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EL TRABAJO UN SIGLO DESPUÉS
Rodolfo Molina517

Palabras clave: trabajo – historia – transformaciones

Introducción

El problema –mejor dicho, los problemas– del trabajo y los relacionados con él, 
como el de las jubilaciones, las prestaciones sociales, la familia y la posibilidad 
de criar hijos, suelen ser abordados como cuestiones técnicas, como problemas 
exclusivamente de eficiencia, o como de pura materia económica. La teoría 
económica lo considera uno de los tres factores de la economía junto con el 
capital y la tierra. Sin embargo, si bien se trata de una cuestión principalmente 
económica en tanto el trabajo se paga en especie o en dinero, en tanto hace 
al poder adquisitivo de los trabajadores, a la distribución de la riqueza en la 
sociedad y a la acumulación de capital, en la formas que ha ido adquiriendo 
el trabajo a lo largo de los dos siglos y medio de sociedad industrial hay otras 
dimensiones que han contado tanto, según la época, como las técnicas y las 
económicas dentro de las cuales es habitualmente considerado. Deberían ser 
tomadas en cuenta también, en esa complejidad, las condiciones político-so-
ciales de la época y el conjunto de funcionamiento del sistema capitalista.

Una perspectiva histórica

A comienzos del siglo XX coexistían en el mundo variados sistemas de re-
laciones sociales que se insertaban en los diversos lugares de la trama de la 
economía-mundo que había sido conformada por la segunda revolución indus-
trial con su correlativa división internacional del trabajo y la expansión colonial 
concomitante. 

Nuestro país fue incorporado de ese modo a la división internacional del 
trabajo que se conformó en la segunda mitad del siglo XIX. Fueron capitales 
norteamericanos, que compraron frigoríficos ingleses a partir de 1907 los pri-
meros que en la década de los años diez, y por un tiempo los únicos, incorpo-
raron la nueva forma de organización del trabajo, el taylorismo, desarrollada en 
EEUU desde pocos años antes y que se avenía perfectamente a las tareas desa-

517 Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. Correo electrónico: hec-

tor1240@yahoo.com.ar

mailto:hector1240@yahoo.com.ar
mailto:hector1240@yahoo.com.ar
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rrolladas en el frigorífico. En el Ferrocarril Central Norte se aplicó este sistema a 
principios de la década siguiente tras las huelgas de los años 1917, 1918 y 1919.

Con ese sistema se optimizaba la división del trabajo iniciada por la primera 
revolución industrial, destacada y considerada por Adam Smith la base de todo 
el nuevo sistema de producción puesto en marcha por la revolución industrial 
de su época. 

Para 1918 aparecía la primera cinta continua de producción de Ford para la 
fabricación del modelo T en serie. Ahora bien, el caso de Ford en su fundador, 
Henry, pone de manifiesto la relación entre la relación entre la maximización 
de la producción en escala con el consumo, lo que implicaba la consideración 
de la existencia de una base social que consumiría lo producido de esa manera.

En EEUU sería el creciente mercado interno conformado las clases medias 
en expansión y aún –según Henry Ford– los mismos obreros que producían el 
modelo T. En Argentina, la aplicación de la novísima tecnología laboral estaba 
dirigida al abaratamiento y estandarización de la producción más importante 
(en términos económicos y de sectores sociales nacionales involucrados, y del 
nuevo origen de los capitales que agregaban valor en la cadena productiva de 
la ganadería de invernada) orientada al mercado de exportación.

Por otro lado, en paralelo –entendido en un sentido histórico amplio, no de 
exacta sincronía– en Europa, particularmente en Alemania desde la década de 
los años ochenta del siglo XIX y en Inglaterra desde comienzos del siglo XX, se 
pusieron en vigor los primeros sistemas de bienestar social modernos, organi-
zados desde Estado que se separaban de la caridad religiosa o del apoyo que del 
Estado podían haber tenido las instituciones religiosas.

