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[Reseña] 

Etnografiando el 

trabajo desde el 

sur  
 

 

Tratado latinoamericano de 

Antropología del Trabajo / 

Adriana Gloria Ruiz Arrieta... 

[et al.]; dirigido por Hernán M. 

Palermo; María Lorena 

Capogrossi. - Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires: CLACSO; CEIL; 

CONICET; Córdoba: Centro de 

Investigaciones sobre Sociedad 

y Cultura-CIECS, 2020. Libro 

digital, PDF. 

  

Por Lucía Losano y Rodrigo Escribano* 

 

Les invitamos a leer una obra reciente que aborda desde la etnografía las problemáticas del trabajo en 

Latinoamérica. Bajo la dirección de María Lorena Capogrossi y Hernán Palermo, en esta obra colectiva 

confluyen cincuenta y dos trabajos de investigadores que apuntan a recuperar las experiencias de les 

trabajadores desde un campo disciplinar con una trayectoria relativamente reciente en América Latina: la 

Antropología del Trabajo. A veinte años de la publicación del Tratado Latinoamericano de Sociología del 

Trabajo (De la Garza Toledo, 2000), esta obra se propone recuperar el espíritu de aquella edición 

considerando las reconfiguraciones en el campo de los estudios del trabajo y adoptando una perspectiva 

etnográfica. En los aportes reunidos en el Tratado Latinoamericano de Antropología del Trabajo (2020) 

(en adelante Tratado) cobran centralidad los estudios de casos con el objetivo de dar cuenta de las 

continuidades y transformaciones en las problemáticas del trabajo en nuestro continente.  
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Como la propia obra advierte, en la lectura de las diferentes investigaciones se encuentra una 

preeminencia de trabajos realizados en Argentina, Brasil y México, aunque también se reúnen artículos 

de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú y Uruguay. El trabajo etnográfico hace 

posible que la diversidad de contextos abordados en las investigaciones del Tratado recuperen 

temáticas, enfoques y discusiones vastas; no sólo sobre temas tradicionalmente abordados sino también 

dando cuenta de los interrogantes del devenir actual de los estudios relativos a este campo disciplinar, y 

es además una guía para las futuras indagaciones en Antropología del Trabajo.  

Siguiendo la premisa antropológica de colocar como centrales las experiencias de les sujetes, los 

estudios de casos mediados por la mirada etnográfica que conforman esta obra posibilitan el acceso a lo 

cotidiano en el mundo del trabajo. Aquí es donde aparecen les trabajadores “de carne y hueso” con sus 

prácticas y experiencias, tanto en el ámbito productivo como reproductivo, las relaciones de poder que 

se entretejen, las tecnologías de disciplinamiento que pesan sobre elles y las resistencias que ponen en 

acción. Desde la complejidad de estos campos, las investigaciones de los autores que colaboraron en 

esta obra nos acercan a diferentes realidades de lo que implica ‘trabajar’ en América Latina en la 

actualidad.  

Consideramos particularmente de interés la representación en el Tratado de un fenómeno 

crecientemente reconocido desde el Estado y la academia: la economía popular. Según estimaciones, 

esta representa el 32,4% de la población económicamente activa de nuestro país (Fernández Álvarez, 

Natalucci, et al, 2021). Pensando más allá de las nociones de “trabajo clásico y asalariado”, en algunos 

capítulos de esta obra se abordan casos etnográficos de trabajadores de la economía popular 

considerando sus características distintivas así como también las luchas por su reconocimiento 

socioproductivo y de derechos. 

En este marco, la interdisciplinariedad es una de las herramientas de las que más se nutre esta obra, 

haciendo confluir diferentes miradas teóricas y metodológicas para abordar un fenómeno tan completo 

como el trabajo. Por otro lado, a partir de los diferentes casos etnográficos que se abordan es posible 

cuestionar una batería de nociones binarias como las oposiciones formalidad/informalidad o trabajo 

clásico/trabajo no clásico. Así, se posibilita repensar las relaciones y experiencias en el mundo laboral 

más allá de esos recortes y comprender las zonas grises en términos de procesos antes que situaciones 

estáticas. 

