con cien cia de la in ter sub je ti vi dad presente en los individuos, como un

espacio analizable por derecho propio.

Pero con la ne ga ción de una de las “mi ta des teó ri cas” con las que

los so ció lo gos clá si cos, Marx, Durk heim y We ber al can za ban una vi -

sión re la ti va men te equi li bra da de la so cie dad de sus res pec ti vos tiem -

pos, Ulrich Beck no pue de evi tar con tra de cir se al diag nos ti car el nues -

tro. La di men sión de la in ter sub je ti vi dad, una vez erra di ca da de ma ne ra

pu ra men te es pe cu la ti va y enun cia ti va, ter mi na en tran do por la puer ta

tra se ra en su vi sión, cuan do uno ad vier te que las ló gi cas de ac ción in di -

vi dual son en rea li dad for mas de so cia li za ción es pe cí fi cas que se pue den 

ana li zar sin se pa rar lo ta jan te men te del su je to so cial. En este sen ti do las

ac cio nes que na cen de la ca pa ci dad de crea ti vi dad de la con cien cia in di -

vi dual ¿No tie nen siem pre un com po nen te so cial? Inclu si ve las mis mas

“for mas de ha cer la pro pia vida” que exal ta Beck, cuan do se ex tien den a

mu chos in di vi duos en cuan to al es ti lo de vida, la ra cio na li dad, las in te -

rac cio nes, etc., ¿No son to das for mas de so cia li za ción? Tan sim ple es de 

ver lo que pue de alu dir se al sim ple ejem plo de la imi ta ción como un pro -

ce so de co ne xión in ter sub je ti va en la que uno o va rios in di vi duos apren -

den algo de otros. En ta les men sa jes, apar te de ha ber un ag nos ti cis mo

para mu chos pro ce sos so cia les in ter sub je ti vos -que si guen acon te cien do 

quié ran lo o no los pa ra pos mo der nos-, hay un proceso de despolitización 

desde el momento en que se invita a la gente a renunciar a la de li be ra -

ción pública, esencia ésta del ágora (Tenzer, 1992).

Pero en la vi sión de Beck, la des com po si ción de las coor de na das

maes tras de la so cie dad in dus trial y más en ge ne ral de la so cie dad mo -

der na (Beck, 2000), al can za ría las di ver sas áreas de lo so cial que per -

méan la to ta li dad de la vida co ti dia na que abri ría la po si bi li dad de la li -

ber tad (Beck, 1999). 

El ar gu men to de la li ber tad como acre cen ta mien to de las op cio nes, 

for ma par te del vie jo pero for mi da ble men te per sis ten te dis cur so li be ral,

abs trac to, ahis tó ri co y reifi ca dor, acer ca de que el ser hu ma no in di vi dual 

es li bre de de ci dir su pro pia for ma de vida in di vi dual (Ea gle ton, 2006;

Bloch, 1983), lo mis mo que en Ulrich Beck y tam bién en Bau man ad -

quie re nue vos ma ti ces o re so nan cias ha cia el ám bi to de la in se gu ri dad o

el mie do. Estas tran si cio nes no son gra tui tas, y re pre sen tan, en el fon do,

pe cu lia res in ten tos para in su flar de nue va vida a las te sis li be ra les ago ta -

das so bre la li ber tad del hom bre, con base en las cua les des de hace más

de 150 años se le ha pre ten di do go ber nar den tro de un Esta do de De re -

cho. Como pue de ver se, lo que está en jue go es la lu cha por la ca rac te ri -

za ción de nues tra so cie dad ac tual y fu tu ra; es de cir, de un as pec to im -

por tan te del modo como los se res hu ma nos re pre sen ta mos nues tras vi -

das, tema en el cual no pue de afir mar se a ra ja ta bla, que los con tem po rá -

neos so mos más li bres que nues tros abue los de ele gir nues tras pro pias

re pre sen ta cio nes sobre el ambiente que va más allá de nuestra vida

cotidiana, llamado por los sociólogos “macrosociedad”.
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Es por otra par te, cu rio so que Beck ha ble de un Esta do ges tor de

he chos con su ma dos, o sea, como una en ti dad que va a la zaga ante el

ejer ci cio in ten so de una sub po lí ti ca por par te de los in di vi duos que go -

bier na, cuan do a quien más con vie ne la re ti ra da de di chos in di vi duos

des de la po lí ti ca ha cia la sub po lí ti ca, es pre ci sa men te a las mi no rías be -

ne fi cia rias de las ac cio nes del Esta do to ma das dis cre cio nal men te. En

pa la bras más bre ves, se hace un lla ma do a la gen te a in te re sar se y ocu -

par se más por la for ma ción de su pro pia vida que por la ge ne ra ción de

una vida pú bli ca. Así, de trás de la su ge ren cia de que el Esta do de be ría

asis tir a quie nes des de una po si ción de vul ne ra bi li dad tie nen una li ber -

tad pre ca ria, do tán do los de re cur sos ma te ria les y cul tu ra les para go zar

más de di cha li ber tad, el pe queño pro ble ma se ría que di cha asis ten cia

re que ri ría de to das for mas de al gún tipo de or ga ni za ción y ac ción co lec -

ti va. Dar se gui mien to em pí ri co a este tipo de me di das es ta ta les asis ten -

cia les, im pli ca ría abrir se a una se rie de po si bi li da des que Beck pasa por

alto, como el que de pron to, en el pro ce so hu bie ran quie nes pre fi rie ran y

exi gie ran asis ten cias de ín do le co lec ti vis ta, pero en la lógica de los

paraposmodernos, ello sería rápidamente interpretado como una

violación a la tendencia dominante hacia la libertad.

De trás del ar gu men to pa ra pos mo der no de la li ber tad como acre -

cen ta mien to de las op cio nes y de la in se gu ri dad, re sue nan de ma ne ra un

tan to ma ti za da los mis mos ar gu men tos li be ra les clá si cos del hom bre li -

bre de ele gir a quién de le ga su ac ción po lí ti ca o qué ar tícu lo con su me.

Pa re cie ra que el nue vo acto sa gra do re co men da do por los nue vos au to -

res pa ra pos mo der nos, fue ra ele gir con cui da do, arro jan do al in fi ni to de

la me ta rre fle xi bi dad in di vi dual, la res pon sa bi li dad prin ci pal de los re -

sul ta dos de di cha elec ción. Ya no exis ten gran des en ti da des so cia les bu -

ro crá ti cas, or ga ni za cio nes, au to ri da des ni aún pro ce sos in ter sub je ti vos a 

los cua les cul par o ape lar, sino sólo in di vi duos re mi ti dos al in fi ni to de

su pro pia con cien cia in di vi dual, pues en la nue va ideo lo gía de los pa ra -

pos mo der nos, es a los in di vi duos, y úni ca men te a ellos, a quie nes les co -

rres pon de la res pon sa bi li dad de for mar su pro pia vida. Tal su pues to no

está exen to de múl ti ples con tra dic cio nes. Por ejem plo, en una afir ma -

ción tar día Beck re cla ma a la so cio lo gía la ne ga ción de los in di vi duos

(Beck, 2003: 58),3 pero eva de sis te má ti ca men te todo in ten to de ex pli car

el pro ce so por el que las ac cio nes in di vi dua les to man for ma. Esta ne ga -

ción re pre sen ta, en el fon do, un modo más de ne gar a los in di vi duos ve -

dan do la po si bi li dad de que se les pue da co no cer, ya que como sus pro -

pias afir ma cio nes lo sos tie nen, par te im por tan te de la im pre de ci bi li dad

y ries go del mun do ac tual, na cen del he cho de que los pro ce sos de in di -

vi dua li za ción son “are nas mo ve di zas” (Beck, 2003:61).
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par te de la so cio lo gía es truc tu ra lis ta do mi nan te (Ale xan der, 1992). 