Tanto los nuevos sistemas estrictamente técnicos (taylorismo y fordismo) 
como los sociales (de bienestar social) tenían como objetivo básico elevar la 
productividad habiendo tenido en cuenta tanto las condiciones sociales in-
ternas como las externas. La Alemania de Bismark necesitaba competir con la 
industria inglesa, y para eso la calma social y la disposición obrera necesaria, al 
tiempo que la Inglaterra de principios de siglo necesitaba algo semejante en un 
momento en que ya Alemania y EEUU eran fuerte competencia. 

Es decir, en el origen de las modificaciones técnicas de los sistemas de tra-
bajo y de las relaciones obrero patronales así como de la concesión de ciertos 
beneficios sociales a los trabajadores es posible observar la presencia, en dis-
tinto tipo de combinación, según las característica de la formación económi-
co-social de que se trate, de tres tipos de factores: 1) uno principalmente téc-
nico, la organización del trabajo como división de tareas en vistas a maximizar 
el volumen y/o calidad de la producción; 2) el relacionado con las condiciones 
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sociales consideradas en relación con la parte técnica de la producción como 
con las relaciones de fuerzas políticas (en sentido amplio, social –de la polis– 
no estrictamente de partidos); 3) el conjunto del funcionamiento del sistema 
capitalista, en cuanto a la división de trabajo internacional del trabajo que en 
cada época implica, que son también relaciones entre países y Estados e inclu-
yen aquí posibilidad de acuerdos como también rivalidades.

En el período de entre guerras se expandieron las posibilidades de ambos, 
taylorismo y fordismo combinados, así también como las consideraciones de 
aumento de acceso al consumo y de beneficios sociales. Entendido esto de 
forma general, en una visión macro para los países industrializados principal-
mente, aunque no algunos beneficios sociales y políticos alcanzaron al mundo 
subdesarrollado. Parece importante tener presente acá que aunque los enfo-
ques ideologizados de los fenómenos técnicos, particularmente los que hacen 
a la producción y al consumo, suelen ser presentados como si dieran lugar a 
productos y a métodos de libre disposición por el conjunto o por la mayoría del 
género humano, lo real es que son muy diferentes los ritmos de introducción 
de nuevas tecnologías de producción según ramos de actividad, según escalas 
de capital, así como también países y sociedades en donde puedan ser introdu-
cidos. La mayor parte de los artículos de prensa, gran parte de los de revistas 
especializadas, la gran mayoría de empresarios y la totalidad de los políticos 
que hacen elogio de las nuevas posibilidades técnicas –puesto que eso son 
principalmente, posibilidades– se expresan como si no existieran ni copyright, ni 
secretos industriales, ni gap (diferencia) tecnológica entre industria pequeñas y 
grandes, entre países, entre niveles de poder adquisitivo considerados en tér-
minos monetarios como en términos demográficos. Algo semejante ocurre con 
los nuevos tipos de productos, no todos los países o sociedades acceden a ellos 
al mismo tiempo, ni tampoco están disponibles las mismas variedades de un 
mismo tipo de productos, ni siquiera las mismas marcas. También hay diferen-
cias en la introducción de los sistemas de remuneración y de otros beneficios 
sociales, en razón tanto de lo que se considera posibilidades económicas de 
implementación como de cálculos políticos de los sectores dominantes: mien-
tras en Alemania hacía veinte años que se ponían en vigor las primeras me-
didas de bienestar social, y en la –para los sectores dirigentes argentinos– la 
modélica Inglaterra introducía las primera medidas de bienestar, en Argentina 
el segundo gobierno de Roca se limitó a encargar el Informe a Bialet Massé y 
tomar nota de él, aceptando después la sanción de algunas leyes sociales pero 
sin que hubiera se tomaran medidas conducentes a una real puesta en práctica 
(por otro lado, a la inversa, en la Argentina de las últimas décadas se ha hecho 
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menos fácil que en otros países desarmar la legislación laboral sancionada en-
tre los años cuarenta y los años setenta).

