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¡i~TRüüUCC ¡üN

El presente siglo ~o solamente ha visto el surgimiento de nuevas
proiesj.ones sino también transior~aciones muy relevantes de las
existentes al inicio del mismo~ Procesos tales como la creciente
división del trabajo~ el progresivo cambio ~ecnoloQico, las transfor-
maciones acaecidas en los procesos de trabajo y en el mercado laboral,
han contribuido a modificar sustantivamente la realidad laboral de las
profesiones y de los profesionales, originándOSE un proceso de carac-
teristicas contradictorias. Por un lado se proDujo una pérdida de
campos de trabaJo, de oesary.ollo profesional, como asimismo de ciertos
tipos de identidades. Pero paralelamente se fue ganando terreno en
otras áreas de trabajo, en otro tipo de tareas, en una forma muy
diferente de desarrollo de las capacidades adquiridas, de valoración y
significación del ejercicio profesional y también en distintas maneras
de relacionamiento con la sociedad.

La profes~ón Ouimico rarmaceU~lCO no ha sido ajena a esta trans-
formación, es más, quizás sea una de las profesiones que la ha sufrido
con mayor intensidad. Ya no queda nada de aquel QF que preparaba
artesanalmente los medicamentos en su farmacia, hoy los mismos son
fabricados por la poderosa industria farmacéutica y el QF es un
empleado. Este vertiginoso cambio ha dado lugar a transformaciones
igualmente profundas en los requerlmien~os de saoer y oe cal1TlcaCl0n
del QF~ en el carácter de las tareas que real1za~ en su .relacionamien-
to con la sociedad, como asimismo en su propia autopercepción, identi-
dad y autoestima.

En este proceso, mueren identidades y nacen o renacen otras,
muere un tipo de profesional y nace otro; es decir es un p(oceso
contradictorio~ confuso y dramático. Puede hasta incluso convertirse
en un campo de relaciones de poder entre distintas concepciones en
debate de lo que debe ser un profesional, de su ~ol y pa~ticipación en
la sociedad.

En particular ha cambiado sustancialmente el carácter de las
farmacias en las t~es ultimas décadas en nuestro pais, como asimismo
el ejercicio profesional en las mismas. El profesional integrado a su
barrio, querido y respetado por 'la sociedad y por sus colegas parece
haberse transformado en un comerciante, interesado por el lucro o en
un regente que nadie conoce, que ha dejado de tener contacto con el
publico. El ~armacéu~lcO~ para el común de las gentes, no es más el
profesional~ sino el propietario del ,establecimiento.

Las transformaciones ocurridas en el seno de la profesión DF a
nivel de las farmacias privadas han dado lugar a tal pérdida de
prestigio, Gpero no será posible revertir tal tendencia? Si el GF
perdió una forma d~. contacto con el público, Gno será posible crear
-nuevas? GEstá todo perdido o será posible inyectar de un nuevo sentido
al ejercicio profe~ional en las farmacias?

Intentando ensayar una respuesta a estas preguntas, en primera
instancia se describirán los cambios acaecidos en el ejercicio profe-
sional QF en las farmacias privadas, fundamentalmente a nivel de las
prácticas, los valores y las formas diferentes que el mismo ha adopta-
do a lo largo del tiempo. Se utilizarán para ello, los conceptos de
identidad y de formas identitarias~ En segunda instancia se describi-
rán las lógicas de acción profesional y las formas identitarias
identificables, las que permitirán efectuar una clasificación del
ejercicio profesional y de los profesionales, buscando que alguna de
ellas nos dé la pista para una salida a los interrogantes planteados.
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SüBRE LOS TERMINuS PRüFE5IüN y PRuFES¡ONAL

Los términos profesión y profesional designan conceptos socioló-
gicos relativamente recientes. Durante la Edad ~iedia existian las
profesiones estamentales: las cultas como medicina, derecho y sacerDo-
cio, que asistian a las clases altas ~ las profesiones artesanales o
gremiales que asistian a los pobres. Desde sus origenes, el conoci-
miento técnico es el rasgo distintivo de las profesiones y también una
Torma de institucionalización de funciones sociales especializadas.
Pero las profesiones en el sentido moderno nacen con la Revolución
industrial y con el auge de los estratos medios, siendo actualmente
la profesionalización creciente de la fuerza de trabajo uno de los
fenómenos caracteristicos que afectan la estructura social.

5e entiende por profesión ::la reunión de actividades especificas,
de igual orden, efectuadas por un conjunto de individuos que han
tenido una educación escolar más larga que la media de sus conciudada-
nos. La reunión se efectúa gracias a un procedimiento de coalición que
permite a esas actividades substraerse a la competencia de quien no
tenga derecho a entrar en la coalición. Las actividades, cuyo monopo-
lio se atribuye la profesión, son consideradas útiles socialmente y
éste se considera como el único experto en su campo::.

Por lo tanto, las profesiones cuentan con una serie de atributos
que son .importantes para distinguirlas de otras ocupaciones. Atributos
relativos a la estructura de ia ocupación como por ejemplo la educa-
ción formal y atributos actitudinales relacionados a la identidad
profesional y a procesos itientiiicatorios con colegas influyentes,
tomados como referentes.

Wilensky~, estudiando los aspectos estructurales de las
siones, subrayó que las ocupaciones atraviesan una serie de
para convertirse en profesiones.

El proceso de profesionalización comenzó con el ejercicio de la
profesión sin un periodo previo de aprendiiaje formal. Dicho ejercicio
podia implicar la realización de ciertas funciones tradicionales pero
también de funciones nuevas consideradas necesarias para y por el
medio social. El siguiente paso fue la organización de programas de
ense~anza que permitieran controlar tanto el acceso a la profesión
como la estandarización de su ejercicio. El tercer estadio está
constituido por la formación de las asociaciones profesionales cuya
finalidad es la definición más precisa de la naturaleza del ejercicio
profesional y la defensa de los profesionales establecidos contra
todos los no-profesionales usurpadores de las funciones reivindicadas
como las propias de dicho ejercicio. Por lo tanto~ las asociaciones
profesionales existen para proteger el monopolio e>:istente presionando
para lograr una legislación protectora y legitimante. Lo que se logra
por dos vias: mediante el logró del titulo habilitante (que implica en

~~eneral muchos a~os de estudio) y la práctica del ejercicio profesio-
nal según normas establecidas. El último paso en la profesionalización
lo constituye la adopción de un código formal de ética (la colegia-
ción) por parte de los profesionales integrantes~ código que regula
las relaciones internas a la profesión como entre profesionales y el
mundo exterior (clientes, enlpleadores, público, etc).

Tripier. (.i.995).

vjilensky, H. (1964)
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se encuentran relacionados entre si por un sentido común de identidad,
por compartir valores comunes, porque su comunicación se establece
mediante un lenguaje especifico, d1T1Cl1mente comprensl01E para el
mundo e>:terior, porque la asociación profesional y eventualmente
también algunos profesionales constituyen referentes de conducta,
porque existe cierto poder de la comunidad sobre sus miembros, etc."

La profesión y la identiciad: un problema a dilucidar

Una profesión en la vida de un ser humano constituye, más que
pr-ácticas y conocimientos determinados y especificas, una forma de ver
el mundo, una forma de ser parte y de actuar sobre el mismo y sobre
todo, tina forma de ser uno mismo. Porque los pensamientos, los valo-
res, los sentimientos y los actos de un individuo estan influenciados
e influyen a su vez sobre el medio social y sobre el medio profesio-
nal. Trabajar es fundamentalmente un hecho social, es formar parte de
un colectivo de trabajo con fines, procedimientos, inter-relaciones y
lenguaje propios. El trabajo puede atrofiar y alienar a un individuo,
pero también puede ser una instancia privilegiada de creación, de
expresión de si mismo y de desarrollo de la propia personalidad.

GCómo un profesional llega a serlo? Para contestar este interro-
gante, interesa preguntarse sobre la fuente~ el origen de los valores,
las normas culturales y las estrategias de acción de los profesiona-
les, es decir sobre el prOCESO que contribuye a producj,r determinados
fenómenos sUDje~1vos, repr-esentaciones y conductas.

Por' un lado esta el proceso de socialización profesional como
dimensión subjetiva de la experiencia y trayectoria profesional y como
fundamento de una cultura profesional. Por otro los espacios de
trabajo y su rol determinante en las actitudes y las conductas de los
actores a Este ultimo aspecto imp~ica integrar elementos tales como el
lugar especifico de desempe~o profesional, el sistema social al cual
los individuos se adaptan en función del conjunto de normas y roles
asociados y aun ~ambién la división del trabajo, la tecnoiogia y el
mercado de trabajo.

G~l lugar de trabajo es determinante en el desempe~o profesj,onal?
Los espacios laborales pueden inter~p.retarse como organizaciones que
implican un sistema social determinado por valores que comandan tanto
la orientación normativa de la acción como los roles asociados a cada
individuo segun la posición estructural que ocupa y el trabajo que
realiza en el seno de una especifica división d~l trabajo. Según un
enfoque reduccior1ista, tal sistema constituiria un centro de referen-
cia para la acción de los individuos, los actores serian -productos del
mismo y del conjunto de valores inherentes.

Pero, dicho enfoque dejaria de lado los destinos ind1vlouales de
los actores~ la interpretación que realizan ellos mismos de su situa-
ción en función de su experiencia profesional anterior y aún de sus
proyectos futuros en relación a su vida profesional.

GEntonces, es determinante la biografia individual~ Los miembros
de una profesión definen la realidad social en la cual se hallan
insertos asi como la misma ~ontribuye a definirlos a ellOS mismos. ~s
decir que ::105 actores por su experiencia profesional, presente y
pasada contribuyen a la estructuración de su profesión de pertenencia,
al .igual que la misma contrj.buye a estructurar sus propias representa-
ciones y conductas::. .!;.

Seliier, Fa Silvestre, J. (1982).



todas las ciencias
al interior de cada

En el propio proceso de reproducción cultural, ES signlTlca~lva
la exper.imentaci6n concreta e inmediata de las normas y los valores
trasmitidos pero tamo1en el aprendizaje de nuevas signlTlcaciones.
valores e ideas, capaces incluso de modificar o suplantar las anterio~
l'"'e5.

Son vallOOS ambos enfoques. Es necesario entonces articular, la
construcción social de los actores, como producto biográfico y como
producto de su comportamiento en los espacios sociales de acción
concreta. Debe tenerse en cuenta la interrelación entre los actores,
las estructuras y los procesos ae soclallzaclon.

La noción de desempeno profesional debe socializarse, en el
sentido que debe integrar el conjunto de los procesos de socializa-
ción, trayectorias educativas y profesionales al igual que las rela-
ciones sociales, los procesos de división del trabajo y oe integraclon
a organizaciones que contribuyen a definir y estructurar los espacios
de trabajo donde se desarrolla la actividad profesional.

5üBRE LH IDENTIDAD

La noción de identidad es ;;transversal a
humanas y s~ utilización es siempre problemática
una de las disciplinas conside¡"'aoas:; ~.