Es de cir, no hay nin gu na mar ca per du ra ble en las per so nas, ni aún

los com ple jos psi co ló gi cos o los acon te ci mien tos que mar can de por

vida su sen ti do del “Yo”. Mu cho me nos es pa cio se le otor ga a la po si bi -

li dad de que pue da exis tir un sen ti do de la iden ti dad so cial, ya que ésta

muy rica di men sión del aná li sis so cio ló gi co, cuan do Beck ha bla de las

po si bi li da des de in te gra ción de nues tra so cie dad ac tual (Beck, 1998), la

re du ce a un ejer ci cio del pen sa mien to, su ge ren cia en cier to modo afín a

la no ción de co mu ni da des ima gi na das.

5. Negri, Holloway y la para-postmodernidad

La co rrien te de Ne gri-Ho llo way guar da si mi li tu des pero tam bién

di fe ren cias con los para-post mo der nos has ta aquí tra ta dos, en par ti cu lar

se di fe ren cian por que no re nun cian a la idea de cam bio so cial y el pa pel

de las lu chas so cia les. Ne gri co bró no to rie dad en los se ten ta al plan tear

el im pac to de la rees truc tu ra ción pro duc ti va so bre la cla se obre ra y la

con cep ción de que el ca pi tal no sólo ex traía plus va lía del de cli nan te seg -

men to de los obre ros de la fá bri ca, sino tam bién de los tra ba ja do res fle -

xi bles y pre ca rios, a los cua les los ex-obre ris tas ha bían con de na do a la

mar gi na li dad y, en ge ne ral, de casi to dos los miem bros de la so cie dad de 

ma ne ra di rec ta o in di rec ta. En otras pa la bras, al ha blar del obre ro so cial,

Ne gri se re fe ría a un su je to del que se ex trae plus va lía, me dia ta o in me -

dia ta, en la pro duc ción y la re pro duc ción (Ne gri, 1980: 22). En cuan to a

la sub je ti vi dad de esta nue va fi gu ra obre ra, la re la ción obre ra se ría vi vi -

da y ac tua da en el te rre no de la so cia bi li dad en el territorio más que en la

producción (Negri, 1980: 18s).

Tiem po des pués, Ne gri en la bús que da de un con cep to de tra ba jo

más acor de con la ter ce ra re vo lu ción in dus trial (Ne gri, 2001), res ca tó la

di men sión sub je ti va de lo la bo ral y se di ri gió a la re cu pe ra ción de la no -

ción de Marx de pro duc ción in ma te rial, de tal for ma que el con cep to de

obre ro so cial fue sub sti tui do por el de nue vo pro le ta ria do y el de Mul ti -

tud que reem pla zó al de obre ro so cial, aun que con com po nen tes se me -

jan tes al pri me ro. El con cep to de Mul ti tud es ta ría vin cu la do con la épo -

ca del Impe rio, don de la re fe ren cia a la pro duc ción del su je to es ta ría me -

dia da por la post mo der ni za ción (in for ma ti za ción) de la eco no mía glo -

bal, la he ge mo nía del mer ca do glo bal y la creciente movilidad de la

fuerza de trabajo en el mercado mundial.

En la post mo der ni za ción de la eco no mía, o asen so de la pro duc -

ción bio po lí ti ca, lo eco nó mi co, lo cul tu ral y lo po lí ti co se su per pon drían 

e in fil tra rían cre cien te men te en tre sí, en con cor dan cia con la he ge mo nía

del tra ba jo in ma te rial (Ne gri y Hardt, 2001). Por el otro lado, la mi gra -

ción glo bal in cre men ta ría el de seo de libertad.

Ne gri toma en cuen ta tam bién pro ce sos de frag men ta ción y fle xi -

bi li dad del tra ba jo, como lo ha cen los para-post mo der nos, así como los

con cep tos de eco no mía y so cie dad del co no ci mien to, pero para éste la
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in dus tria no de sa pa re ce ría sino se vol ve ría cada vez más un ser vi cio (in -

dus tri ser vi cio), al in te rior de la pro duc ción in ter ven dría di rec ta men te el

con su mi dor, de esta ma ne ra se des di bu ja rían los lí mi tes en tre pro duc -

ción y re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo. En esta he te ro ge nei dad, la

con clu sión no es la para-post mo der na de fin de los su je tos so cia les, de

pro yec tos y de fu tu ro, sino la abs trac ción de to das las par ti cu la ri da des

en fun ción de un do mi nio sin su je to (el im pe rio) y de lu chas sin te rri to -

rio es pe cí fi co. Por esa vía se pier de dis tin ción en tre tra ba jo pro duc ti vo,

re pro duc ti vo, e im pro duc ti vo, y todo el que re pro du ce vida es ob je to de

ex plo ta ción (De la Gar za, 2003: 28s). Es de cir, la con ver sión de tra ba jo

con cre to en abs trac to y de tra ba jo en va lo ri za ción que dan des di bu ja das

y en esta me di da el su je to se uni ver sa li za, lo abs trac to se vuel ve con cre -

to, la idea de su je to uni ver sal se ma te ria li za (De la Gar za, 1996:56). El

pro le ta ria do se hu ma ni za, el ser ge né ri co se vuel ve realidad concreta.

Por esta abs trac ción pue de in cluir en la mis ma lu cha, que no es ya

en con tra de la ex plo ta ción, sino por nue vas for mas de vida -el bio po -

der- a una mul ti pli ci dad de su je tos en re sis ten cia (mo vi mien tos es tu -

dian ti les, am bien ta lis tas, fe mi nis tas, ho mo se xua les, ba rria les, etc.)

como ma ni fes ta cio nes no ya del an ti guo obre ro so cial, sino del nue vo

pro le ta ria do o mul ti tud, y, a la vez, elu dir in ves ti gar las de ter mi nan tes

con cre tas de su acción (De la Garza, 2003:26).

La di so lu ción de los su je tos en la frag men ta ción con tem po rá nea

pro pia de la pa ra pos mo der ni dad ad quie re en Ne gri una nue va uni dad en

el con cep to de mul ti tud. Pero el pro ble ma de los su je tos so cia les que

apa re ce como cen tral en su teo ría del po der cons ti tu yen te y de la mul ti -

tud tien de a di luir se en un jue go de in de ter mi na cio nes con cep tua les. La

con ver gen cia de las lu chas so cia les, de los su je tos frag men ta dos, se pro -

du ci ría por obra de la in ma nen cia en un te rre no in de ter mi na do, des cen -

tra do y omnipresente que es el Imperio.

La bús que da de Ne gri de un su je to para su teo ría del po der cons ti -

tu yen te, lo ha lle va do a con cep tos como los de pue blo y na ción que pre -

ten día su pe rar. Esto con ju ga do con su op ción por una ver tien te de la

post mo der ni dad le ha lle va do a de jar su pun zan te agui jo na mien to al ca -

pi ta lis mo con tem po rá neo, al ha cer in dis tin gui ble los su je tos y po de res

con tra los que se di ri ge la lu cha. La crí ti ca im plí ci ta a la para-post mo -

der ni dad se vuel ve con ver gen cia: en unos es la di so lu ción de los su je tos

en la frag men ta ción que trae la fle xi bi li dad, en Ne gri es el des di bu ja -

mien to de los sujetos en la multitud.