Entre tanto, y más allá de la división internacional de trabajo conformada 
para la mayor parte del mundo en el siglo XIX, se dieron algunos fenómenos de 
diversidad con respecto al patrón general. Uno de ellos, quizás el más impor-
tante en la historia humana desde el siglo XVI, fue la industrialización de Japón: 
por primera vez un país no euro-norteamericano se atrevía a iniciar un proceso 
de industrialización autónoma ensayando tanto la readaptación de relaciones 
sociales anteriores como tomando ejemplos variados de países de industriali-
zación más tardía y al mismo tiempo inventando instituciones o combinaciones 
nuevas de algunas ya conocidas; e igualmente se atrevía a desafiar (llegando 
después a enfrentar) en términos de igualdad a las potencias industrializa-
das. Otro fenómeno de gran dimensión histórica fue el de los inicios de los 
movimientos de independencia en países de Asia, como India, China, Corea, y 
Vietnam entre otros. De diferente manera esos movimientos de independen-
cia también dieron lugar, aunque no de manera directa e inmediata, pero sí 
históricamente real, a la posibilidad de vías de industrialización autónomas: al 
ejemplo de la industrialización de Japón le siguió el de la Unión Soviética en los 
años treinta –no va implicado acá un elogio de los costos sociales de esos pro-
cesos de industrialización, sino señalar la novación histórica que significaron y 
la puesta en evidencia de la posibilidad de no seguir la teoría socio-histórico-eco-
nómica dominante. Los modos de sostener socialmente podían ser diferentes 
también, mientras en la Unión Soviética los costos sociales fueron según sec-
tores definidos socioeconómicamente y restringiendo el consumo individual, 
en Alemania se dio sobre sectores división simbólica sociocultural (además de 
la derrota de la revolución) pero al tiempo que buscando, en escala posible, un 
mayor consumo y bienestar de ciertos sectores medios de la sociedad. Tal como 
en EEUU, el crecimiento económico del nuevo país se produjo profundizando 
la línea de fractura socio-racial definida desde la independencia, quedaban así 
excluidos los negros de toda la ampliación del mercado de consumo (parece 
pertinente agregar que fue en las primeras décadas del siglo XX que comenzó 
la emigración de negros del sur al norte empleándose como sirvientes, músicos 
u otras actividades de servicio sin prestigio, siguiendo la creciente afluencia 
económica de las clases medias y altas; eso no ocurrió después de la guerra 
de Secesión con el desarme de la esclavitud convirtiéndose mano de obra y 
consumidores de la industria del norte como todavía es posible oír en medios 
académicos).
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No obstante todo lo necesario que es remarcar las diferencias en la ocu-
rrencia de los fenómenos sociales y económicos, y las que es posible observar 
en sus combinaciones históricas en sociedades reales, así como las marcadas 
diferencias en los ritmos de los procesos, también es posible registrar con-
temporaneidad de fenómenos político-sociales según las condiciones de las 
sociedades particulares en relación con el conjunto del funcionamiento del sis-
tema capitalista. Desde la segunda mitad del siglo XIX se fueron acentuando las 
acciones de rebelión y de repudio a las condiciones reales de la vida en muchas 
sociedades, como consecuencia de la profundización del desarrollo industrial 
y de la división del trabajo. Fue la época signada por las acciones anarquistas 
principalmente, como también socialistas (Comuna de París), grandes huelgas 
y otras acciones. Sin embargo, las consecuencias sociales de la Primera Guerra 
mundial, al mismo tiempo que condiciones emergentes de la modernización 
dieron lugar a movimientos sociales de muy distinto tipo aunque suficiente-
mente poderosos como para dejar huellas profundas, aún los que fueron de-
rrotados. A partir de 1917 se puede señalar la Revolución rusa, pero también 
otros intentos revolucionarios en países de Europa central, principalmente el 
de Alemania. El movimiento de la Reforma en Córdoba en 1918, pero también 
ese año los llamados Motines del arroz en Japón. Igualmente variados fueron 
los acontecimientos de 1919, empezando por la Semana Trágica en Buenos Ai-
res, pero debiendo destacar acá los movimientos culturales de desencadenante 
universitario e intelectual en Corea contra la antigua sociedad pero sobretodo 
contra la colonización por parte de Japón y el gran movimiento cultural chino 
que tanto buscaba la desaparición de la vieja sociedad como incluso modificar 
el idioma y del cual poco después se derivaría la formación de organizaciones 
comunistas. El movimiento de la Reforma de Córdoba cundió en el mundo 
hispano hablante en meses y algunos años siguientes. Los años veinte vieron 
una ampliación de las políticas liberal-laboristas en Inglaterra, la ampliación 
de los derechos de voto tanto en Argentina (voto femenino en la provincia de 
San Juan) como en Japón (voto universal masculino). Pero la primera posguerra 
fue también época de auge de variados movimientos culturales y estéticos de 
carácter renovador y hasta revolucionario de las costumbres, cuyos emergentes 
están hoy, sin embargo, incorporados a la vida cotidiana.