:;La identidad es un fenómeno que surge de la diálectica entr-e el
individuo y la sociedad. Es un elemento clave de la realidad subjetiva
y en cuanto tal se halla en una relación dialéctica con la sociedad.
La j,dentidad se forma por procesos sociales: una vez cristalizada, es
mantenida, modificc:Cda o aún reformada pOI'"' las relaciones sociales. Los
proc~sos sociales involucrados~ tanto en la formación como en el
mantenimiento de la identidad, se determinan por ia estructura social.
Reciprocamente, las identidades producidas por el interjuego del
organismo, conciencia indlvlouai y estructura social, reaccionan sobre
la estructura socj.al dada, manteniéndola, modificándola o aún reior-

vertientes que se originan en dos
sociologia: Durkheim y Weber.

mandola •..
Son dos las vertientes teóricas a considerar respecto al tema,

de los padres fundadores de la

El eje -cempoya.l

De la tradición de Durkheim proviene la concepción de la identi-~ .. - .. , , ~, ~ /. .dad que pt-ivilegia el eje 1:.empor-al, au"tool0g,...aT~co y la a,lS1:~nC10n,

entre el ser individual y el sel'" social. Durkheim entiende que el ser
indi.vidual "esta hecho de todos los Estados mentales que sólo se
refieren a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra vida
personal:: 'y. la identideld social es defi.nida como el :;sistema de
ideas, de sentimierltos y de naOl~OS que expresan en nosotros, no
nuestra perSOnaJlaaO~ sino el grupo o los grupos diferentes de que
formamos parte:; La mi~ma es producto de la trasmisión de generación
en generación de "creencias religiosas, creencias y prácticas morales,
tradiciones nacionales o profesionales y opiniones colectivas de toda

LEvi-Strauss c. (1977j.

Berger, P.; i...uckmann, T. (1979).
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clase::. 7 Esta identidad social no se deduce de"predisposiciones
psicologicas ::vagas y confusas, sino qLlE es la forma particular que
las mismas adoptan por la acción de la propia sociedad:: 0. La misma
asegura la pertenencia del individuo a la sociedad y a los diferentes
grupos sociales que la integran (familia, asociaciones de todo tipo,
profesiones, etc). El ser social se ~mpone al ser irldividual, determi-
nando comportamientos, actitudes y aún principios y valores.

Para Durkheim~ las predisposiciones innatas del ser humano son
generales y muy v~gas, incluso ¿onsidera que los instintos no deben
interpretarse como determinantes rigidos e ~nvariables de ciertas
conductas. Po~ el cont~ario~ las acciones de los seres. humanos varian
según las circunstancias, la realidad social determina no sólo la
actividad y la conciencia, sino también en gran medida el funciona-
miento del propio organismo. Es asi que tanto la actividad sexual como
la digestión están estructuradas socialmente.

DurkMeim aplica un razonamiento similar .refiriéndose a las
aptitudes profesionales. El hijo pueoe recibir de sus padres faculta-
des muy generales: ::cierta capacidad de atención, cierta dosis de
perseverancia, un sano juicio, imaginación~ etc pero cada una de
dicnas facultades .puede servir a toda clase de fines diferentes ••.. Hay
una separación considerable entre las cualidades naturales y la forma
especial que ellas deben tomar" para ser utilizadas en la vida. Es
decir qlle el porvenir no está estrechamente predeterminado por nuestra
predisposición congénita" .. a El ser humano sólo se constituye progre-
sivamente, en el curso de un lento devenir que conlienza con su naci-
.miento ..::. y termina con la muerte. Si bien cada profesión exige
aptitudes particulares y conocimientos especiales e implica la predo-
minancia de ciertas ideas, hábitos y formas de ver el mundo, no es
menos cierto que la mayoria de las veces ::noestamos predestinados por
nuestro temperamento intelectual o moral a una función determinada. El
Hombre medio es eminentemente plástico, puede ser iglJalmenie utilizado
en muy variados empleos::. 7

A esta corriente, tlOUr01Eu apor~o el concepto de hábito~ enrique-
ciéndola en forma significativa. En su irltento de explicar la relación
ent~e las prácticas y las Estructuras objetj,vas (o condiciones mate-
riales de la existencia) que constituyen el ambiente, la noción de
hábito es la que permite el pasaje o la mediación entre las mismas, es
decir el hábito permite dar cuenta de la adecuación de las prácticas
de los sujetos sociales a las estructuras. Los hábitos SE definen como
::sistemas de disposiciones duraderas, estructuras estructuradas
predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes~ es
decir, en tanto que principio de generación y estructuración de
prácticas y representaciones .... :: ~c De esta manera, los hábitos son
al mismo tiempo productos y productores de las estructuras.

El hábito entendido como ::sistema de disposiciones:: permite dar
cuenta de esa doble vertiente~ doble movimiento o doble caracteristica
de los hábitos. Al expresar ~l ~esultado de una acción organizadora y
organizada, se le confie~e un sentido próximo al término estructura;

Durkheim, E. (1974)

==- ibidem.

Ibidem •

;0..'." BOLlrdieu~ F. (.i972)
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simultáneamente se designa, una manera de ser, una propensión, una
tendencia o una inclinación. Esto permite ref¡ex~onar soore la inte-
riorización de la exterioridad (como producto de las condiciones
objetivas) y como la exteriorización de la interioridad (en tanto
organiza y le da sentido a las prácticas y contribuye de esa forma a
reproducir las estructuras).

Es decir que el hábito no debe interpretarse como la reproducción
Inecánica de las estructuras de dominación, sino por el contr-ario
80urdieu insistió en subrayar el carácter innovador, creador del
hábito: por analogia a un programa de computación, el autor entendia
que el hábito era una suerte de programa auto-corregible~ capaz de
inverltar una infinidad de soluciones que no se deducen directamente de
las condiciones de producción.

En tal sentido~ algunos autores interpretan que Bourdieu conside-
raba que las costumbres~ los hábitos y las acciones De los lnolviauos,
no deben ser entendidas COlnD una mera consecLlencia o reflejo pasivo de
las condiciones sociales o de la trasmisión cultural en los indivi-
duos~ sino como el resultado de una interiorización activa de dicha
situación objetiva. Como consecuencia~ para estos autore5~ el hábito
iraduciria la autonomia relativa de los actores en relación a las
esir.uciuras. Siendo el hábito el producto de las condiciones sociales
y también el principio generador de las pr~cticas individuales consi-
deradas como libremente eleg~aas~ Bourdieu se~ala la existencia de una
relación olalec~ica entre la trasmisión pasiva y la incorporación
activa. La identidad construida por los individuos durante el proceso
de socialización puede analiz~rse como el producto interiorizado de
las condiciones sociales ~Tactor objetivo) y como la expres~on de sus
Expectativas individuales (factor subjetivo) a la vez. De esta forma
no seria neCEsaria la distinción entre ser individual y ser social.

Siguiendo esta interpretación, las formas de socialización profe-
sional, entonces, no han de ser consideradas en el"sentido de un
proceso de aprendizaje unidimensional, en el cual los individuos
pasivamente se comportan como receptores de información (conocimientos
cientifico-técnicos~ prácticas~ valores~ normas, representaciones y
conductas a imit~r) .. Sino también como una interiorización activa y
selectiva de dicha información según sus expectativas profesionales y
su historia personal~ lo que estaria revelando una cierta autonomia de
los actores Trente a las condiciones sociales.

Basados en un enfoque teórico totalmente olTerente~ también
Berger y Luckman intentan explicar la relación entre las prácticas~
la biografia individual y el medio social.

La totalidad de la vida del individuo, su paso sucesivo a través
de diversos órdenes institucionales~ debe cobrar una significación
subjetiva, la biografia individual debe adquirir un significado que
preste plausibilidad subjetiva al conjunto. En ese sentido es el"
universo simbólico ~~ el que aporta el orden para la aprehensión
sLlbjetiva de la experiencia biográfica. El universo simbólico tiene
una función nómica u ordenadora. Ordena la historia y ubica los

~~ Como marco de referencia general integrador de
significaoos de las diversas instituciones societales y los
roles de los actores. Es una construcción cognitiva y por iD
tanto teórica~ Los universos simbólicos legitiman tanto la
biografia individual como el orden institucional. (Berger y
Luckman, obra citada).
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acontecimientos colectivos dentro de una unidad cohe~ente que incluye
el pasado, el presente y el TuturoM Respecto al pasado establece una
memoria que comparten todos los individuos socializados dentro de la
colectividad. Con respecto al futuro, establece un marco de referencia
comun para la proyección de las acciones individuales. De esa forma,
el universo simbólico vincula a las diversas generaciones en una
totalidad con significado, al mismo tiempo que posibilita el ordena-
miento de las diferentes fases de la biografia individual M

identidad tierlen varios puntos
Bourdieu, fundamentalmente la
la interiorización de la situa-

las prácticas (reflejo de lola e>:terior-ización de

la teorización de
la dialéctica entre

con
de

LOS aportes de Piaget al concepto

cian objetiva y
primero, .

El intento De superar la Oposicl0n entre la identidad colectiva
construida históricamente en y por el proceso social y la identidad
individual constituida por la biograi'ia y las lnteraCcl0nes lnOlVloua-
les, al igual que la relevancia del eje temporal en la construcción de
la identidad también es común a Bourdieu y a Piaget~

Para Fiaget el comportamiento humano aciulto no puede comprenderse
de modo cabal sin una perspectiva evolutivaM En tal sentido el desa-
rrollo mental seria una construcción continua de suceSlon de etapas o
de estados~ siendo el mecanismo de transición un p~oceso de equilibra-
ción. Este proceso opera continuamente en todos los intercambios del
sujeto con su ambiente, es el motor del cambio y de la transición.
Piaget no considera al ::equilibrio psicológico como si se tratara de
una balanza de fuerzas en un estado de reposo, sino que lo definiremos
muy ampliamente por la compensación debida a las actividades del
sujeto como respuesta a las perturbaciones externas. la perturba-
ción exterior únicamente puede ser compensada por medio de activida-
des: al máximb de equilibrio le corresponderá, por tanto~ no un estado
de reposo sino un máximo de actividades del sujeto que compensarán,
por una parte, las actuales perturbaciones~ pero, también~ por otra
parte, las perturbaciones virtuales:: •• -

Además de los tradicionales factores del desarrollo: la herencia,
el medio T1sico y el meDio social, Piaget suma un cuarto iactor~ el
factor de equ~11Drl0M Teniendb en cuenta la ""interacción fundamental
de los factores internos y E>:ternos, entonces toda conducta es una
asimilación de lo dado a los esquemas anteriores y toda conducta es al
mismo tiempo una acomodación de estos Esquemas a la actual situación.
Toda conducta tiende a asegurar un equilibrio entre los factores
internos y externos, o de forma més.gener-al, entre la asimilación y la
acomodación::. ~~

de contacto
visualización

Interesa resaltar la concepción dialéctica de desarrollo que
tiene Piaget, pues el proceso de equilibración es homogéneo y conti-
nuo~ pero, a su vez dando lugar a estados de equilibrio heterogéneos y
discontinuos. Asi, los estaaos superlores de equilibrio incorporan e
integr-an E'n una totalidad mas amplia y compleja los elementos de los
estados inferiores sin negarlos ni contradecirlos: E>:iste continuidad
entre las etapas. Pero sobre el estado nllEVD que se genera sólo se
pu~de ~fir.mar que 5er~ un estado de equilibrio mejor y más completo
que el anterior: los limites son muy amplios, dejando considerable

F"iaget, Jn ( 198:ú) •

:;,.:::: Ibidem.
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lugar para lo nuevo e imp~edescible.

Dejando de lado las distintas formaciones de Piaget y de 8our-
dieu: psicoiogia y sociologia y la influencia hegemónica que las
mismas ejercen sobre sus teorizaciones, existe un punto de diferencia
relevante entre ambos autores. i~ientras Bourdieu privilegia la conti-

,nuidad de la trayectoria del individuo, ~laget valoriza también la
discontinuidad de los estadios de desarrollo que van desde la sociali-
zación primaria (infancia) hasta la inserción social y profesionalft En
su enfoque opera tanto la continuidad como también la oesestructura-
ción-reestructuración. El tener en cuenta el pasado no sirve para
determinar las probabilidades de adopción de practlcas espec1Tlcas,
sino por el contrario: las situaciones de crisis son tan determinantes
o mas que la experiencia anterior.