Tam bién la re la ción de John Ho llo way con lo que he mos de no mi -

na do “pa ra pos mo der ni dad” re co no ce al gu nos ras gos par ti cu la res. A di -

fe ren cia de otros ex po nen tes ex ra di ca les de iz quier da cu yas po si cio nes

de sem bo can en el he do nis mo, la éti ca del con su mo, el ci nis mo o la re -

sig na ción in di vi dua lis ta, Ho llo way se man tie ne ex plí ci ta men te den tro

de la tra di ción mar xis ta de crí ti ca al ca pi ta lis mo y man tie ne po si cio nes

éti cas vin cu la das al pen sa mien to eman ci pa to rio (Bo rón, 2001). Es de -
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cir, el au tor se re co no ce en las coor de na das teó ri cas del mar xis mo y en

el pro yec to po lí ti co de una iz quier da ra di cal con aris tas pos mo der nas.

En con se cuen cia, en par ti cu lar en sus úl ti mas obras4, Ho llo way se po si -

cio na en una mar ca da ten sión en tre la he ren cia crí ti ca y las va ria cio nes

pos mo der nas ins cri tas, a su vez, en un do ble cam po dón de el au tor se

pro po ne de ba tir: el te rre no teó ri co y el po lí ti co5.

Ho llo way par te de la ne ga ti vi dad de “el gri to” hu ma no (2002,

2005). La me tá fo ra pro du ce efec tos re tó ri cos y lla ma a la in dig na ción

fren te a un mun do sur ca do por las de si gual da des, las in jus ti cias y la po -

bre za a par tir de in ter pe lar la sub je ti vi dad del lec tor. No es poco en los

tiem pos que co rren lo que po drá de cir se, pero lo im por tan te de esta es -

pe cie de re tor no al exis ten cia lis mo (Hirsch, 2004) ra di ca me nos en la

aper tu ra a dis cu tir vie jas ca te go rías de la iz quier da y más en los equí vo -

cos teó ri cos y ex tra víos po lí ti cos que con lle va. Para Ho llo way, la iden ti -

fi ca ción de una si tua ción -el ca pi ta lis mo- fren te a la que hay que re be lar -

se como una es pe cie de im pe ra ti vo éti co hu ma nís ti co pro du ce la ne ce si -

dad de pen sar nue va men te en la trans for ma ción so cial. Fren te al pe si -

mis mo po lí ti co de mu chos de sus com pañe ros de ruta, Ho llo way pien sa

en “el sig ni fi ca do de la re vo lu ción hoy” -sub tí tu lo del po lé mi co li bro- y

desde allí construye su particular visión de las posibilidades de un

proyecto anticapitalista (para) posmoderno.

El tra ta mien to que hace de dos con cep tos bas ta por sí mis ma para

in cluir a Ho llo way en esta ca te go ría por acer car lo al sen ti do co mún pos -

mo der no: su crí ti ca del Esta do y del po der. Ambas se vin cu lan de la pre -

gun ta ini cial por el sig ni fi ca do de la re vo lu ción (Ho llo way 2002 y

2001), am bas sur gen tam bién de una crí ti ca a la or to do xia so vié ti ca y a

las es tra te gias tan to re vo lu cio na rias como re for mis tas que se plan tea ban 

la toma del po der del Esta do para la trans for ma ción de la so cie dad. Los

ar gu men tos para esta afir ma ción son bá si cos: todo in ten to por cam biar

la so cie dad me dian te la toma del po der ha fra ca sa do y la prue ba de ello

es la caí da de la Unión So vié ti ca. Por lo tan to todo in ten to po lí ti co que

con ci ba al Esta do como una ins tan cia para el cam bio so cial está con de -

na do al fra ca so. El re cha zo al te rre no es ta tal como par te del cam po de

lu chas po lí ti cas se basa en el dé bil sus ten to de unos ejem plos bre ves

pero de gran im pac to retórico, mientras que se soslaya la investigación

seria de otras experiencias históricas.

Ho llo way par te de la con cep ción del Esta do como una ex pre sión

de la fe ti chi za ción de las re la cio nes so cia les del ca pi ta lis mo, por lo tan to 

su uti li za ción con lle va ne ce sa ria men te la re pro duc ción de las re la cio nes 

so cia les. De este modo cri ti ca la vi sión ins tru men tal y neu tra del Esta do, 

24 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo
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algo que no es para nada no ve do so, como tam po co su pro yec to de ex tin -

ción del Esta do como for ma de eman ci pa ción. Ho llo way ol vi da que re -

co no cer que el Esta do es una re la ción so cial im pli ca tam bién iden ti fi car

que en su pro duc ción his tó ri ca par ti ci pa ron las ex pe rien cias de lu chas

po pu la res. El re ti ro del es pa cio es ta tal po si bi li ta la re com po si ción de la

he ge mo nía, la am plia ción del es pa cio del uso de la fuer za pú bli ca, la

san ción de le yes que im pac tan de lle no al es truc tu rar el cam po del con -

flic to de de ter mi na da ma ne ra. Es evi den te des de hace años que el ac ce so 

al po der ins ti tu cio nal no bas ta para una trans for ma ción de las re la cio nes

so cia les, pero tam bién que esta ver tien te cua si anar quis ta aban do na un

cam po de ba ta lla el cuál ha sido cen tral en las ex pe rien cias sub al ter nas

la ti noa me ri ca nas. Estra te gias de éste tipo acaban siendo funcionales al

proyecto neoliberales en tanto comparten la ilusión de la desaparición

del estado-nacional (Borón, 2001).

No obs tan te, Ho llo way cues tio na que la in via bi li dad del Esta do

como he rra mien ta de trans for ma ción so cial con lle ve ha cia la im po si bi -

li dad del sueño de una so cie dad di fe ren te. En efec to, su po si ción im pli ca 

re pen sar para con si de rar que la re vo lu ción es po si ble siem pre y cuan do

se la con si de re no como la toma del po der sino como su di so lu ción. Su -

ce de que “para la iz quier da pos mo der na el po der apa re ce tam bién como

un ins tru men to, sólo que inú til, im pro duc ti vo y pa to ló gi co” (Bo rón,

2001:15) y Ho llo way no es la ex cep ción. El ex tra vío aquí tie ne con se -

cuen cias tan to teó ri cas como po lí ti cas. El sus ten to teó ri co del pro yec to

de di so lu ción del po der no ra di ca en un es tu dio de la his to ri ci dad de las

re la cio nes so cia les, sino como dice Ati lio Bo rón en un ro mán ti co y con -

mo ve dor de seo que con de na a los su je tos sub al ter nos a la im pro duc ti vi -

dad po lí ti ca a la espera que cierta “astucia de la rebeldía” dé lugar a las

tan citadas luchas por la disolución del poder.