Considerando la extensión de esta obra y la diversidad de temáticas y enfoques de cada investigación, el 

Tratado se encuentra organizado en cinco ejes de análisis más una reflexión final acerca del impacto en 

el mundo del trabajo que tuvo y aún tiene la pandemia por COVID-19 en el mundo. En este sentido, a 

continuación referimos brevemente los apartados que estructuran esta obra y el universo de preguntas 

que los une. 

 

En el primer apartado, titulado “Delimitación y debates de un campo disciplinar”, el hilo conductor de los 

textos reside en las discusiones que surgen a partir de la revisión crítica de conceptos, categorías y 

variables de análisis propios de los estudios sociales vinculados al trabajo. Comenzando con una revisión 

histórica de la conformación del campo de estudios del trabajo en Latinoamérica, este eje aborda los 
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recorridos disciplinares de la Antropología del Trabajo e indaga sobre su futuro. En este sentido, también 

se revisan discusiones teóricas no solo de la propia definición de ‘trabajo’ sino también de las nociones 

de ‘clase social’, ‘sujeto trabajador’, ‘memoria’ e ‘identidad’. Por ejemplo, en el artículo “Para una 

afirmación etnográfica de la noción de clase social: reflexiones a partir de un estudio con trabajadores de 

la “economía popular” en Argentina”, Fernández Ávila recupera las experiencias de una cooperativa de 

vendedores de trenes para analizar diferentes formas de construir estrategias de organización colectiva 

para “ganarse la vida” a través de un proceso en el que la categoría de clase social se “hace, deshace y 

rehace” en el marco de relaciones sociales antagónicas. La invitación a adoptar una mirada situada es 

una dimensión que se problematiza en todo este eje y que posteriormente se hace presente en los 

diferentes casos etnográficos. Dicha  invitación se ve reforzada por la intención de evitar traspolar 

acríticamente propuestas teóricas propias de otros contextos y así afianzar al campo disciplinar de la 

Antropología del Trabajo “desde y con el sur”.  

 

Recuperando esta premisa, en el segundo apartado se abordan las formas particulares en las que la 

violencia es ejercida hacia los trabajadores en nuestro continente. Bajo el título “Las dimensiones de la 

violencia en los procesos de valorización”, este segundo eje coloca en el centro del análisis a las 

categorías de precariedad, informalidad y disciplinamiento. En este sentido, los casos etnográficos son 

contextualizados en el marco de una historia latinoamericana en donde la violencia y el disciplinamiento 

sobre las personas trabajadoras tienen dinámicas propias derivadas de su historia colonial primero y 

neocolonial después. Desde la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad contra 

trabajadores hasta las experiencias de jóvenes “Ninis” en México, este apartado se focaliza en el rol 

estructural que tienen las diversas formas de ejercer violencia y disciplinamiento a la hora de garantizar 

los procesos de acumulación y valorización del capital.   

 

El tercer eje nos propone un contrapunto del apartado anterior: “Etnografías de la organización y la 

resistencia”. Este apartado nos acerca a analizar a los trabajadores no solo vinculados al disciplinamiento 

en diferentes relaciones de poder, sino también como actores sociales que por diversas razones y con 

diferentes estrategias, resisten. Los trabajos de carácter etnográfico reunidos bajo esta temática se 

centran en las formas concretas bajo las que los trabajadores luchan por sus derechos considerando 

diferentes dinámicas de resistencia y organización. En este sentido, los casos abordados exceden las 

temáticas de las luchas sindicales para también dar lugar a las diferentes prácticas inscriptas en los 

procesos de reproducción de las relaciones entre el capital y los trabajadores que se materializan en 

formas sutiles y ocultas de resistencia. 