Un profesional puede haber estructurado su ejercicio propio buena
parte de su vida en base a una situación objetiva determinada por las
caracteristicas del mercado laboral o de su propia trayectoria y
desarrollo especifico de conocimientos y destrezas~ pera ésto no
lnOlca necesariamente que su 10en~load no se altere significativamente
en el futuro. Un cambio en su circunstancia objetiva o aún en sus
valores y creencias constituyen situaciones de crisis que pueden
determinar una ruptura con su pasado o bien, una transformación
significativa en su práctica cotidiana o en su sistema de valores.

Como consecuencia, el eje temporal no debe considerarse desde un
punto de vista meramente descr~ptivo o anecdótico, en el cual pesan
fundamentalmente los esquemas heredados-trasmitidos. ~ás bien dichos
esquemas deben considerarse como un dato mas de la realidad (importan-
te si, pero no único) que entra en una relación dinámica con la situa-
c~on histórica concreta y con la forma como los actores la interpretan
y la viven.

El eje espacial

i,.8 segunda tradición teórica constitutiva del concepto identidad
proviene de Weber, la misma priv11egia el eje espacial y no el tempo-
ral. La ~oen~load oe los actores soclales es considerada como efecto
emergente de sistemas de acción y no como producto de trayectorias
biográficas.' Privilegia el análisis de las relaciones entre actores de
un mismo sistema y las formas de construcción social y mental creadas
por ellos en y por una situación común y un mismo campo de prácticas.
En tal sentido, la identidad de los actores sociales seria el resulta-
do provisorio y contingente de las diversas dinámicas de relación en
los espacios de juego estructLlrados por reglas en perpetua evolución .
•~ Esta orientación teórica centra la atención en las interaccio-
nes con otros y en las significaciones subjetivas investidas en la
acción.

La acción social, impij.ca para Weber, que el sentido mentado por
el agen~e se reT1ere a la conducta de otra o de otras personas, orien-
tando hacia ésta o éstas su desarrollo efectivo. Es decir, la acción
social siempre se orienta por las acciones de otros, aun siendo los
otros individualizados y conocidos o una pluralidad de individuos
desconocidos e indeterminad9s~

F1ave 11, \]. (i 983) •

ReyhE(UO, (1989).



Por su relevancia en la estructuración de la identidad de los
actores, en tanto referentes del sentido mentado de la acción, es
fundamental tener en cuenta el proceso de socialización tanto primario
como secundario y en el caso de las ~roiesiones fundamentalmente la
socialización secundaria. Esta última es la internalización de submun-
dos institlAcionales, originados por la división del trabajo y la
distribución social del conocimiento espec1allzado~ La misma permite
la adquisición del 'conocimiento especifico para asumir roles particu-
lares, roles directa o indirectamente determinados por la división del
trabajo y que implican la adquisición de ciertos lenguajes especifi-
cos, ::la inter~nalización de campos semanticos que estructuran inter--
pretaciones y comportamientos de r-utina dentro de una area institucio-
nal. Al mismo tiempo también se adquieren comprensiones tácitas,
ev~¡uaciones y coloraciones afectivas de estos campos semánticos. Los
submundos internalizados en la socialización secLlndaria son general-
mente realidades parciales que contrastan con el mundo de base adqui-
rido en la socialización primaria. Sin embargo, también ellos consti-
tuyen realidades mas o menos coherentes, caracterizadas por compo-
nentes normaí:ivos y afectivos a la vez que cognitivos:: .... ~ Este
proceso de internalización involucra identificación ~ubjetiva con el
rol y sus norma~.

Entonces, la socialización profesional podría considerarse un
proceso complejo de relación irlter e intra-proiesional, de interacción
dialéctica entre colectivo profesional e individuos integrantes del
mismo por un lado y entre colectivo profesional y mundo social por
otro. De esta forma, el proceso de socialización es dinámico, cambian-
te y se renueva ~por lo menos en parte) de generación en generación.

y también es fundamental para la confirmación continua de la
identidad el reconocimiento por los otros. A fin de seguir creyendo
que es quién cree ser, el individuo necesita la confirmación de su
identidad mediante el desempeno de roles especificas y tamolen requie-
re de la confirmación explicita que le brindan los otros significati-
vos. Estos consti~uyen los agentes principales para el mantenimiento
de su realidad subjetiva. Aún lo que el individuo piensa de sus
propias capacidades de actuar y cie percibir, asi como de sus móviles y
de sus intenciones, depende significatj,vamente de lo que los otros
espel'"-an de él ~

La importancia de la S1~uaC10n espec1T1ca y ae la relación con
los otros es esencial en la Esi:ruct.uF'acion de la identidad: ::el actor
se determina en función de l~s oportunidades que distingue de la
situación y de sus capacidades para asirse a elias:' ~.

ü bien: =:es dentro dei -funcionamiento de las relaciones inteF'in-
dividuales, con sus limites, sus conflictos, sus d~sigualdades de
poder y sus fenómenos de identificación que se elabora la lógica de
las conductas y de las representaciones:: •.........

En consecuencia, la satisfacción de las motivaciones individuales
es profundamente afectada y transformada por la vive~cia de conT11ctos
y tensiones-psicológicas que surgen a partir de la ambigQedad'd~ los
roles y de las relaciones de poder dentro de las organizaciones. Er\
tal sentido, éstas se consideran un lugar privilegiado de acceso a la

::....:.. Berger; Luckmann. übra citada.

Friedberg. (199()).

5ainsaulieu, R. (j.977)
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propia identidad debido fundamentalmente al conflicto potencial entre
los distintos actores, ;:como si el acceso a la 1aen~10ad no pudj,era
ser mas que el resultado de una conquista social, de una victoria
dentro de las relaciones cotidianas::. ~7

Si hay identidad personal, hay reconocimiento por los otros, pero
el mismo se inscribe dentro de un juego de fuerzas sociales, se
estructura dSntro de un campo de relaciones de poder y de dependen-
cia. -=:"::1 De he'cho~ muchos estiJdios psicote,"-apéuticos y psico-sociales
t1an demostrado que la imposibi-lidad de enfrentar el conflicto puede
originar incluso la perdida de identidad; mientras que vivir el
conflicto activamente puede restaurar la capacidad de autonomia.

LAS ¡=üRriA5 iüENTiTARIHS

Uno de los esfuerzos más valiosos para superar el cl1vaje entre
la identidad ind1v10uai y la 1den~10ao colectiva, es el concepto de
::formas identitarias:: acu~ado por Claude Dubar, concepto que trata de
integrar las dos tradiciones teóricas descriptas anteriormente.

Las formas identitarias constituyen configuraciones soci.almente
pertinentes y subjetivamente significativas de prácticas, representa-
ciones y actii:.ude::s.Dichas formas ::50n los produci:os inestables pero
estructuran tes de ¡os procesos de construcción de referencias coheren-
tes de ióenti'ficación en el campo profesional. Ellas representan los
resultados significativos de urla doble transacción biográfica y
relacional, consideradas como elementos de base de la socialización
p~ofesional.:: --

Los individuos enf~entados a una sii:uación de trabajo no están
mecánicamente y solamente determinados o bien, por la situación. ~
est~uctural especifica. en que se encuentran o por sus trayectorias
históricas anteriores. Son los dos campos los que interactúan: tanto
la poslc10n oei individuo en un determinado sistema de interacción
(fundamentalmente la reconstrucción subjetiva de dicho campo) COfRO la
trayectoria social anterior (y sobre todo la reconstrucción subjetiva
de la misma). Son dos los ejes a considerar: el eje temporal y el eje
espacial.

Son dos dimensiones totalmente diferentes que se entrecruzan. La
dimensión biográfica y temporal en la cuai pesa el pasado de los
individuos y que permite la visualización de los proyectos futuros,
que pueden estar en continuidad o en ruptura con ese pasado. La
dimensión relacional y espacial, en la cual es determinante la situa-
ción del individuo en un marco de r-eiaciones sociales que estructura
las acciones individuales por referencia inter-subjetiva.

Las dos dimensiones se articulan, interactúan entre si~ constitu-
yen ::una dobl~ transacción:: que atraviesa en todo momento la situación

5ainsaulieu~ R. Obra citada.

-~ Poder no entendido como atribLtto O propiedad de
persona o institución ni como reflejo de una estructura de
autoridad, sino como relación entre actores y como resulta-
do~ siempre contingente de la mOYlllZacion, de la negocia-
ción y de la transacción de los actores entre si y sus
correspondientes recursos: el manejo de las fuentes de
incer~tidumoF"e.

Dubar, C. (1992).
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individual y que impl~~a ajustes y compromisos. El individuo es él
mismo en base a su historia personal y a su si~uac~on relacional.

Ambas dimensiones son productos sociales. Sl olen la dimensión
relacional es por propia definición estrictamente social~ la dimensión
oiog~aTlca no lo parece asi a simple vista. Pero es sólo apariencia.
El hecho que la misma signifique una especie de diálogo del individuo
consigo mismo, no implica en ningún momento, la pérdida del carácter
social de ese pasado. Porque aún la apreciación personal que cada uno
hace de sus propias habilidades y capacidades tiene como punto de
referencia el juicio de sus p~rEs o de otros en general (ya sea
aceptándolo o ,negándolo) y esto es inherentemente social.

cans-dimensiones,
tipos ideales en el

tipos difer-entes de
construye una tipolo-

emp.i.r-ico (tres
de abstracción,

utilizando materialDubar,
enCUEstas) y mediante un proceso
gia de Tormas itientitarias.

La transacción biográfica es consl0erada en forma dicotómica por
DUDar: fundada sobre la continuidad o por- el contrario sobr-e la
discontinuidad o rupturas con. respecto al pasado individual.

También la transacción relacional es considerada de la misma
manera: fundada sobre el reconocimiento o el no-reconocimiento por
parte de sus pares o de los otr"os significativos que constituyen el
espacio laboral en que está inserto el individuo.

Efectuando el cruce correspondiente de ambas
truye cuatro tipos ideales de formas identitarias,
sentido weberiano.

übietivos de estudio Dei presente trabajo

En primera instancia se describirán las caracteristicas más
sobresalientes de las al1'eren~es formas del ejercicio profesional
Guimico Farmacéutico en las farmacias privadas en nuestro pais, desde
T1ne5 Del 51g10 pasado hasta el momento actual~ Dichas formas serán
construidas como tipos ideales weberianos en base a un proceso de
abstracción a partir de información secundaria y entrevistas en
profunal0ad a inform~ntes calificados.

Los aspe~tos que se tenór-án en cuenta pa~a construir dichos tipos
ideales seran los siguientes.
- la socialización secundaria y la forma como la misma es evaluada por
los entrevistados
- la historia laboral
- el ejercicio profesional en si mismo y fundamentalmente las viven-
cias relacionadas (tipo de tareas realizadas, grado de autonomia,
contactos sociales, posibilidades de promoción personal, etc)
- evaluación, auto-percepción y significación del ejercicio profesio-
nal (reconOCimiento o no por la .sociedad, los pares, otros influyen-
tes, visión del futuro profesional, los valores profesionales~ etc.)

En segunda instancia~ teniendo en cuenta la ~1pologia an~erior,
se construirán las formas identitarias - tomando como base la teor-iza-
ción y la metqdologia de Dubar - correspdndientes al ejercicio profe-
sional Quimicd Farmacéutico en las farmacias privaaas.