La cons truc ción del anti-po der a par tir del gri to ini cial lle va di rec -

ta men te al pro ble ma del su je to y la sub je ti vi dad, algo que el au tor tra ba -

ja in su fi cien te men te. En este as pec to se hace eco como pun to de par ti da

im plí ci to de la pre go na da frag men ta ción pero cuya vir tud se en cuen tra

en ha cer a la ma yo ría de los hom bres víc ti mas del ca pi tal, por lo tan to es

de al gún modo esa frag men ta ción la que per mi te que cada in di vi duo

afir me su sub je ti vi dad crea do ra y de esta ma ne ra nie gue al ca pi ta lis mo,

apa ren te men te la con clu sión es la opues ta a la de los para-post mo der nos 

en los que frag men ta ción en pér di da de iden ti dad. La po si bi li dad de

cam biar el mun do sin to mar el po der, en ton ces, ra di ca en sa car esa re -

bel día in ma nen te del ser hu ma no (Ho llo way, 2000, 2004c). Es de cir, no

hay su je tos co lec ti vos, ni con for ma ción de sub je ti vi da des por el or den

so cial, ni aná li sis de la re la ción en tre sub je ti vi dad y ac ción, sino una

esen cial dig ni dad y re bel día hu ma na la cuál hay que es pe rar que se ma -

ni fies te en con tra del ca pi ta lis mo. Más allá de la “fe que lo em pe ci na”,

no se ofre cen ar gu men tos con vin cen tes más que el op ti mis mo teñido de
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idealismo de querer que las cosas sean de otro modo, que se acabe el

trabajo alienado, el sufrimiento y la negación de la creatividad.

Asi mis mo, la cons tan te ape la ción a la dig ni dad, al amor, a la des -

hu ma ni za ción cons ti tu ye una es tra te gia re tó ri ca que no es com ple men -

ta da con una dis cu sión con cep tual con la pro fun di dad que este tipo de

dis cu sio nes re quie re. Estos tér mi nos se vuel ven va cíos y sir ven para

enu me rar ejem plos que pre ten den res pal dar la teo ría del au tor. En efec -

to, la exis ten cia del le van ta mien to za pa tis ta en Mé xi co y la efí me ra ex -

pe rien cia del “Que se va yan to dos” en Argen ti na re pre sen tan para Ho -

llo way la ma te ria li za ción de sus re fle xio nes. Sin em bar go, an tes de una

in ves ti ga ción ri gu ro sa de las re la cio nes so cia les allí cris ta li za das, de las

po ten cia li da des y li mi ta cio nes de cada ex pe rien cia his tó ri ca en con tra -

mos una exé ge sis ela bo ra da para dar ma yor im pac to a los ar gu men tos.

La emo ti vi dad y la me tá fo ra, ele men tos im pres cin di bles para pen sar lo

po lí ti co, ter mi nan por funcionar como meros elementos retóricos

impresionistas para lograr efectos de adhesión en el lector.

Tal vez uno de los mo men tos en que se ex pre sa en ma yor me di da la 

ten sión en el pen sa mien to de Ho llo way es a la hora de tra tar el tema del

tra ba jo y la cla se. Allí el au tor se afe rra a la teo ría del tra ba jo alie na do

del jo ven Marx pero en ten dien do que toda lu cha es una lu cha de cla ses

en tan to la lle va un su je to con tra los mo dos de cla si fi ca ción del ca pi tal.

Esto hace que las lu chas sean en con tra de ser cla se tra ba ja do ra, en con -

tra del tra ba jo alie na do, en con tra de esa cla si fi ca ción que atra vie sa todo

el or den so cial. Así, la frag men ta ción se re cu pe ra en una nue va ho mo ge -

nei dad, que re cuer da a Ne gri, ya que la lu cha za pa tis ta, fe mi nis ta, es tu -

dian til, etc., son par te de ese an ta go nis mo de cla se por que bus can pre -

ser var el po der-ha cer, la crea ti vi dad (2004c). La es truc tu ra del ar gu -

men to es una sim pli fi ca ción de lo di cho por Marx: el ca pi tal ena je na al

hom bre se pa rán do lo de su hu ma ni dad y es ne ce sa ria la ne ga ción de esa

re la ción para abrir un nue vo tiem po. Pero Ho llo way va más allá al ge ne -

ra li zar la re la ción has ta con si de rar que se puede “Comprender a todos

los aspectos de la sociedad como modos de existencia de lucha de

clases” (2005:24).

Ho llo way se ocu pa de re co no cer la lu cha de cla ses como om ni pre -

sen te por que está allí don de está el ca pi tal, y como el ca pi tal sub su me

todo, en ton ces la lu cha de cla ses está en to dos la dos (2004 y 2004a,

2005). El pro ble ma mas no ta ble no es ver lu chas de cla se por do quier

como un a prio ri his tó ri co, sino sus con se cuen cias en tér mi nos epis te -

mo ló gi cos por que si todo es lu cha de cla ses en ton ces ya el mis mo con -

cep to no nos ayu da de ma sia do, com pren der todo es no com pren der

nada. En efec to, el con cep to abar ca tan to que pier de es pe ci fi ci dad, ge -

ne ra la im po si bi li dad de ana li zar em pí ri ca men te las lu chas y los su je tos

con cre tos con sus si mi li tu des pero tam bién con sus no ta bles di fe ren cias.

Ho llo way cri ti ca a Ne gri y a Hardt por di sol ver la dia léc ti ca. Y

aun que es cier to que Ho llo way la in tro du ce en su con cep ción de las for -
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mas de afir ma ción de la ne ga ción de las sub je ti vi da des re bel des, es de -

cir, en su con cep ción de “rea li dad so cial”; tam bién es cier to que se ol vi -

da de su uti li za ción me to do ló gi ca. Es de cir, si la dia léc ti ca ope ra en un

es que ma de con cre to-abs trac to-con cre to, Ho llo way pri me ro con ci be lo

abs trac to y lue go uti li za lo con cre to para res pal dar sus de seos e in tui cio -

nes. En este as pec to el au tor ima gi na a par tir de sus de seos una se rie de

axio mas, hi pó te sis y pos tu la dos para lue go aco mo dar una “base em pí ri -

ca” que res pal de su teo ría. El au tor que tan to cues tio na la cien cia ter mi -

na por adop tar in tui ti va men te una for ma de fi cien te del ya en crisis

positivismo. Los equívocos a los que arriba son evidentes.

Esta ca ren cia de sus ten to epis te mo ló gi co im pi de la rea li za ción de

in ves ti ga cio nes que sin per der la ri gu ro si dad pro pon gan for mas teó ri cas 

y me to do ló gi cas crea ti vas para fun gir como al ter na ti vas a los ve tus tos

cá no nes es tán dar de teo ría y com pro ba ción. El con jun to de im pac tan tes

afir ma cio nes pue den cau sar ma yor o me nor sim pa tía pero di fí cil men te

per mi tan tra du cir se en un pro gra ma de in ves ti ga ción que cons tru ya co -

no ci mien to so cial men te re le van te. Pero el ex tra vío epis te mo ló gi co tal

vez no sea el más la men ta ble, tam po co las afir ma cio nes de ca rác ter teó -

ri co, las cua les por pro ve nir de co rrien tes crí ti cas só li das pue den in ci tar

al de ba te se rio que tras cien da el es ta do aní mi co de los au to res6. El pro -

ble ma es la con se cuen cia his tó ri co-po lí ti ca a la que nos con du ce, en

efec to, tras un re tó ri ca in cen dia ria se es con de una fun cio na li dad al pen -

sa mien to do mi nan te, una in ca pa ci dad de pen sar más allá de lo que las

agen das neo li be ra les pro po nen y una es tra te gia de confrontación que

sugiere a los movimientos sociales abandonar el terreno del Estado con

la consecuencia de su debilitamiento.