Esta obra nos muestra lo necesaria que es la contextualización a la hora de abordar las problemáticas del 

trabajo en América Latina. Por lo tanto, la articulación de categorías como clase social con otras como 

raza y género se hacen imprescindibles. Así, el Tratado también le otorga un gran espacio a la 

interseccionalidad, la cual se ha vuelto una perspectiva recurrente a la hora de problematizar las 

experiencias y subjetividades.  
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En el cuarto bloque, es la dimensión del género la problematizada en relación al trabajo. En los capítulos 

de este eje se puede encontrar la confluencia de los aportes teórico-metodológicos de los feminismos y 

las teorías de la interseccionalidad junto a problemáticas vinculadas a la construcción y reproducción de 

feminidades y masculinidades en el ámbito laboral. En este sentido, las jerarquías y desigualdades en 

torno al género cobran centralidad para reflexionar sobre distintos espacios y experiencias laborales. En 

el apartado “Géneros y trabajo” se pueden encontrar capítulos que abordan el trabajo comunitario, los 

cargos gerenciales de empresas, los debates en torno al trabajo sexual/trata sexual y otros análisis 

etnográficos concretos sobre invisibilización y dominación hacia mujeres en el trabajo. 

 

Por último, el Tratado concluye con una sección denominada: “Etnografiando la cotidianeidad: 

experiencias, prácticas y significaciones”. Identidades campesinas, mineras, industriales, religiosas, 

nacionales; este cierre condensa análisis situados de los sentidos, valoraciones y narrativas que 

construyen les sujetes en el marco de complejas y conflictivas formas de subjetivación. A su vez, los 

capítulos de este apartado ponen en el tapete la diversidad de escenarios latinoamericanos en los que se 

articulan relaciones laborales, formas de disciplinamiento y construcción de subjetividades para 

comprender la realidad de los trabajadores en tanto sujetes portadores de diversas categorías 

identitarias. 

Esta obra es el fiel resultado de un esfuerzo y necesidad colectiva por consolidar este espacio disciplinar. 

Desde los años ochenta, los cambios en el mundo del trabajo y su relación con otras esferas han influido 

en las valoraciones académicas acerca de la relevancia del trabajo en el capitalismo contemporáneo. La 

apoteosis de estas teorías predecía el “fin del trabajo”. Lejos de esta afirmación, la obra que motiva esta 

reseña es una respuesta “desde el sur” a este tipo de postulados. Desde la convicción de que el trabajo 

está más vivo que nunca, a partir de cada capítulo se puede vislumbrar el mapa complejo en el que éste 

se configura en Latinoamérica. El Tratado nos invita a consolidar un enfoque que propicie la 

comprensión de la complejidad del trabajo en la actualidad desde diferentes aristas que, en los ejes de la 

obra, se presentan diferenciadas sólo para su sistematización. Esta obra nos muestra que al acercarnos a 

la realidad de los trabajadores de carne y hueso, todas las categorías y problematizaciones se encuentran 

profundamente articuladas. 

Lins Ribeiro, un referente de los estudios del trabajo en el continente, señaló ante la publicación del 

Tratado que este ya había nacido clásico. La diversidad de contextos etnográficos y abordajes presentes 

en esta obra la vuelven una referencia ineludible para comprender el mundo laboral en América Latina. 

No solo porque nos aproxima a cuáles son los debates actuales en torno a esta temática sino también 

porque es la palabra de los mismos trabajadores la que cobra centralidad en un contexto continental de 

muchas urgencias. Pero además, entendemos que el Tratado propone un ejercicio reflexivo que desafía a 

la propia academia al afirmar que como investigadores debemos “incorporar a nuestras vidas aquello 

que tanto nos ha costado: el reconocimiento de nuestra propia trayectoria como trabajadoras y 

trabajadores de la ciencia” (2020, p.17). El llamado está, entonces, en asomarnos al mundo del trabajo 

desde una cercanía especial: el de sabernos parte. 
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