La construcción de las formas j.dentitarias tiene por finalidad
constituir la base para una investigación posterior que profundice
sobre la forma cómo los propios profesionales visualizan la conti-
nuidad del ejerCicio profesional en las farmacias privadas y en
consecuencia las posibilidades de un cambio en dicho ejercicio~
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LH PRüFES¡ÜN QüMICü FARMACEUTiCO

En Uruguay~ el nombre de la profesión QF nació en 1929, con la
fundación de la racuILad de Quimica y rarmacia, luego de 22 anos de
esfuerzos e iniciativas varias pro creación de dicha casa de estudios
como entidad absolutamente independiente de la Facultad de Medicina.

Anteriormente el titulo expedido equivalente al de QF, era el de
Farmacéutico. ~1 cambio de nombre no es casual, obedece al intento de
conjLlntar dos disciplinas de diferentes tradiciones~ ciesarrollo y
perspectivas: la Farmacia y la Quimica.

Con origanes muy remotos, anteriores incluso a la ~dad ~eo~a, la
Farmacia constituyó el soporte medicamentoso del tratamiento médico.
El establecimiento de farmacias, dónde además de ejercer se enSEnaba
el arte de preparar medicamentos, lo debemos a los árabes. La primer
farmacia fue fundada en Bagdad en la segunda mitad del siglo VIII~
posteriormente los árabes trasplantaron las farmacias a sus posesiones
Europeas.

L_Bdivisión del trabajo separó el ejercicio de la ¡"iedicina y de
la Farmacia, io qUE fue i.nstitucionalizado en el siglo :~¡¡I bajo el
reinado oel ~mperaoor ~eaerlco 11. Los Farmacéuticos podian ejercer
prevla poses~an de un certificado expedido por la facultad médica,
comprobar1te de su aptitud y luego de prestar juramenta en el sentido
que prepararian las di.versas formas medicinal~s según prescripciones
del Códex meciicamentarius de Federico ¡I. ~~ Desde esa época,
entonces, el ~ol del Farmacéutico fue el de asesoramiento al Médico en
cuestiones relativas al mecij.camento.

En cambio, la Quimica puede referir sus inicios a principios del
siglo XIX, cO,n sus conceptos moleculares, a"Comicos, etc, conceptos
generados por Ouimicos y de multiple aplicación en infinidad de campos
profEsionales y no solamente la Farmacia.

Para la Hsociación de Farmacia y üuimica, la creación de la
FacultaD de üuimica y Farmacia simbolizo la concreción de un proceso
de irldependencia en el pais de la profesión respecto a la ¡~¡edicina por
un laDo y u~ proceso de unificación de las disciplinas üuimica y
Farmacia por otro. ::Se ha creado un organismo amplio, se ha creado una
Facultad de Q~imica y F'armacia que cobija en su seno a las dos insti-
tuciones que en nuestro pais realizaban la ense~anza de la Quimica;
porque hermanadas como estuvieron en su origen la Quimica y la Farma-
cia~ habiéndo~e necesitado de su mutuo au>:ilio para su desarrollo, era
lógica la ceni:Talización de sus ensenanzas en un mismo organismo;:.

Las dos tradiciones constitutivas de la profesión QF, al igLlal
que sus acuerdos y sus contradicciones, se encuentran en sus origenes
y en todo su desarrollo, incluso en la actualidad. Y tamolen y funda-
mentalmente en los valores, las actitudes y el sentido de pertenencia
de quienes las estudian y/o ejercen. Curiosamente~ en 1929, la propia
Asociación de Farmacia y Quimica, aún alegrándose por la creación de
la Facultad~ manil~iesta que ::la eVOlución y el progreso que dominan a

Di Baja, G. Revista
guayo, (19ü7).

del Centro Farmacéutico Uru-

-~ Asociación de Farmacia y Quimica del
revista n~mero especial Antecedentes de Facultad~

Lh-uguay,
(1929).
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plantear-
en los

en nuestro
formas de

todas las actividades humanas, la especialización que reina en todas
las ramas del saoer~ la limitación del campo de las 01versas profesio-
nes y su defensa económica, serán causas, en un tiempo no muy lejano,
de la separación, en nuestro medio, del estudio de las ciencias
quimicas de l~s farmacéuticas;:~ -~

Hoy, a n~die se le ocurriria plantear esta separación
medio, sin emoargo, las tradiciones pesan y condicionan las
ejercer la pr~iesión por parte de los QF. También es posible
que algunos p~oiesionalEs, en su propia trayectoria de vida y
diversos ambientes en los cuales han desarrollado su actividad, estan
erlcorltranoo 'formas originales de resolver ia contradicción.

Los origenes: el Farmacéutico del siglo XiX

La profe~ión Farmacéutica desde fines del siglo X¡X~ ya contaba
con 105 atr-~butos caracteristicos de las profesiones~ mencionados
ante~io~me~te: programas de educación formal institucionalizados
(tanto a nivsl secundario como terciario, programas que fueron am-
pllandose y mdolTlcánoose a lo Jargo del presente sigloi, la fundación
de ia AsociaCión defensora de los inter-eses profesionales (el Centr-o
Farmacéutico Uruguayo) y una temprana regulación estatal de la profe-
sión. Esto impl1ca la necesidad de, por lo menos, EfEctuar un breve
racconto de la situación de la profesión y de las formas del ejercicio
profesional en el siglo pasado.

Durante buena parte del siglo XIX, el Farmacéutico era consider-a-
do una persona imprescindible, respetada y querida por la función
social que cU"lplia. Este ::biennechor de la humanidad:: gozaba de las
simpatias del público y llegaba incluso a cur-ar .. ::En ¡"iontevideo, los
Far-macéuticos~ en el interior ellos y los due~os de los botiquines
abiertos al público en pulperias o zonas alejadas, aconsejaban trata-
mientos~ recetaban medicamentos o lo que hacia las veces de tales, y
hasta realizaban peque~a5 intervenciones quirGrgicas. Por ello a nadie
espantó que el Gener-al Juan Antonio Lavalleja, en 1825, designase al
boticario de la 20na del Pintado~ en Florida, Pedro el Chiquito~
::cir-uj¿¡no.. del ejercito pat.riot.a:: _.

El Farmacéutico~ además, poseia una amplia formación botánica.
Debia conocer a fondo las plantas y sus propiedades, debia estudiar
las ::susi:ancias tal cU0l se encuentran en la h.iaturaleza, sin descender
al estudio de su composición, lo cual es propio del Quimico es decir
el Farmacéuti~o debia ser mas Botánico que Ouimica~ Su contribución al
conocimiento cientifico er-a muy importante, tanto en la forma y el
momento de recolección de las plantas, las condiciones óptimas de
conservación y depósito, como de sus propiedades terapéuticas. ~1

conocimiento profesional no era de larga duración, pero si de natura-
leza técnica, especiali2~do y con cierto componente experimental.

En cuanto a sus funciones, a principios de siglo, el Farmacéutico
llegaba incluso a encargar-se de la recolección de las plantas medici-
nales. Una vez en poder de las mismas, seguian los procesos de clasi-
ficación y desecación. Además de eso, preparaba todos los medicamentos
magistrales q~e se S):pendian en la farmacia y absolutamente todo lo
que el médico prescribia. Su dedicación al cliente era total y absolu-

Barrán, José P. (1993).
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tamente personal, el mismo ;;era tratado como un todo::. Ei hecho que el
Farmacéutico preparase todos los medicamentos expendidos en la 1arma-
cia ::le ponia a cubierto de las muchas falsificaciones:: a que poste-
riormente se vio expuesto. Adem~s, las farmacias eran locales de
e>:clusiva venta de fármacos y no de articulas de perfumeria ni de
otros :;artefa~tos y utensilios impropios::. ~~

Su conocimiento especifico y su práctica profesional aseguraba la
adquj,sición d~ habilidades y destrezas ne~esarias, al igual que su
contribución al conocimiento cientiiico y su servicio a la sociedad.
Estas, por lo ,tanto, constituian las formas legitimantes de la profe-
sión y el derecho del Farmacéutico a su autonomia~ autoridad y poder
p,.-ofesionales M

El Far~acéutico tenia un verdadero control sobre su proceso de
trabajo~ en la forma como en el ritmo de realiz~ción de sus tareas~
horario de trabajo~ .Y también control sobre el producto M Por un lado,
entonces~ determinaba cómo debia efectuarse la producción, organizaba
y ejecutaba las tareas él"mismo. Por otra parte, disponia del produc-
to, era propietario del mismo, no sólo definia qué producir, sino
también cuánto y en qué condiciones comercializarlo~ incluyendo el
precio y las condiciones de uso.

La regulación estatal de la profesl0n, durante el siglo XiX, se
encontraba a cargo de las autoridades sanitarias siguientes: el
Protomedicato (suprimido en 1822), la Comisión de Higiene Pública
(creada el 10/10/1829), el Consejo de Higiene Pública (desde el
16/911830 hasta el 31/10/1895) y el Consejo ¡~acional de Higiene (desde
la última feSha indicada hasta el 5/9/1933~ fecha de creación del
¡.¡SP J ~

contra muchos compe-
1a farmacia::: los
droguerias, los

Las disposiciones estatales acerca del eje~cicio profesional
Farmacéutico durante gran parte del siglo XIX eran.escasas y fundamen-
talmente era muy dificil obligar a su cumplimiento, por lo tanto, no
se puede afirmar que constituyeran una via de defensa del ejercicio
profesional ni que tampoco contribuyeran a crear un mercado monopol1-
zado por la prDfesión~ Ademas, ia composición de todos los organismos
decisores de las autoridades sanitarias uruguayas~ demuestra no el
poder Farmacéutico, sino pOlI""" el contrario el podet- ¡"'iédico, ya que
éstos Gitimos siempre gozaron del control de su profesión~ no siendo
éste el caso de los Farmacéuticos.

En los hechos, el Farmacéutico debia luchar
tidores que realizaban un ""ejercicio ilegal de
médicos duenas de bO~lcas, las homeopatias, las
curanderos y los charlatanes en general.

Quizás como forma de luchar más eficientemente contra esta
sl~uacion~ es q\Je se formó muy tempranamente la organización corpora-
tiva profesional: el Centro Farmacéutico Uruguayo, creado el 5/9/1888
(la primera de las Asociaciones profesionales del paisJ -~ Segun
declaraciones L de la época: e){istia ""unidad y acuerdo de pareceres
entre los de la misma profesión, dejándose de la competencia odiosa

Carbó~ J. Revista CFU, (1895)M

~7 En 1923, el Centro Farmacéutico Uruguayo cambió su
(jesignación a Asociación de Farmacia y
y, poster.iormente en 1949, a Asociación
cia .del U~uguaYM

üuimica del Uruguay
de Guimica y Farma-
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siguió cambiando
fenómenos que se

que tanto lo desprestigia a los ojos del público::.

Pero ya hacia fines del siglo pasado, comenzaron anotarse
cambios relevantes en la forma de realizar el ejercicio profesional.
LOS conocimientos necesarios para acceder al titulo habilitante se
amplian, la fDrmación se institucionaliza y se torna crecientemente
más cientifi~a. Las funciones del Farmacéutico en las farmacias
progresivamen~e varian d~ carácter, al igual que la naturaleza y el
grado de rel:acionamiento con el Cl1.ente, aparecen nuevas areas de
trabajo lo que implica también la adquisición de nuevos conocimientos.
Se amplia y profundiza la regulación estatal del ejercicio profesio-
nal. También sufre modificaciones la capacidad de influencia, inciden-
cia y poder de negociación de la organización corporativa que nuclea y
representa a lps profesionales. Y también y sobre todo va transiormén-
dose el gr-aao de control del Farmacéutico sobre el proceso de trabajo
y sobre el producto.