6. Crítica de la razón para-postmoderna

1) Un pun to de par ti da en el ale ga to Para-Post mo der no es la ten -

den cia del mun do ac tual ha cia la fle xi bi li dad del tra ba jo, re du ci da a la

vo la ti li dad de las ocu pa cio nes, es de cir, los tra ba jos son efí me ros en

tiem po, es pa cio y ca li fi ca cio nes ne ce sa rias. Es cier to que en el mun do

neo li be ral el con cep to de fle xi bi li dad se ha con ver ti do en cla ve para en -

ten der los cam bios en mer ca dos de tra ba jo, pro ce sos pro duc ti vos y re -

gu la cio nes la bo ra les. Pero no hay un sólo con cep to de fle xi bi li dad la bo -

ral y en la propia realidad coexisten varias flexibilidades:

a) La pri me ra, que es la que se di fun dió a raíz de la gran trans for ma ción

de ini cios de los ochen ta, la To yo tis ta. Es de cir, cen tra da en el uso de

la fuer za de tra ba jo en el pro ce so pro duc ti vo. En esta fle xi bi li dad lo

prin ci pal no es la agi li dad de la ge ren cia para in cor po rar o ex cluir tra -

ba ja do res (fle xi bi li dad ex ter na o nu mé ri ca), sino el uso más ra cio nal

de la fuer za de tra ba jo den tro del pro ce so de tra ba jo. No se tra ta en
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prin ci pio de la fle xi bi li dad de la in se gu ri dad en el em pleo sino del

des gas te más in ten so con mo vi li dad in ter na, po li va len cia, ma yo res

ca li fi ca cio nes, iden ti dad con la em pre sa. Es la fle xi bi li dad pro pa gan -

di za da en re la ción con las nue vas for mas de or ga ni za ción del tra ba jo,

que no se ría si nó ni mo de ines ta bi li dad en el em pleo por que re sul ta ría

con tra dic to ria con la bús que da de fi de li dad y ape go a la em pre sa.

Esta fle xi bi li dad exis te, po si ble men te re du ci da a la capa pro te gi da de

tra ba ja do res en em pre sas rees truc tu ra das y no hay ar gu men tos de

peso para afir mar que de sa pa re ce rá por la vía de su con ver sión en tra -

ba ja do res in se gu ros, por que el nú cleo de los pro ce sos de pro duc ción

de em pre sas de pun ta no pue de fun cio nar con la má xi ma fle xi bi li dad, 

es pe cial men te con má xi ma ines ta bi li dad de su mano de obra más

calificada.

b) Por otro lado, está la fle xi bi li dad en el mer ca do de tra ba jo. En este

cam po se han im pues to pro pia men te las con cep cio nes neo clá si cas de

eli mi na ción de ri gi de ces para el en cuen tro en tre ofer ta y de man da de

tra ba jo. Estas ri gi de ces, se gún esta con cep ción, pro vie nen prin ci pal -

men te de las le yes la bo ra les y de se gu ri dad so cial y por el ca rác ter

mo no po lis ta de los sin di ca tos en la con tra ta ción de la mano de obra.

La so lu ción es muy sen ci lla, eli mi nar ri gi de ces ta les como: sa la rio

mí ni mo, in ter ven ción sin di cal en la con tra ta ción de per so nal, in dem -

ni za cio nes por des pi do, li mi ta cio nes a las jor na das de tra ba jo, etc.

Otros as pec tos se cun da rios pue den in cluir se, como pro por cio nar in -

for ma ción a ven de do res y com pra do res de fuer za de tra ba jo acer ca

del mer ca do la bo ral para que sus de ci sio nes se acer quen al ideal del

ac tor ra cio nal. Como par te de esta fle xi bi li dad se en cuen tra sin duda,

la sub con tra ta ción y las fa ci li da des para el des pi do de tra ba ja do res.

Pero, en todo caso, es tos dos as pec tos que se re la cio nan con los usos

Para-Post mo der no de la fle xi bi li dad son solo una par te del con cep to

de fle xi bi li dad del mer ca do de tra ba jo.

c) La fle xi bi li dad Pos for dis ta (Amin, 1994) o de las Nue vas Re la cio nes

de Tra ba jo. Se tra ta de pro pues tas que han sur gi do prin ci pal men te del 

mun do aca dé mi co -Re gu la cio nis mo y Teo ría de las Nue vas Re la cio -

nes de Tra ba jo- que asu men la ne ce si dad de la fle xi bi li dad pero ne go -

cia da en tre ge ren cias y sin di ca tos con be ne fi cios mu tuos. Esta fle xi -

bi li dad ni si quie ra es men cio na da en la Para-Post mo der ni dad.

Es de cir, hay un uso par cial, sim pli fi ca do y uni la te ral del de ba te

ac tual acer ca de la fle xi bi li dad del tra ba jo por par te de los Para-Post mo -

der nos. En esta co rrien te se asu men como ine vi ta bles ten den cias ha cia

esa fle xi bi li dad como ines ta bi li dad que en las teo rías más se rías so bre el

tema se en cuen tra en de ba te. Está en de ba te el tema de sí hay una con -

ver gen cia o di ver gen cia en mode los de pro duc ción o re la cio nes la bo ra -

les (que in clu yen a la fle xi bi li dad). Está en de ba te sí la má xi ma fle xi bi li -

dad en el sen ti do neo clá si co con du ce a la má xi ma pro duc ti vi dad, está en 

de ba te si en to dos la dos por igual se han des man te la do las pro tec cio nes
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la bo ra les y so ciales -el con tras te entre la reestructuración en Europa

occidental y en los Estado Unidos.

Aun que uno de los fo cos prin ci pa les de in te rés y de ba te aca dé mi -

cos ac tua les es la ex ten sión y la for ma de me di ción de la in se gu ri dad e

ines ta bi li dad, los Para-Post mo der nos no re to man los es tu dios se rios

acer ca de las ten den cias em pí ri cas de esa fle xi bi li dad sin es ta bi li dad en

la ocu pa ción. De esta ma ne ra, Sen net asu me sin más que en los Esta dos

Uni dos solo el 5% de la fuer za de tra ba jo se en cuen tra en es tas con di cio -

nes. Estu dios in de pen dien tes más se rios lle gan a la con clu sión de que en 

Eu ro pa oc ci den tal se ha in cre men ta do pero que pre do mi nan los tra ba ja -

do res tí pi cos. En el ter cer mun do los atí pi cos pue den pre do mi nar, pero

no se tra ta de la nue va eco no mía en ge ne ral, sino de un an ti guo sec tor in -

for mal que se re pro du ce jun to a otros re cien tes y que sus trabajos no

pueden considerarse que formen parte de ninguna nueva economía.

2) La an ti gua po lé mi ca acer ca del sec tor in for mal ha ten di do a to -

mar la for ma de opo si ción en tre tra ba jo tí pi co y atí pi co. Los Para-Post -

mo der nos, sin pro fun di zar, to man de esta po lé mi ca como cen tral la fle -

xi bi li dad en la tra yec to ria la bo ral. Sin em bar go, la po lé mi ca es nue va -

men te más am plia, no solo se in clu ye en lo atí pi co la ines ta bi li dad en el

em pleo, sino la dis mi nu ción de pres ta cio nes y de as pec tos cu bier tos por

la se gu ri dad so cial, así como el no te ner or ga ni za ción que los re pre sen te. 