Sin embargo, la relativa mejora de las condiciones de vida y el consumo en 
algunos países y de ampliación de las políticas culturales terminaron más o 
menos abruptamente con la crisis de 1929. Aunque no resultantes directos de 
ella, los movimientos autoritarios de tipo fascistas se vieron favorecidos por las 
consecuencias sociales y económicas de la Crisis. No obstante, en plena época 
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de depresión mundial y auge proteccionismo tuvieron lugar la formación de la 
República en España y los gobiernos de Frente Unido en Francia y en Chile. Sin 
olvidar las reformas de los primeros años de gobierno de Getulio Vargas.

La Segunda guerra mundial, fue otra guerra para solucionar disputas entre 
países industrializados pero esta vez con la participación de Japón con su impe-
rio colonial y de la Unión Soviética. No podía ser de otra manera, terminada la 
guerra por predominio económico político sin distinción de sistema económico, 
se pasó al claro enfrentamiento de sistemas económicos con la Guerra Fría. 

La Revolución rusa y la Guerra Fría, si bien significaron poco (excepto la 
mejora respecto de la terrible miseria y hambre de la primera posguerra) en 
términos de mejora de mejora del nivel de vida de la población soviética tuvie-
ron el efecto del temor que provocaron en los sectores dirigentes occidentales 
de países desarrollados a posibles levantamientos sociales. En Argentina aún 
antes de terminada la guerra, y en Europa dadas las condiciones de miseria e 
inflación de posguerra. El temor al comunismo y la economía de la llamada 
reconstrucción, en un marco histórico en el que todavía eran posibles los pro-
yectos de desarrollo del capitalismo nacional, o industrialización más o menos 
autónoma, dieron lugar a la aplicación de las políticas laborales anteriores y a 
la introducción de nuevas medidas laborales y de bienestar social. Los ahora 
llamados años dorados de 1945 a 1973, con pico en los años sesenta. Para la 
mayoría del mundo capitalista, cabría agregar, pero no todo. A mediados de 
esa década el presidente Lyndon Johnson presentó el ahora poco prestigiado 
proyecto de la Gran Sociedad, cuyo fin era acabar con la pobreza en EEUU; el 
problema ya existía como para recibir ese nivel de atención; sin embargo, no 
se podría dejar de tener en cuenta los fenómenos político-sociales del gran, 
inusitado auge de los movimientos por las libertades civiles (básicamente de 
la población negra) y aún grupos políticos armados negros, y los movimientos 
contra la guerra de Vietnam. La década de los años sesenta tuvo, además, otros 
movimientos artísticos y culturales de gran repercusión hasta hoy, si bien sus 
nombres quedan olvidados. Esa década terminó con grandes movimientos po-
líticos de masas de gran rebeldía social, involucrando según los países a gran 
parte de la juventud y a intelectuales (EEUU, Francia, Japón, México) y ellos 
sumados a los movimientos obreros (Argentina) que parecieron cambiarían el 
mundo en uno mucho mejor.