ALGUi~A5 TRAhiSFüRNAC¡ü¡'liES RELEVANTES

Transformaciones en el proceso y en la división del trabajo

Loma se ~firmó anteriormente, el Farmacéutico del siglo XIX, por
lo menos al principio del mismo~ se encargaba de l~ recolección de las
hierbas medicinales~ su clasificación y desecación, coma asimismo de
la preparación de todas las fórmulas magistrales expendidas en la
farmacia.

Con el correr del tiempo, fueron los herbolarios los que se
encargaron de recolectar las plan~as meolcinales y aun de venoerlas al
público. Entonces el ejercicio de la farmacia quedó restringj,do a
fines del siglo pasado a la recolección, reposición~ preparac1.on,
conservación y despacho al público de todos los preparados galénicos y
medicamentos.

De ahi en més, el carácter de dicho ejercicio
incesantemente debido a la presencia de ciertos
fueron agudizando con el correr del tiempo.

~n primer lugar la importación de especialidades medicinales. ~1

prestigio de todo producto extranjero que siempre constituyó un valor
agregado en n~estro medio, la confianza (muchas veces inmerecida) por
parte de los jTiédicos qUE preferian su prescripción a la de los prepa-
rados locales y una legislación favorable a su venta •.. hizo que un

Revj,sta Centro Farmacéutico Uruguayo, (1895).

~7 Los ~armaceutlcoS podian vender en sus farmacias
como especialidad~ sin autorizBcion previa~ cualquier pre-
paración medicamentosa~ cuya fórmula se ha~lase inscrip~a en
una farmacopea, en caso contrario se requeria la autoriza-
ción de la autoridad sanitaria correspondiente. Las espe-
cialidades extranjeras (inscriptas o no en farmacopeas)
podian venderse li~remente, sin necesidad de autorización
previa, lo que flte modificado recién, ya avanzado el siglo
¡.: ¡.: •

jTiuy recientemente el Poder' Ejecutivo realizó un par de
intentos de desregulación en materia de ~ontrol y autoriza-
ción de venta de medicamentos extranje~os. En 1993, cuando
se proc~ró implantar el Registro Automático de ¡~edicamentos
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Farmacéutico se quejara amargamente: :Ilas iarIT,acl'a_ lOa . _._ _ en ac~ual~dad,
rr~as.q~t~ oi j: cinas cieo~caoas a 1a preparación de recetas meo~cas '1 son
oe~os~~os oonde SE venden al detalle especi~lidades medicinales elabo-
raoas en el ex'tranj~ro:: .. __.

En segundo lugar, la slmpllTlcacl0n en la preparac~on de las
fórmulas magistrales por aparición de los extractos fluidos y ¡as
tinturas concentradas. El Farmacéutico, en vez de preparar una fórmula
para cada paciente, realizaba un concentrado madre que posteriormente
~ilLlia según l~ dosis prescripta por el médj.co. Esto, que al principio
Tue una simplificación o racionalización del trabajo realizado por el
Farmaceutico en su farmacia fue posteriormente modificado a iD que en
términos modernos conocemos cOlno exter.nalización. Es decir las prepa-
raciones concentraqas dejaron óe se~ realizadas en la farmacia y pasa-
ron a ser fabricadas al por mayor en las droguerias. Las leyes del
mercado jugaron lAn r"ol fundamental en esta transformación del proceso
de trabajo,. dado que la producción con estas caracteristicas permitió
a los Farmacéuticos obtener sus preparaciones a precios mucho más
ventajosos que de la forma artesanal anterior~

El proceso de externallzaC10n de la prODucción respecto a la
farmacia llegó a su climax con la industria far~acéutica. Los primeros
laboratorios nacionales (Clausen~ Galien~ AtMena) datan de la década
del 50 y lo~ trasnacionales de la siguiente. Las especificaciones
técnicas progresivamente fueron haciéndose más exigentes, el cambio
tE'cnológico más acelerado y el capital a invertir en la instalación de
Ufla farmacia .cada vez mayor~ con lo cual este establecimiento dejó
deiinitivamen~e de ser un centro productor para convertirse erl dispen-
sador- de meditamentos~ Esta tendencia irreversible ya se visualizaba a
principios de .siglo: :ILos progresos industriales suprimen la fabrica-
ción de medidamentos oficinales en la farmacia~ de mas en mas las
condiciones comerciales de la profesión lo obligan a ser vendedor de

. . J. .meOlcamen~os l.aorlcaoos por o~ros

El mercaDO laboral riel QF

~1 mercado laboral para el profesional QF, hasta principios de la
década del 50 estaba constituido en una al~~s~ma proporc10n por las
farmacias privadas. En mucho menor medida por el campo de los anal1S~S

clinicos, el área bromatólogica (casi exclusivamente en la Intendeflcia
~¡unicipal de ~iontevideo)~ el sector estatal y la docencia en la propia
Facultad ..

Desde la~ primeras décadas del presente siglo~ el sector estatal
crecientemente comenzó a cobrar relevancia como centro generador de
empleo para los üF: farmacia de 105 centros correccionales, farmacia
hospita¡aria~ 'oficina de análisis de la aduana, instituto de higiene
exper-imental. Y posteriormEnte~ el ANCAP, para análisis de alcoholes,

y pDst~riDrmente con el articulo 548 de la Ley de Presupues-
to de 1995 en que se intentó el reconocimiento tacito de las
certific~ciones extranjeras de medicamento~~ prescindiendo
de reiterar los análisis y comprobaciones que actualmente
r-eaiiza ei i~i5F.

Alciaturi~ Revista CFU~ (1906).

Bard~t. Revista CFU, (1902).
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05E~ diversos ¡~inisterios y también docencia en distintas Facultades.
Hospitales como el ~11nicas~ el ~¡i¡itar, el ¡'¡aeiei, etc. contaban con
farmacias elaboradoras de medicamentos, constituyendo asi un intere-
sante campo d~ trabajo para los QF.

Desde mediados de la década del 50, ei centro generador de empleo
por excelencia. comenzó a estar constituido por ia j,ndustria iarmacéu-
~lca, primero nacional y en ia década siguiente por los laboratorios
trasnaciona¡e~. El boom de dicha industria fue de tal naturaleza que
los QF podiar) darse el lujo de elegir donde trabajar. Pero a fines de
ia década del 80 comenzó el declive y la década actual ha registrado
el cese de la fabricación de medicamentos a nivel local por parte de
muchas empresas trasnacionales que optaron por la importac1on ylo la
subcontratación de empresas locales. El futuro de"esta industria en
nuestro pais constituye una gran interrogante, aunque es muy positivo
y altamente meritorio el esfuerzo y los logros ya alcanzados por
algunas empresas de capital local, como asi también de una empresa de
capital fundamentalmente argentino~

Hoy las ~reas de interés futuras y de desarrOllO para el QF
parecen ser p~imero, la farmacia hospitalaria en una doble vertiente:
la administración de medicamentos y la farmacia clinica. Segundo, el
análisis clinico, que progresivamente se ha vuelto mas y mas sofisti-
cado, requiriendo de una alta formación quimica para la operac1on de
los nuevos equipamientos_ Tercero, el análisis quimico del medio
ambiente, la c,ontaminació£" íos plaguicidas, etc.

Las farmacias privadas siguen empleando a una aita proporcl0n de
üF, pero es ~n area de trabajo considerada secundaria por los propios
profesionales~,

Transformaciones a nivei de ia formación o cambios en la sociaiización
secunóaria

a) A nivel de la ieqitimación de la formación

El Consejo de Higiene Pública ~z era la institución estatal que
legitimaba en el pai.s el ejercicio profesional de los ::Peritos üuimi-
cos': Los interesados debian rendir un e}(ámen ante dicho Consejo, una
vez aprobado el mismo, recibian un diploma que acreditaba s~ competen-
cia. En un co~entario publjcado en la revista del Centro Farmacéutico
en 18'::¡;:1 se afirmaba que la mayoria de los ::dj.plomados:: eran Farmacéu-
ticos.

La instj.~ución estatal antedicha cesó de otorgar titulas habili-
tan tes por l~ le~ del 25 de julio de 1885. En dicho a~o se creó la
Universidad de Farmacia, anexa a la Facultad de ~iedicina (se llamaba
Facultad de iiedicina y Farmacia). AquellOS que comenzaron a estudiar
Farmacia en 19S6 obtenian el titulo de Farmacéutico expedido por dicha
Facultad~

La neces~dad de separar ~armacia ce rieolcina fue tempranamente
expresada por los Farmacéuticos y por el CFU_ Los esfuerzos e inicia-
tivas varias ;se vieron premiados en 1929, con la creación de la
Facultad de ~uimica y Farmacia, que a par~lr de esa fecha comenzó a
otorgar los titulas profesionales de Quimico ~armacéu~ico y Ouimico
Industrial. En 1967, el titulo de üuimico Industrial fue modificado a
Ingeniero QuimicD~ Posteriormente en la década del 70, dicho titulo

Desde setiembre de 1830 hasta octubre de 1895.
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comenzó a ser "expedido por la Facul~ao de Ingenieria, aunque el N~cleo
Básico Común (con la carrera de Quimico Farmacéutico) continúa curs~n-
dose en la Facultad de Quimica. Actualmente, la Facultad de Ouimica
otorga los titulas de Bachiller en Quimica, üuimico Farmacéutico,
jiagister en Ouimica y Doctor en Guimica .

oj Los contenidos

La carrer~ de Farmacia que se cursaba en la Facultad de Medicina
y Farmacia implicaba 3 anos de estuo10S super10res. en o1cno programa
comenzaban a natarse cambios importantes' que reflejaban las nuevas
conceptualiza~iones acerca del ejercicio profesional Farmacéutica.

Entre ellas, la disminución del peso especifico de Botánica den-
tro de la carrera de Farmacia~ lo que constituye una transformación
muy importante con respecto al tipo de profesional ~escrj.pto anterior-
mente~ que e~a más Botánico que Quimico. A fin de siglo pasado en ton-
ces~ comienza 'progresivamente a aumentar la tendencia al estudio de la
Quimica haciendo que el Farmacéutico fuera, inversamente~ ::más Guimico
que Botanico

Otra diferencia en la formación es la mayor cantidad de conoci-
mientos exigidos para adquiyir el titulo, el Farmacéutico debe estu-
diar ::una porción de materias, que en otro tiempo ni SOnaDa que
existiesen, estando obligado a ampliar cada dia más sus conocimientos,
sirviéndose al efEcto de Revistas Cientificas::. ~~

En su origen, la carrera de Farmacia estuvo subordinada a la de
~¡edicina =~ centrada en ::preparar Farmacéuticos en condiciones de
desempe~arse correctamente en el arte de curar::~ con conocimientos
limitados sobre todo a la preparación de fórmulas galénicas y pres-
cripciones médicas.

En 1900, el Farmacéutico Domingo Giribalóo (catedrático de
Análisis Quimico) 01scute con esta cancepclón tan estrecha. Primero,
porque el ""arte de curar:. no se limita a la preparación y expendio de
recetas, sino también porque ::Gno es el Farmacéutico el naturalmente
indicado para ayudar al médico en el diagnóstico de una enfermedad,
dándole a conocer la composición de un producto del organismo o la
presencia de tieterminado microbio en un medio cualquiera?:: Segundo,
porque además de preparar recet~s y fórmulas galenicas, ::el FarmaCetl-
tico ~lenen mucnos otros y más importantes deberes que desempe~ar.
dentro de su misma profesión:: n° Entre ellos, ::ponerse en guardia contra
el mercantilismo de los grandes industriales que le venden sus produc-
tos, ensayándolos antes de comprarlos para ver si reunen el grado de
bondad impuesto por la Farmacopea'. Tercero, ::121 carrera de Fa~macia
es eminentemente cientifica, nadie está en mejores condiciones que el
Farmacéutico para hacer investigaciones y estudios sobre los productos
que se relac~onan con la industria, la agricultura, etc, o sobre las
riquE2as naturales del pais'.