Lo mis mo, la in se gu ri dad en el em pleo in vo lu cra el tipo de con tra to, a

tiem po par cial o com ple to, tem po ral o de fi ni ti vo, por ejem plo, se pue de

te ner con tra to tem po ral re no va ble en el mis mo lu gar de tra ba jo o no. Na -

die pon dría en duda el au men to de la in se gu ri dad la bo ral, pero los

Para-Post mo der nos no pue den de mos trar que en el mun do de sa rro lla do

in vo lu cre a la ma yo ría de los ocu pa dos -en el sub de sa rro llo ha sido fre -

cuen te que esta in se gu ri dad fue ra ma yo ri ta ria pero en ge ne ral no está

aso cia da con la gran em pre sa ca pi ta lis ta, sino con el em pleo fa mi liar y al 

au toem pleo-. No se en tra tam po co, por que nun ca se hace un es tu dio es -

ta dís ti co por me no ri za do, a ana li zar las ten den cias del tra ba jo atí pi co por 

ra mas, ta maños de em pre sas, gé ne ro, et nia. Ade más, por esta uni la te ra -

li dad, se des cui dan otras trans for ma cio nes ha cia el tra ba jo atí pi co igual

o más im por tan tes, como es la ex ten sión de ser vi cios que in vo lu cran al

clien te en el mis mo mo men to de la pro duc ción -pro duc ción in ma te rial-

que pue den im pli car tra ba jos in se gu ros o no, pero que in cor po ran otra

di men sión de ati pi ci dad con res pec to de la lí nea evo lu ti va del tra ba jo in -

dus trial -ta ller ma nu fac tu re ro-gran in dus tria ma qui ni za da-Tay lo ris mo

for dis mo-To yo tis mo- y que abren in te rro gan tes acer ca de los mode los

de pro duc ción y sus im pli ca cio nes para el tra ba jo en la pro duc ción in -

ma te rial -pro duc ción, cir cu la ción y con su mo apa re cen en el mis mo

acto, re quie ren de la par ti ci pa ción del con su mi dor y el pro duc to no se

pue de al ma ce nar-, has ta la pro duc ción pre do mi nan te men te de sím bo -

los. Es de cir, así como la re cu pe ra ción para-post mo der na de la po lé mi ca 

so bre la fle xi bi li dad es muy par cial sus pro yec cio nes a fu tu ro también lo 
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son, porque un supuesto mundo flexible no siempre implica la

fugacidad en el tiempo de una ocupación. La literatura Pa ra-Post mo der -

na no será la que guíe al estudioso en estos fascinantes problemas,

porque sus proposiciones no solo son tomadas de segunda o tercera

mano sino con una visión muy unilateral e ideológica.

Implí ci ta men te los Para-Post mo der nos ma ne jan un su pues to de

con ver gen cia en los mer ca dos de tra ba jo ha cia esa fluc tua ción en las ca -

rre ras ocu pa cio na les, pero esta pro po si ción no pue de asu mir se sin pro -

bar ha cia dón de se di ri gen los mode los de pro duc ción en la indus tria y

so bre todo en los ser vi cios, ten den cias que hoy son ob je to de una dis cu -

sión que no pue de ser ig no ra da. El ni vel más abs trac to de la po lé mi ca de

con ver gen cia o di ver gen cia, im pli ca re co no cer que ins ti tu cio nes, ac to -

res, cul tu ras lo ca les o na cio na les in flu yen en la lo ca li za ción y ca rac te -

rís ti cas de los seg men tos de las ca de nas glo ba les de pro duc ción, ori gi -

nan do hí bri dos o bien nue vos mo de los de acuer do con di chas con di cio -

nes lo ca les. En otro ni vel, las su pues tas ten den cias ha cia el “tra ba jo lí -

qui do” de pen den tam bién de an ti guas y nue vas ins ti tu cio nes, po lí ti cas

gu ber na men ta les y re sis ten cia de ac to res o ne go cia cio nes que no han

ter mi na do. Esta com ple ji dad en el pro ble ma de la pre dic ción acer ca del

futuro del trabajo será inútil buscarla en los Para-Postmodernos, para los 

que, como dice Beck, el riesgo “llegó para quedarse”.

3). Uno de los pun tos más dé bi les tan to en la teo rías Post mo der nas, 

como del fin del tra ba jo y en las doc tri nas Para-Post mo der nas es el de la

cons ti tu ción de la iden ti dad. Bau man (2005) es cri bió un li bro so bre el

tema y to dos es tos au to res se re fie ren a la pér di da de iden ti dad de los tra -

ba ja do res por la frag men ta ción de las ocu pa cio nes y las bio gra fías y su

vo la ti li dad, que pro du ci ría su per fi cia li dad en las re la cio nes cara a cara,

la quie bra de la iden ti dad só li da y su sub sti tu ción por una iden ti dad “lí -

qui da” y de “co mu ni da des de guar da rro pa”. Esta tran si ción ge ne ra trau -

mas, pero se gún Bau man, “es la ex clu sión más que la ex plo ta ción... la

que sub ya ce en la po la ri za ción so cial, la de si gual dad, la hu mi lla ción, el

su fri mien to y la po bre za” (p. 92); es de cir, los ac to res y po de res que dan

os cu ros; se des ta ca no al gran ca pi tal mul ti na cio nal o fi nan cie ro, sino a

un am bi guo “sis te ma” y fren te al cual la identidad líquida es

potencialmente liberadora (p. 21), y “no se puede otra cosa” (p. 118).

Será inú til bus car en Para-Post mo der nos de se gun da ca te go ría una

teo ría de la iden ti dad lí qui da más pro fun da que en el más só li do de es tos

que es Bau man. La pri me ra con si de ra ción que ha bría que ha cer es la an -

ti cua da pers pec ti va es truc tu ra lis ta pre sen te en la doc tri na so bre la cons -

ti tu ción de iden ti da des. Se rían las po si cio nes ocu pa cio na les, so bre todo, 

que al va riar ex pli ca rían la li cue fac ción de las iden ti da des. Por otro

lado, la pre sen cia de una Antro po lo gía de las pe queñas co mu ni da des

que cen tran su iden ti dad en las re la cio nes cara a cara en tre sus miem -

bros. Las es truc tu ras ocu pa cio na les pue den in fluir en las iden ti da des,

pero en tre esas po si cio nes y la crea ción de un sen ti do de iden ti dad me -
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dia un pro ce so de cons truc ción -no de de duc ción o de ri va ción a par tir de 

las es truc tu ras- en el que pue den in fluir otras es truc tu ras de las em pre sas 

-tec no lo gía, or ga ni za ción del tra ba jo, re la cio nes la bo ra les, cul tu ras la -

bo ra les y ge ren cia les- y es pa cios ex traem pre sa como la fa mi lia, la es -

cue la, la re li gión, etc. Es de cir, la in ter ven ción de es truc tu ras que no de -

ter mi nan sino pre sio nan ha cia iden ti dad só li da o lí qui da no pue de re du -

cir se a la ocu pa ción. Ade más, los su je tos so cia les no sim ple men te in te -

rio ri zan los có di gos de la cul tu ra de acuer do con su si tua ción sino que

los “pro ce san” para crear con fi gu ra cio nes con cre tas para dar sen ti do a

las si tua cio nes con cre tas. En el caso de la iden ti dad, vis ta como una con -

fi gu ra ción que pone en jue go có di gos cog ni ti vos, mo ra les, es té ti cos,

sen ti mien tos, for mas de ra zo na mien to co ti dia no, no pue de ver se como

un en si mis mo, sino que siem pre es con res pec to de algo y en el tema que

in te re sa, para la cons ti tu ción de su je tos co lec ti vos. Esta iden ti fi ca ción

co lec ti va no pue de ba sar se so la men te en la co mu ni dad cara a cara y las

po si bles si mi li tu des sino que im pli ca siem pre unos pro ce sos de abs trac -

ción de la di fe ren cia, de las di fe ren cias entre ocupaciones, condiciones

de trabajo, contrato definitivo o temporal, entre ramas, entre industria y

servicios y eventualmente entre trabajo asalariado y por su cuenta. En el

pasado sucedió, no hay razón teórica sólida para pensar que en el futuro

no pueda suceder.