No obstante, sumado todo eso a la gran crisis financiera del sistema nor-
teamericano con el fin de la convertibilidad del dólar en 1971 y la previsible 
derrota en Vietnam, para 1973 los sectores dirigentes de EEUU, Europa y Japón 
ya tenían otros planes, y no sólo el golpe de Estado en Chile o los subsiguien-
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tes en otros países de América latina. Los años dorados habían terminado. En 
1973 se reunió la Comisión Trilateral con empresarios, políticos e intelectuales 
de aquel triángulo del poder económico y político. Y en 1975 fue publicado el 
Informe sobre la crisis de la democracia (Crozier et al, 1975) en el que básica-
mente se sostenía que las poblaciones de los países democráticos, occidentales, 
reclamaban cada vez más beneficios que los Estados no estaban en condiciones 
de satisfacer. Ese era el dilema de la gobernabilidad de la democracia. Ese fue 
el inicio del mundo que conocemos hoy.

El mundo de las cuatro últimas décadas

Las deudas externas de los países latinoamericanos de los años setenta y 
ochenta, y también la de Corea del Sur y países del sudeste de Asia, ponen en 
evidencia que en el mundo no escaseaban los capitales. Antes bien sobraban. 
Se ofrecían tanto a regímenes económicamente corruptos, como el de la dic-
tadura argentina, para endeudar y fugar (Basualdo, 2017), como a dictaduras 
desarrollistas como la Corea del Sur, y en cierta forma también la de Brasil para 
ser usado en procesos de industrialización. En Argentina además del proceso de 
financierización se dio otro paralelo de desindustrialización (Schavarzer, 1996) 
que al mismo tiempo que desarmaba la naciente integración de la estructura 
industrial argentina, disminuyó la población obrera, sin contar el ataque a las 
estructuras sindicales, particularmente los cuerpos de delegados.

En el mundo industrializado tanto la toma de nota del diagnóstico del In-
forme de la Comisión Trilateral, como los postulados de economía neoclásica 
heredera de los postulados de la Sociedad Mont Pelerin fundada por Friedrich 
Hayek en 1947 es decir, ocurrió justo cuando comenzaba el auge de posguerra 
de las políticas keynesianas.

El aumento del precio del petróleo encareció la energía en los países in-
dustrializados no productores, si bien en otros como en Francia se había de-
sarrollado la energía nuclear. Las crisis del petróleo y el ciclo de baja de la 
economía dieron lugar a las compras de compañías y a la recomposición de su 
organización.

Por otra parte, en Japón el encarecimiento de la energía, el aumento del 
precio de la mano de obra y la gran disposición de capitales dio lugar al traslado 
cada vez más acelerado en los años ochenta de la producción de la industria 
japonesa a países del este y sudeste de Asia, reservando en el país la fabricación 
de productos de alta tecnología y los tramos de alta tecnología de la fabricación 
de un producto.
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Aun empresas estadounidenses comenzaron a trasladar las industrias de 
menor valor agregado a otros países, particularmente la industria textil, pro-
ductos como vaqueros y remeras.

Hasta hace pocos años era común oír decir que China era el desinflador 
del precio de la mano de obra del sistema capitalista, entendiendo por ello a 
la industria europea y norteamericana. Sin embargo, el desarrollo capitalista 
de China, se dio en sus comienzos y hasta los fines de los años noventa con la 
participación de capitales de chinos de ultramar en primer lugar y después de 
Japón, siguieron Corea del Sur y Estados Unidos. Pero desde al menos quince 
años antes el gran traslado de la industria francesa se había dado a Italia y a 
países del mediterráneo. La industria textil de Europa y Estados Unidos a Ban-
gladesh, Filipinas, y Tailandia.

El proceso fue favorecido por el abaratamiento del transporte marítimo que 
permitió la parcelación de los procesos productivos, sin que en ningún país se 
tenga control de todo el proceso de fabricación de un producto. De modo que 
el comercio exterior, aunque se hable de comercio entre países aparece como 
comercio entre grandes compañías multinacionales.

Algo semejante ocurre con la producción de artículos eléctricos y electróni-
cos y de automóviles.
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