,Barciet. Revi s ta C.FU, (i 9(12) "

-- ~1 primer a~o era común a los estudiantes de ambas
carreras, aunque su contenido era más propio del estudio de
la ried1c~na que de la ~armacia. Además~ algunas materias que
para los ~iédicos solamente podian ser auxiliares, pero en
cambia eran básicas para Farmacia, eran cursadas según los
programas ciise~ados para los hédicos"



siendo
pro-re-

Con la creaCl0n de la Facultad de Quimica y ~armacia, los esiu-
dj.DS correspondientes a la profesión Quimico Farmacéutico ascendieron
a 4 a~os y desde el plan de es~ual0S de ~~~~ a 5 a~os .

¡nicialmente~ iD esencial de la especialj.zación con~inuó
"el arte de curar::~ fundamentalmente centrado en el ejercicio
siona1 en las farmacias.

Pero paralelamente comienzan a perTllarse dos tendencias que en
el futuro seguirian haciéndose más importantes, la existencia de una
serie de materias básicas, tendientes a formar un Quimico sobre iodo y
la presencia de nuevas materias que permitian una diversificación en
la formación profesional. Ambas tendencias con un objetivo común: for-
mar un Ouimico capaz de desempe~arse en múltiples áreas de trabajo.

Tanto el cambio de nombre del titulo de Farmacéutico a 8uimico
Farmaceutico como ia presencia creciente de materias básicas ~~ ten-
dientes a formar antes que nada un Qu.i.mico está denotando que '.por
tradición, por sus estudios, por sus de~cubrimientos y por la indole
misma be su misión dentro del arte de curar, entendida con la ampl1~ud
que por derecho le corresponde, el Farmacéutico es ante tocio y sobre
toda un Quimico .. Es un Glu.i.micoespeci"alizado en cie':1cias farmacéuticas
y naturales~ Por este motivo el Farmacéutico debe llamarse üuimico
Farmacéutico~ ya que existen otras especializaciones profesionales de
la Quimica;:. ~..:..

La preparación diversificada impartida por la ~aCLll~ao estuvo
presente desde su creación: las materias Br"omatologia, Toxicologia,
8acter101ogia y Anallsj.s ~lologico ya formaban parte del primer plan
de estudios (del a~o 1930). Planes posteriores irltrodujeron la modali-
dad de materias electivas, entre las cuales se encontraban: Análisis
Clinicos, Farmacia Industrial, Farmacia Galénica, lo}:icologia, Broma-
tología, ~¡icrobio¡ogia Industrial, Biologia General, Parasitologia,
Bioquimica, etc., lo que indica el intento de ampliar al má}:imo la
oferta educativa. Diversificación y no especialización ha sido la
tradición y la apuesta principal de la Facultad, lo que es conteste a
las caracterisiicas del mercado de trabajo uruguayo.

Es necesario resaltar que, aún siendo la oficina de farmacia el
lugar de trabajo de origen de la profesión, uno de los problemas nunca
resueltos en la formación profesional, fllE la preparación en adminis-
tración y gestión comercial de las farmacias, como asi tampoco ningún
tipo de noción sobre servicia de -asesoramiento profesional al p~blico~
incluso materj.as como Farmacia Galénica y Práctica FarmacéLltica que
ense~aban especificamente al iutUf~O profesional sobre su ejercicio
técnico en las farmacias, desaparecieron con el pian de estudios de
j.967. ~ueron suplantadas por Tecnologia y Farmacotecnia, que son
materias orientadas e>:cllJsivamente al desarrollo profesional en la
j.ndustria farmacéutica.

La impo~tancia de las leyes regulatorias del ejercicio profesional QF

Anteriormente se habia explicitado que un
permite al profEsional mantener su monopolio

aspecto Tundamerltal que
sobre cierta función y

.........Todas 1as
y Fisicoqu.imica.

r-amas de la G"lu.imica, ¡"¡ai:emáticas, Fisica

Quimica
Giribalcio,

del Url.lgllay~
i). Revista

(192:9).
Asociacion de Farmacia y
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cierto sector del mercado de trabajo está const~~u100 por la regula-
ción estatal, por el conjunto de normas legales que disponen acerca
del ejercicio profesional. Las mismas, con el objetivo explicito de
velar por la segurload o salud de la población~ en forma indirecta
salvaguardan el monopolio profEsional.

En un principio las leyes y reglamentos regulatorios del ejerci-
cio profesional QF se centraban Exclusivamente en un restringido
aspecto relativo al medicamento y productos afines: distribución y
comercialización, existiendo leyes con tal finalidad desde el iiglo
pasado. Pero aspectos relativos a la producción~ control de calidad~
registro ae especlalidades~ impor~aclon, etc recién comenzaron a
reglamentarse bastante avanzado el siglo actual.

Las leyes y reglamentos~ como ocurre en todos los casos, fueron
el fruto de iuchas, de enfrentamientos de distintas concepciones y en
algunos casos la institucionalización de prácticas profundamente
arraigadas en el ejercicio profesional. Han constituido y constituyen
un medio de control pero también de defensa de la profesión QF,
fundamentalmente por la creación y/o mantenimiento de un especifico
mercado de trabajo para el profesional.

Son muchas las actuales normas juridicas vigentes regulatorias
del ejercicio profesional QF~ por lo tanto, se ejemplificará su
importancia (como determinantes de significaci6r) de la forma y de la
practica del ejercicio de la profesión), con las leyes 9E la farmacia
privada.

Tres SDn las leyes fundamentales que históricamente han regulado
el ejercicio profesional QF en las farmacias privadas. Las mismas
difieren básicamente en cuanto a la titularidad de la propiedad de la
farmacia y en iodo lo relativo a la responsabilidad que cada una le
asigna al QF.

La ley de 1910 esiablecia que las farmacias debian ser de propie-
dad de Far/nacéuticos, aunque admitia la validez de un contrato de
sociedad en comandita entre éste y uno o varios socios capitalistas.
La ley de 1937, por su parte~ al establecer que ia farmacia debia ser-
propiedad exclusiva del QF~ agregaba a la tradicional responsabil.idad
técnica, las vj.nculadas al ejercicio comercial, administrativo y
financiero. Por último, la ley actualmente vigente (de 1977) considera
al QF como un empleado, responsable solamente de ia Dirección Técnica.

En general las leyes y los reglamentos de farmacias han estable-
cido normas acerca de la apertura de las farmacias~ caracterisiicas
que OEoen cumpllr las mismas (infraestructllra, tipo~ número y calidad
de las sustancias, medicamentos y accesorios), separación explicita
del ejercicio p~ofesional ¡.¡étiicoy FarmacéLliico, responsabilidades y
Tormas del ejercicio proiesional~ llegando en algunos casos hasta la
deier-minaci6n de horarios de trabajo del QF, etc.

ALGüi\iüS ¡jESEi~CUENTRüS ACERCA üEL EJERCIC¡ü PRüFE5IüNAL

Desde fines del siglo pasado hasta las primeras décadas del
actual, las discusiones se centraban fundamentalmente en el ejercicio
profesional del üF en las farmacias privadas. Aún hoy este es un tema
urticante y nunca resuelto.

Parte de la problemática radica fundamentalmente en la contradic-
ción entre las caracteristicas que con ~l paso del tiempo han adqui--
r~oo las farmacias y el concepto que ~iene el QF acerca de desarrollar
su profesión en ellas. Contradicción permanentemente alimentada por la
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doble tradición \rarmacia y üuimica) que dio origen a la creación
la propia profesión y que fue indicada anteriormente •

de

La farmacia: Gservicio profesional o negocio?

Ya desde ij,nes del siglo pasado se planteó un problema que fue
agudiz~ndosE' con el paso de los a~os: la farmacia inicialmente conce-
bida como :;un templo sevet-o dest.inado al alivio de ia Humanidad:: "_o,

SE -fue transformando en ;;boi:ica-baratillo~ bo'c~ca-pulperi.a~ almacén~
tienda~ negocio, bazar, etc:;. ~c Esta transformación siempre TLte
considerada coma un gran desprestigio para la profesl0n.

~ntonces~ la disyuntiva planteada fue la confrontación de dos
formas de ejercer la profesión: como un negociante~ un comerciante
centrado en el iucr-o o como un profesional, centrado en la ética.

Gia farmacia para los Faymac~uticos?

ütro de los problemas que se planteó bastante tempranamente fue
la titularidad en la propiedad de la farmacia: e~clusivamente de los
Farmacéuticos o eventualmente de cualquiera que tuviera capital. Y
aqui se planteaba la disyuntiva: el Farmacéutico como propietario o
como regente.

Los Farmacéuticos partidarios de que cualquier persona con
capital podia ser due~o basaban sus argumentos en el liberalismo, las
libertades indj,viduales, la libertad de comercio y el derecho igual
para todos. 'Trabajamos contra nUEstros propios intereses cuando
espantamos al capital. Si el titulo no es farmacia sino autorización
para dirigirla~ nuestros esfuerzos deben tender a que el capital, de
suyo medroso y arjsco~ pueda venir a auxiliarlo. Lo mejor ES la
asociación. Todo capitalista puede establecer una farmacia~ sea o no
Farmacéutico. De aqui la asociación~ en la misma~ el Farmacéutico
puede ejercer su profesión a sueldo o compartir proporcionalmente
utilidades~ pero la admirlistraci6n profesional es real y debe ajustar-
se a principios morales'. 'J,

i,.ospartidarios de que las farmacias fueran exclusiva propiedad
de los Farmacéuticos se basaban en las legislaciones de los paises
avanzados, sobre todo ~rancia~ en donde no se permitia ni siquiera la
asociación entre Farmacéuticos y capitalistas. También discrepaban con
el Farmacéut-ico regente~ a lo sumo ;:cuanoo un Farmacéutico se vea
obligado o le convenga dar su nombre, que sea en calloaa de coasociado
y no de simple empleado a sueldo, y aun asi mismD~ sea él quien tenga
la verdadera autoridad .... ¡~is tendencias son radicales y son bien
conocidas, y creo firmemente que la farmacia es al Farmacéutico~ 10
que la meolcina al Métiico~ la abogaci.a al Abogado y del César lo que
es del César. Es el Farmacéutico quien debe oficiar en el altar que
consagra la salud de la humanidad::. _.~

En realidad~ el problema de base que oculta esta discusión radica
en la disponibilidad o no de capital por parte del. profesional. A

Barabino. Revista CFU~ (1900).

,~~ varias expresiones recogidas en la
Centro Farmacéutico Uruguayo, distintos a~os.

Fontela. Revista CFU, (1898).

Barabino. Revista CFU, (1900) .
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de disc:usión iue: el ejercicio profesional
las farmacias o por el contrario~ en otras

fines de siglo pasada y primeras dé~adas del actual era más fácil
iniciar la actividad profesional en una farmacia que actualmente, por
dos razones. Primera, no habia la cantidad de laboratorios ni la
diver~idad de medicamentos que existen modernamentE. Segundo, el nivel
socio-económico de los estudiantes de la profesión era medio-alto en
las primeras décadas del siglo~ mientras actualmente tiende a ser
medio-bajo.

La realidad, mucho más dlJra que las leyes, obligaba al profesio-
nal a ::alquilar su nombre::~ es decir a convertirsE en regente de la
farmacia~ aún cuando las leyes (como la del 37) dispusieran que el QF
era el único propietario de la farmacia. Esta situación artificial le
significó un serio perjuicio a los pt-ofesionales. El due~o del capital
se convirtió en los Mechos en el administrador- real de ia iarmacia-
comercio~ mientras el QF se encargaba de la parte técnica. Pero en
varios casos, anLe malversac10n oe Toncos por parte del capitalista,
mueMos profesionales l~Egaron a tener que responder por juicios de
acreedores y quedaron gravemente endeudados. Fue por esa razon que la
ley del 77 fue vista muy positivamente por la mayoria de los QF. '

¿Los Farmac~uticos s~io para la farmacia?