Por otro lado, no es con di ción ne ce sa ria una só li da iden ti dad ac tual 

para la cons ti tu ción fu tu ra de su je tos só li dos. Pri me ro, por que la iden ti -

dad tam bién se cons tru ye en lo ex traor di na rio de la ac ción co lec ti va, a

tra vés de pun tos de ig ni ción que pue den de sen ca de nar pro ce sos rá pi dos

y no ve do sos de iden ti fi ca ción de ami gos y ene mi gos, de ge ne ra ción de

pro yec tos y or ga ni za cio nes. Por otro lado, las iden ti da des muy só li das y

tra di cio na les de ca rác ter gre mial, ba sa das en la con fian za del cara a

cara, pue den ser un obs tácu lo en la cons ti tu ción de su je tos so cia les, que

pue den re que rir de la rup tu ra con có di gos de la cul tu ra que pue den em -

pu jar hacia la aceptación del orden en lugar de su transformación.

En po cas pa la bras, no es im po si ble la iden ti dad y la cons ti tu ción de 

su je tos so cia les en tre tra ba ja do res de ocu pa cio nes he te ro gé neas, la he te -

ro ge nei dad siem pre exis tió y no fue un obs tácu lo ab so lu to en el pa sa do,

tam po co es una con di ción lo só li do de las re la cio nes cara a cara. La ines -

ta bi li dad di fi cul ta la or ga ni za ción co lec ti va -por ejem plo los emi gran tes 

in ter na cio na les que pue den sen tir se iden ti fi ca dos en su con di ción de

mar gi na dos y te ner di fi cul ta des para ex pre sar se co lec ti va men te-, pero

no la im po si bi li ta de ma ne ra ab so lu ta, hay mu chos con trae jem plos en

los Esta dos Uni dos o en Eu ro pa. Tam po co se pue de de mos trar que los

tra ba ja do res atí pi cos no pue den de sa rro llar iden ti fi ca cio nes y ac ción co -

lec ti va, in clu yen do los no asa la ria dos -los sin tie rra en Bra sil, pi que te ros 

en Argen ti na, co ca le ros en Bo li via, etc.- e in clu so no se de mues tra que

no pue den for mar se fren tes de su je tos tí pi cos y atí pi cos -in dí ge nas, co -

ca le ros, mi ne ros en Bo li via. Tal vez los Para-Post mo der nos si gan pen -
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san do con ca te go rías “zombi” de formas de lucha, de acción colectiva,

de demandas y de organización de los trabajadores asalariados típicos,

cuando nuevas han surgido.

4) La con cep ción im plí ci ta en la Para-Post mo der ni dad acer ca de

las fuer zas mo tri ces de la trans for ma ción ac tual del ca pi ta lis mo son

poco cla ras, a ve ces es un im per so nal sis te ma (el mun do del tra ba jo de

Ha ber mas), a ve ces apa re cen las mul ti na cio na les, en todo caso pa re cie ra 

que es la lu cha en tre bu ro cra ti za ción del ré gi men an te rior y li ber tad en

la fle xi bi li dad ac tual. Implí ci ta men te se acep ta que en esta lu cha los tra -

ba ja do res no tu vie ron mu cha voz pero po drían fa vo re cer se de la fle xi bi -

li dad como con se cuen cia ines pe ra da del cam bio de sis te ma. Su teo ría de 

las bu ro cra ti za ción es muy ele men tal, no pasa de en tre sa car, en for ma

nada ori gi nal, afir ma cio nes de We ber acer ca de la jau la de hie rro o de

las teo rías de or ga ni za cio nes y su crí ti ca a la or ga ni za ción bu ro crá ti ca,

para con si de rar que la fle xi bi li dad ac tual y fu tu ra tie nen gran des po ten -

cia li da des li be ra do ras. En el fon do hay una apo lo gía del neo li be ra lis mo, 

aun que re co noz can los daños cau sa dos en la tran si ción. Así, las re for -

mas que pro po nen son una par te in subs tan cia les y pue den con vi vir sin

cam biar la in se gu ri dad neo li be ral, como la de con ver tir a los sin di ca tos

en agen cias de co lo ca ción de sus de sem plea dos. Pero otras im pli can una 

“lí qui da” uto pía del ar te sa no -el que pro du ce no sim ple men te para ven -

der sino que se sien te rea li za do en su obra- y de cuar tos o quin tos sec to -

res de tra ba jo no mer can ti les -hay que rei vin di car que la so cie dad con si -

de re como tra ba jo ac ti vi da des que no generan productos para la venta-

sin atreverse a plantear como Marx en el siglo XIX o Gortz a finales del

XX, el fin del trabajo para la venta. Es decir, la utopía Para-Postmoderna 

es “lí qui da”.

5) La Epis te mo lo gía ex tra via da. El as pec to más im por tan te de las

doc tri nas Para-Post mo der nas es pro ba ble men te la rei vin di ca ción de la

frag men ta ción Post mo der na y un con cep to im pre sio nis ta de co no ci -

mien to. En cuan to a la frag men ta ción Post mo der na va en con tra de toda

idea de To ta li dad -todo ar ti cu la do- sea como mo de lo, sis te ma, es truc tu -

ra. Fren te a es tas ideas Mo der nas se es gri me la no ar ti cu la ción, la frag -

men ta ción del todo. Es cier to que el pos tu la do de todo ar ti cu la do es on -

to ló gi co y que no pue de ser ve ri fi ca do, pero tam po co el de todo de sar ti -

cu la do y, en todo caso, ha bría mu chos con trae jem plos de ar ti cu la cio nes

par cia les. Entre una con cep ción de todo ar ti cu la do, en par ti cu lar como

sis te ma hi po té ti co de duc ti vo y todo de sar ti cu la do, hay otras po si bi li da -

des. Una de es tas es el res ca te del con cep to an ti guo de con fi gu ra ción,

que a ve ces ha sido uti li za do como red de re la cio nes so cia les, otras

como per fil de ca rac te rís ti cas del ob je to, y Luh man lo en ten dió como las 

re la cio nes del sis te ma con el en tor no, pero es po si ble pen sar lo den tro de

la po lé mi ca sis te ma-frag men ta ción. En este sen ti do se pue de pro po ner

un con cep to de con fi gu ra ción que fle xi bi li ce las re la cio nes rí gi das en tre

los com po nen tes de un sis te ma, es de cir, que en tre los di ver sos ele men -
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tos a con si de rar se abra la po si bi li dad de re la cio nes du ras -cau sa les, fun -

cio na les o de duc ti vas- o bien las blan das -prác ti cas, ar gu men ta les, yux -

ta pues tas, coe xis ten tes, dis con ti nuas, con tra dic to rias. Un con cep to así

de con fi gu ra ción (De la Gar za, 2001) pue de uti li zar se tan to para ana li -

zar las re des so cia les, como las re la cio nes de con cep tos en la Teo rías y

en es pe cial las re des en tre có di gos de la cul tu ra para dar sig ni fi ca do por

par te de los su je tos a las si tua cio nes con cre tas. De esta ma ne ra, lo in sos -

te ni ble de la hi pó te sis de la de sar ti cu la ción to tal, se pue de sus ti tuir por la 

con fi gu ra ción como ar ti cu la cio nes par cia les du ras y blan das, sin pre su -

pues to de ar ti cu la ción uni ver sal, ade más de con si de rar que las ac cio nes

pue den even tual men te ar ti cu lar lo no vin cu la do o de sar ti cu lar lo ar ti cu -

la do. En esta lí nea los su je tos so cia les no es tán ni cons ti tui dos a prio ri ni 

su cons ti tu ción ga ran ti za da por nin gu na es truc tu ra, pero es di fe ren te a

plan tear la on to lo gía de la in ca pa ci dad de ar ti cu la cio nes pre sen tes o fu -

tu ras, es de cir, no hay su je to con ta reas prees ta ble ci das por la mano in vi -

si ble de la His to ria, pero tam po co la His to ria ha ter mi na do ni mu cho

me nos la for ma ción de sujetos del Trabajo o del no trabajo.