El tercer gran eje
centrado exclusivamente en
esieras de acción.

Ya desde principios de siglo~ los Farmacéuticos comenzaron, a
plantear su disconformidad con el Mecho de que solamente se les consi-
derase aptos para el trabajo en las farmacias.

~or un lado, porque se concibe el trabajo exclusivo y full-time
en la farmacia como un obs'táculo para el desarr-ollo del Farmacéutico
como cientifico. Discutiendo contra ia ordenanza ~2 propuesta por el
Consejo ¡\iacion¡~l de Higiene :,.~, Fonteia escr-ibe: ::el Farmacético~
legalmente incrustado en su oTlcina poco pueoe hacer por el progreso
del pais fuera de ella. GCómo sale a herborizar? GCómo puede dedicarse
a estudios generales~ aúrl en las materias de su profesión? Si el
Consejo Nacional de Higiene enti~nde en sus ordenanzas, que el Farma-
céutico estará en cuerpo y alma en su oficina, lo mata o lo iAlltiliza
para la ciencia::. ~.:;:

Por otro, se entiende qUE los conocj,mientos del Farmacéutico son
mucho más amplios y vastos que los que requiere el ejercicio profesio-
nal en las iarmacias y que el campo de trabajo constituido por las
mismas es demasiado restringido, ::por demás E}:plotado y por tanto no
sólo De poco porvenir sino que ni siquiera llena las aspiraciones del
estuciioso:: ~ .:;::::;::... hasta la fecha ~••• nues'i:.ra profesión se ej El"-Ce
de una maner-a casi rutinaria, quedando estériles, por falta de aplica-
ción. los más importantes conocimientos cientificos que se adquieren. .
en las aulas universitarias. Se confunde el ejercicio de la profesión
Farmacéutica con el arte de despach~r fórmulas::. 44

..;~ Dicha
de permanencia

ordenanza establecia un determinado horario
del Farmacéutico regente en las farmacias.

-- Fontela. Revista CFU~ (l9üü).

..;::::; Fontela. Revista CFU~ (19ü2).

...:;...;. L.anza • Revista CFU, (i 9(6) •
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vida de :ia
par-d qué" Es
de tr-anSTOF"-

~Proiesionai~ para qu~ funciones?

Y, por último, la discusión que acompa~ó toda ia
proTesión fue y sigue siendo que ~lPO de profesional y
una discusión evidente, teniendo en CLlenta el conjunto
maciones que han ocurrido en el pais.

¡'iuy tempranamente se entendió que ios conocimientos y funci.ones
del Farmacéutico no se reducian a ia simple preparación de medicamen-
tos, sino que extendian su radio de acción a ia investigación cienti-
Tl.ca y que pod~.an ser de ;:gran utilidad al pais, ya SEa aplicandolos
al 'estudio de las riquezas naturales, ya sea a la resolución de
cuestiones de car-áci::el'"- cient.i.fico que entren en el dominio de ia
higiene pública, de la medicina o de las ciencias fisicas y natura-
les:: .. --;:::;

;:i\io es su ffi.isión despachaf~ al mostrador, podrá hacerlo, pero su
obligación reviste un carácter más elevado, dEbiéndose advertir que no
es lo mismo Farmacéutico que boticario: el primero es el que ha Mecho
los estuol0S necesarl0S para adquirir el titulo que posee, mientras
que el boticario es el préctico que despacha el mostrador.~~ el Farma-
céutico es el director del establecimiento, no tiene necesidad de des-
pachar al mostrador~ para eso están los prácticos. El FarmacéLttj.CD es
el administrador del establecimiento, lo surte de lo que necesite, se
procura prácticos a su satisiacción~ dispone lo que haya de prepararse
y lo hace si se trata de operación delicada, es el consultor de toda
duda que se presente, es el que analiza o reconoce las sustancias en
su caso, y sobre todo, es el responsable ante la autoridad::. 4-":"

Uno de los Farmacéuticos que ya a principios de siglo resaltó las
ciiver-sas funciones que el profesional estaba apto para desempenar y
quien subrayó la idea de servicio social ante todo, fue Giribaldo.

Por un lado, interpre~a de una manera ffiLlCMo más amplia 'el ar-te
de curar':, no solamente como la preparación del medicamento sino
también como la ayuda al ¡.iédicD en el diagnóstico de la enfer-medad,
mediante el análisis quimico y microbiólogico~ Lo interesante en su
enfoque es que dichos análisis no constituyen fines en si mismos~ sino
medios, medios para ayudar al diagnóstico de una enfermedad, y en tal
sentido el hincapié esté colocado en la función social~ en el servicio
al paciente. El contribuir al diagnóstico de la eniermedad~ que ya
planteaba Giribaldo a principios de siglo, es materia muy actu~l, con
}a visualj.zación de que dos de las áreas de desarrollo profesional
posible para el QF son precisamente el campo de los análisis ciiniEos
y la farmacia clinica.

Además, Giribaido en~jende que los anallSJS quimicos son medios
que le permiten al Farmacéutico verificar la calidad, la pureza, etc
de los productos comprados, con la finalidad de evitar fraudes y
enga~os al cliente de la farmacia: de nuevo la loea de servicio
social. Fero~ adem~s es premonitorio, hasta se podria decir actual, el
hj.ncapi~ q~e Gi~ibaldo hace sobre'el control de la calidad del produc-
to, ma~er1a pr1ma o lnsumo~ 10 que sintoniza perfectamente con la
Calipad lotal, el cero deiecto~ etc.
~ ~i~ib~ldo concibe a la ca~rera no meramente como la ensEnanza de
cO~O~~.~l~n~~s.~~~~c~alizados y técnicos, que buscan desarrollar en el
eS~U01an~e na011loaoes y destrezas en campos ... . .....- espec~TlcoS ae aCL1Vl0ao.

Barabino. Re .. __ o

• VJ.SL.a LrLÍ~ (19ü1).

Río de la Loza. Re ... --V1S1:a Lt~ü, (J.898j •.
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Fundamentalmente la concibe como el aprenolzaje de saberes teóricos y
~bs~~ac~~~~ qu~,permitan el desarrollo de la capacidad de abs~racC10n~
la lO~~~~TlcaClon y resolución de problemas teóricos y prácticos y la
capacl0ao para elaborar intelectualmente y crear nuevo conocimiento.
De ahi ~l ~nfasi~ de Giribaldo en.la necesidad de investigación: la
carre:~ ae ~armacla es eminentemente cientiiica~ pero no investigación
por Ella ffi1sma, sino investigación cuya finalidad sea nuevamente el
servicio a la sociedad, ::investigación de productos relacionados a la
industria, a la agricultura, etc •.. que haciéndolos conocer en el
extranjero, son la base del desenvolvimiento de la nación::. ~7

LüS TIPü5 DE EJERCICIü PRüFES¡üNAL

H nivel de la farmacia privada

Teniendo en Cllenta la problemática planteada acerca del ejercicio
profesional en la oficina de farmacia y siguiendo la metodologia
indicada anterior"mente (información obtenida tanto a través de biblio-
grafia de época como mediante entrevistas a informantes calificados],
las formas del ejercicio profesional QF desde fines del siglo pasado
hasta la época actual, se podrian esquematizar de la forma que se
describe a continuaciónft

i1pO A: el profesional feliz
(Desde fines del siglo pasado hasta inicios de la década del be,]

Significación subjetiva-valoración de la formaciórl

Un Farmacéutico describe de la siguiente manera la Facultad de
fin' de siglo pasado: ::La Facultad era en aquellos tiempos, una colmena
donde.el ejemplo de lo alto se esparcia por todos los á~bitos del
Templo. Casi todos los catedráticos Eran maestros y amigos cari~osos
de los estudiantes de ¡'iedicina y Farmacia:: .

Según declaraciones de un QF que fue estudiante a fines de la
década del 3ü: ::¡\io era dificil la carrera, pero habia que estudiar
mucho.. La ~acul~ad preparaba bien para trabajar en la farmacia,
incluso hasta de más. Los conocimientos para el ejercia práctico, eran
más que suficientes y para la parte teórica también, incluso más de lo
que se necesitaba. Era una formación Duen.i,sima par'a la farmaci.a::

Por lo tanto, la preparación impartida por la Facultad era consi-
derada por este tipo de profesional perfectamente adecuada a la reali-
dad del mercado laboral de la época, con~tituido en un 90 X por las
farmacias. Concomitantemente a esta realidad, las e>:pectativas de los
estudiantes eran mayoritariamente instalar farmacia.

¡'iuchas estudiaban esta profesión porque algún integrante de ia
familia er-a dUEnO de -fat-macia, porque eran del Interior o ::eran nl.]OS
de idóneos y so~aban con poner farmacia::. También habia estudiantes,
que sin tener familiar QF, aprendieron a querer la Guimica desde la
epoca ¡iceal y por lo 'tanto se decidieron a estudiar-la por dicha

.....~ Giribaldo. Revista CFU, (i9(1(']

~c Fontela. Revista CFU, (1900].



razón. En general la asociaban al trabajo experimental, al laborato-
rio, a las e~{pel"'iencias. ün. entrE'vistado relata de la siguiente Torma
el inicio de su vocación: ::en una parte de mi casa habia instalado un
laboratorio, compraba productos~ tenia material de farmacia. Hacia~
modestamente, como estudiante de liceo, ~xperiencias. Yo tenia que ser
de cualquier manera Quimico aún a pesar de los consejos contra-
rios de sus padres y familiares que no le veian posibilidades de
futuro a dicha carrera.

El ejercicio profesional v sus vivencias

Este profesional 8~, propietario de farmacia, consideraba a la
misma .oaja su aspecto cientifico y no meramente su rendimiento o
utilidad::. En tal sentido, el giro principal de las farmacias Eran los
preparados galénicos y se vendian accesoriamente articulas de higiene
y perfumeria (jabones, aguas de ba~o~ colonias)~

Su ejerciCio profesional consistia prj.ncipalmente en la adminis-
tración del establecimiento, en ia confección de los p~eparados
galenlcos, en la atención al cliente y en la responsabilidad ante la
autoridad sanitaria correspondiente. Algunos QF, eventualmente también
realizaban análisis clinicos.

Durante la década del 40, por dia, en promeolo, podia haber ~ntre
~5 - 40 recetas para preparar ... uaban trabaJO, muchoé médicos mandaban
polvos colagogos, habia que hacer varios paquetitos y pomadas cual-
quier cantidad" y sobre todo jarabe para la tos y pociones an~lgrlpa-
les. Con el jarabe lo que se hacia era un concentrado y luego se
diluia con jarabe simple.:: Generalmente, el QF realizaba todas las
recetas, fundamentalmente porque ..era un ideal de carrera, era estar
ejerciendo la profesión ..