Lo an te rior se re la cio na con el con cep to de cien cia, no es lo mis mo

afir mar que el pro yec to del em pi ris mo ló gi co fra ca só y que no hay la po -

si bi li dad de un cri te rio ta jan te de de mar ca ción en tre cien cia y me ta fí si ca 

y, por tan to, que las teo rías cien tí fi cas no tie nen la for ma de sis te mas hi -

po té ti cos de duc ti vos ce rra dos se mán ti ca men te al len gua je or di na rio o a

otras teo rías, a pro cla mar el fin de la cien cia en aras de jue gos lin güís ti -

cos de po der, de tal for ma que las for mas de “de mos tra ción” Para-Post -

mo der na val drían lo mis mo que otras más sis te má ti cas (Mou lli nes,

1988). Por el con tra rio, en tre cien cia y no cien cia pue de ha ber más bien

un con ti nuum con fil tra cio nes de una a la otra y vi ce ver sa, en don de las

teo rías to man las for mas de con fi gu ra cio nes más que de sis te mas y que

toda cien cia es in ter pre ta ti va. Los Para-Post mo der nos, a di fe ren cia de

los Post mo der nos ra di ca les, no ha cen gala de ag nos ti cis mo ex plí ci to,

pre ten den de cir algo acer ca de la rea li dad del Tra ba jo, aun que, a ve ces,

como en Bar man caen en la pri me ra po si ción.

Los para-post mo der nos ha cen un uso ex ten si vo de me tá fo ras y sí

fue ran con se cuen tes con la Post mo der ni dad jus ti fi ca rían el uso de és tas

sin je rar qui zar con cual quier otro dato o ar gu men to pues to que los len -

gua jes no ten drían la ca pa ci dad de de cir de una rea li dad ex ter na que ni

si quie ra sa bría mos si exis te. Sin em bar go, la im pre sión, el len gua je me -

ta fó ri co, la emo ti vi dad, pa re cie ran ser usa dos en este caso para pro bar

hi pó te sis como en el po si ti vis mo. Al res pec to ten dría mos que de cir que

los su pues tos me ta teó ri cos y las me tá fo ras siem pre han te ni do un pa pel

en la cien cia, pero como pun to de par ti da ha cia teo ri za cio nes que, aun -

que casi nun ca lle gan a ser sis te mas hi po té ti cos de duc ti vos, per mi ten

avan zar en el con ti nuum en tre len gua je or di na rio y el cien tí fi co de ni ve -

les de la xi tud a otros de du re za. Por ejem plo, si tan to in te re sa el tra ba jo
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atí pi co y en es pe cial las ocu pa cio nes ines ta bles, lo mí ni mo se ría ha cer o

ba sar se en in ves ti ga cio nes ri gu ro sas de su ex ten sión y ca rac te rís ti cas.

Tam bién se ría inú til bus car en es tos “teó ri cos” al gu na pro fun di za -

ción acer ca de cómo se cons ti tu yen los su je tos so cia les, de cómo se re la -

cio nan en for ma no es truc tu ra lis ta es truc tu ra, sub je ti vi dad y ac ción so -

cial, les bas ta con ne gar el es truc tu ra lis mo que es ta ba, sin du das, en mu -

chas teo rías so cia les mo der nas, en las que el su je to apa re cía de ter mi na -

do en su pre sen te y su fu tu ro, pero ese tiem po pasó y otras con cep cio nes

sub sti tu ye ron a las es truc tu ra lis tas -agen cia, elec ción ra cio nal, sis te mas, 

her me néu ti ca ac tual-, nin gu na dis cu sión se ria encontraremos entre

estos autores de libros de ae ro puer to.

Se rea fir ma la te sis de Ca llí ni cos apli ca da aho ra a la Para-Post mo -

der ni dad, más que una teo ría ve ri fi ca ble, se tra ta de un es ta do de áni mo

pro ve nien te de la de rro ta de los tra ba ja do res con el neo li be ra lis mo, que

ha pe ne tra do en la in te lec tua li dad que fue pro gre sis ta y que está im bui da 

de un gran pe si mis mo y un ren cor por que la cla se obre ra clá si ca no cum -

plió con las ex pec ta ti vas que an ti guas teo rías mo der nas le asig na ban y,

sin em bar go, ¡el neo li be ra lis mo ha em pe za do ya a dar muestras de

agotamiento!
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RESUMEN

Se ana li zan las pos tu ras de Sen net, Bau man, Beck, Ne gri y Ho llo -

way quie nes for man par te de los in te lec tua les que han ad qui ri do ma yor

di fu sión en los úl ti mos años en el tra ta mien to de las trans for ma cio nes de 

la or ga ni za ción del tra ba jo en las so cie da des ca pi ta lis tas. Vie jos fe nó -

me nos que han ad qui ri do pre pon de ran cia en el nue vo mo de lo de acu mu -

la ción, como lo son la ex ter na li za ción y la he te ro ge nei dad ocu pa cio nal,

son tra ta dos como ex pre sión de un nue vo or den so cial que se ca rac te ri za 

por la frag men ta ción de la vida so cial, una de cu yas prin ci pa les con se -

cuen cias se ría que el tra ba jo ha de ja do de ser un eje im por tan te en la

cons truc ción de la iden ti dad. Se muestra cómo, de trás de “la so cie dad

del ries go”, de la asi mi la ción en tre fle xi bi li za ción, pre ca ri za ción y pér -

di da de la iden ti dad, del en fo que con que ana li zan los cam bios en cur so,

se es con de una pro pues ta ideo ló gi ca que no se di fe ren cia de la

neo li be ral.

Pa la bras cla ve: Fle xi bi li za ción - Para-post mo der nos - Post-for -

dis mo - Post-mo der ni dad - Pre ca rie dad la bo ral.
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ABSTRACT

The po si tions of Sen net, Bau man, Beck, Ne gri and Ho llo way who

be longs to the in te llec tuals who have be co me more wi dely re cog ni zed

in re cent years in dea ling with the chan ges in the or ga ni za tion of work in 

ca pi ta list so cie ties are analyzed. Old phe no me na that have gai ned pro -

mi nen ce in the new mo del of ac cu mu la tion, such as out sour cing and oc -

cu pa tio nal he te ro ge neity, are trea ted as an ex pres sion of a new so cial or -

der which is cha rac te ri zed by frag men ta tion of so cial life, one of who se

main im pact would be that Work has cea sed to be an im por tant fo cus in

the cons truc tion of iden tity. It shows how, af ter the “risk so ciety” of as -

si mi la tion bet ween fle xi bi lity, in se cu rity and loss of iden tity, with the

ap proach that analy zes changes in course, hides a proposal ideological

no different from the neoliberal.

Key words: Fle xi bi lity - Job in se cu rity - “Para-post-mo dern” -

Post-For dism - Post-mo der nity.
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