El QF tenia una relación muy estrecha con los ¡~¡édicDS de la zona,
::antes en cada zorla habia cinco o seis ¡~¡édicos, ellos salian venir a
la farmacia con la receta. Existia una rela¿ión de amistad con ellos.
Era un i~iéciicode familia.::

También era muy estrecha la relación con el cliente: ::la farmacia
es un tipo de comercio ciiferente a los otros. El cliente que entra en
la farmacia es más amigo, entra en una relacl0n de conTlan~a~ incluso
de confidencia, muchas veces de problemas de embarazo, de enfermedades
vené~eas, que a veces no se animan a comentar en familia, ni a la
madre. ~1 ~armacéu~1cO era en ese tiempo un co~sejero, casi un confe-
sor a veces, era un papel importante, tenia su jerarquia en el ba~rj.o~
una relación de amistad, de conocimiento con el publico. El QF era
apreciado por el Cl1ente, por el vecino, como amigo, como consejero,
habia cierta amistad, otro trato. La gente podia golpear de noche en
la casa del Farmacéutico y uno atendia por solj.daridad, no por el
valor de lo que compraba. Era porque el que venia era un amigo.::

tUJto.-percepcion, signi.ficación '1
?.iqrlB 1

reconocimiento del ejercicio profe-

. .- . p.oT-eSJ""o"n o"e la forma anteriormenteLos QF que oesarrOllaDan su •
descripta~ ::dedicados en cllerpo y alma a la farmacia, cumplen fielmen-
- . _.. escl-avo.~_,o"e ~L\ o"eo"e'" o" celosos de su buen nombre yte sus oDllgacl0nes~ --,
de su honor~ procuran por todos los medios y sacrificios, ei mayor
prestigio y el mayor respeto por su profesión::. ~,

~7 Barabino. Revista CFU, (1900).
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En general~. la farmacia estaba bien conceptuada y muchos estu-
diantes se dedicaban a la misma, con ffillY buenos resultados económicos.
Con una visión en perspectiva, un entrevist~do afirma: ::todos mis
sue~os e ilusiones de estudiante, iodo lo que iba a hacer~ el trabajo
que iba a desarrollar se cumplió (hasta los a~os 60 aproximadamente) y
fue una felicidad para mi::

Este tipo de desarrollo profesional es valorado por quienes lo
ejercieron en forma positiva por las siguierlies razones: seguridad
laboral, mucha variedad de tareas, trabajo muy ameno, toma de decisio-
nes, mucnas posibilidades de contacto social. r fundamentalmente
porque los entrevistados consideran que los ¿onocimientos aplicados en
dicho ejercicio profesional son valorados socialmente y porque el
mismo constituye un servicio social. Los aspectos negativos comentados
solamente fueron el horario fijo y e>:tenso de trabajo.

El ejercicio profesional significó para los QF que responden a
este tipo, 'fundamentalmente un medio para obtener prestigio social,
una forma de desarrollar la vocación y una forma de servir a la
sociedad.

11PO B: el profesionai frustracio
(desde inicios de la década del 60 hasta nuestros dias)

Con la producción industrial de los medicamentos, murieron las
fórmulas magistrales y su preparac~on en la oficina de farmacia, por
lo tanto cambió tanto el caracter de la farmacia como del profesional
que ejercia en las mismas. Entonces, el ""profesional feliz" _cu~as
caracteristias fueron descriptas anteriormente, devino en un proTeslo-
nal frustrado y melancolico.

Significación subjetiva-valoración de la formación

Estos profesionales propietarios conS10eran que la formación de
Facultad es excesiva en algunas materias correspondientes al Ciclo
Básico, es decir a la formación básica como üuimico. y demasiado
centrada en la investigación en detrimento de los aspectos docentes.

Por otro lado~ se quejah qUE ciertos conocimientos útiles er) el
ejercicio profesional son insuficientemente impartidos en Facultad, en
especial la preparación de fórmulas magistrales, las medicinas de
alternativa y la farmacia clinica.

El_ ejercicio profesionL~l y sus vivencias

Relata u~ viejo üF': ':enel 4i~ un profesor nuestro decia que en
poco tiempo las farmacias iban a ser almacenes "de medicamentos. Lo que
es hoy en ~n ~u~, lamentablemente. "Hoy'e>:isten farmacias que venden
cigarr~llos, huevos, carteras, bolsos, rapas de bebé~ juego~ de loza,
de té, articulps de limpieza, detergentes, etc. Los medicamentos
solamente constituyen un 40 ~ de las ventas en una farmacia. Ha
cambiado el sentido de la farmacia y ha perdido en los últimos 30 a~os
un 1000 ~ de jerarquia.::

~¡ucMos profesionales siguen atendiendo al cliente y ejerciendo un
servicio social muy importante, asesorando acerca de los usos del
medicamento, dosis, horas más adecuadas de ingesta, interacciones con
aiimentos y con otros medicamentos, etc. ::El cliente busca el asesora-
miento E'n las farmaci'2Is.A mi me conocen de muchos anOS~ la gen"te
Vierls" a cada rato a consultar: no me acuerdo la dosis que ~e dijo el
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¡"iédico, .;,:,.cuanto
el ¡.iédico y me
i~iedico no tiene

tomo? ü también me muestran una receta que les mandó
piden que les explique para qué es. ~n general, el

un trato de amistad, de conversación con el cliente.::

Auto--percepción, significación y
~ional

reconocimiento del ejercicio

A pesar de estar cumpliendo el importante servicio social ante-
riormente descripto y ejercer una función que nadie cumple - debido al
sistema de salud imperante, al mutualismo cada vez más burocrático y
comercializado, al ¡.¡édico que no tiene tiempo de hablar con el pacien-
te, etc.- el QF profesional frustrado no lo valora, más D1en lo compa-
ra continuamente con el ejercicio profesional previo al boom de la
inOLlstria farmacéutica y siente tristeza.

::Lavocación es una cosa~ la práctica es otra. La vocación era
que tenia que ser de cualquier manera Quimico. Hice la carrera y la
terminé el' el tiempo minimo. y ahora estoy un poco .. no diria decep-
cionado porquE a esta altur-d de la vida pero si bien en la parte
económica afortunadamente he logrado una Inuy buena situación~ todas
las iiusiones~ todo lo que iba a hacer~ el trabajo que iba a desarro-
llar, etc. se han cumplido relativamente ....• Ahora actualmente puedo
decir que soy un comerciante más. Tengo un almacén de especificos~ se
venden muchas otras cosas~ además del medicamento, el público es otro,
el tr-ato es más fr"io. Realmente todo aquel sue~o de los primeros a~os
se cumpl1o, pero terminó. En los primeros a~os se cumplió y fue una
felicidad para mi .... Pero de la p~ofesión en si~ lo que más tengo es
la chapa en la farmacia y ser el Quimico~ pero no la ejerz~. La ejerzo
en parte con el asesoramiento a la gente, que viene mucho y me pregun-
ta. Pero propiamente dicha no~ porque lo que yo le explico, también se
lo podria decir un enfermero especializado~ no es ni siquiera una
tarea- principal •.. ::

Este tipo de ejercicio pr-ofesional es valorado por quienes lo
ejercen en forma positiva por las siguientes razones: seguridad labo-
ral, toma de decisiones~ ffilJchas posibilidades de contacto social y
fundamentalmente porque los entrevistados consideran que el mismo
constituye un servicio social. Los aspectos negativos comentados
fueron ademés del horario fijo y e>:tenso de trabajo, la falta de
prestigio social~ el hecho que los conocimientos exigidos no son
valorados soc~almente y que no se adquieren nuevos conocimientos ni se
viven e>:periencias nuevas.

lJn gran dolor y ir-ustr-acj,ón es lo que e>:perimentan permanentemen-
te este tipo de pl'"'ofesionaies. ;:Es una profesión que nunca fue jerar-
quizada en ningún ~entido ... r es una profesión lamentablemente •... ,
pareceria que secundaria::.

Por lo consiguiente~ no visualizan ninguna perspectiva futura
para la profesión, no les recomendarian a los jóvenes que estudiaran
Quimica. ::En este momento todas las profesiones estan d1T~c11es, tal
vez dentro de todas, es La sea una De las que eSLctn peores

Tipo C: el profesional comerciante

Significación slJbj~tiva- valoración de la formación

La formación impartida por Facultad se valora insuficiente e
inadecuada para el ejercicio profesional en las farmacias. ~ste
problema fue claramente planteado ya desde principios de siglo por uno
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de los Presidentes del Centro Farmaceu~lco Uruguayo quien percibia que
una dificultad no resuelta a nivel de la ensEnanza profEsional era ::la
dificultad en la resolución de problemas comerciales y el trato con el
público ... en las condiciones actuales, Gel estudiante aprende esto
rea¡menLe- La Universidad ignora este tema, pues no lo toma en cuenta,
no son cuestiones de E>:amen ~:: :::".•.¡

¡viLlChos profesionales tempranamente entendieron que ejercer la
farmacia implicaba más habilidad comercial que ciencia. Entonces, .para
quien se queria dedicar a la farmacia, la fo~mación impartida en
Facul"[ad implicaba casi una -rrustr-ación. ::El estudiante de Farmacia
que después de largos a~os de estudio, se decide a trabajar en una
farmacia, nota con disgusto que los conocimientos adquiridos de poco
le valen, por cuanto rara vez tiene ocasión de aplicarlos, y por el
cQntrario,' tiene que desplegar una habilidad comercial que rara vez
concuerda con su car~cter y con los principios que su instrucción ha
despertado en él. Se encuentra, por co~siguiente, a un nivel inferior
del empleado j,dóneo que con una empirica práctica de laboratorio per"o
con conocimientos comerciales muy desarrollados por continua Estadia
en la farmacia se sabe atr-aer las simpatias de la clientela':. =~

Segün declaraciones de un QF propietario: ::1a Facultad nunca
preparó profesionales para trabajar en farmacia, y en general se puede
afirmar que un QF hace fracasar el negocio, lo funde, conozco varios
casos. Les falta preparaciórl administrativa y comercial::.

Incluso aquellos que se han dedicado desde siempre a la farmacia,
en calidad de comerciantes, han subrayado que en general prácticamente
ninguno de sus compa~eros de estudio tenia interés en la farmacia,
PUES :'nadie hace una carrera tan dificil y tan completa, para atender
una farmacia~ los QF son para trabajar en un laboratorio, en investi-
gación, pero. no en una farmacia, no es un titulo para atender una
farmacia".

Aparte del gusto por. la Quimica, loi profesionales de este ~1PO
aducen que la razón para haber estudiado esta profesión consistió en
la consideración de las farmacias como un medio interesante de vida.
En oi:.r-os casos, por-que habiendo adquirido una farmacia en calidad de
cap1~al1sta, en una época en que ante la ley el propietario era un QF,
el ini:.eresado entendió pertinente estudiar la profesión a fin de que
su farmacia estuviera realmente a su nombre.

El ejercicio profesional y sus vivencias

~iasta los 60, muchos QF comerciantes:: se dedicaron a la prepara-
ción de fórmulas magistrales e incluso a la atención al PUDllCO. Pero
no con la dedicación, la entrega y el sentido de servicio social con
que lo hacia el .pr-ofesl0nal feliz:'. Su centro de interés era la pros-
per"idad del negocio, incrementar el capital, para asi comprar nuevas
farmacias.

A medida qLIE las farmacias fueron camblando sus caracteriS~1cas,
tambi~n cambió la forma del ejercicio profesional de los QF ::comer-
ciantes':, dedicándose exclusivamente a la admlnlstraclon del o de los
establecimientos adquiridos, abandonando todo contacto directo con el
publicoa

Lanza.

FeluTfo~

¡:;;evi s i:a CFU,

Revista CFü,

(i .=1ü.2) •

(19ü7).
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Auto-percepción, significación' y reconocimiento del
sionai

ejercic"io proie-

Ei
incluso
ei 1.:as:

::comerciante:: siempre fue muy ma1
desde principios de siglo. Basta

visto por sus colegas~
observar las siguientes

Lanza, ~~ considera que existen dos tipos de profesionales:
aquel que I:considera como apostolado su misión, pone.el mayor cuidado
en la confección de las prescripciones médicas, empleando para ellO
productos de superior calidad y en las proporciones adecuadas:: y por
otro "un competidor, para quien la salud del enfermo no importa,
siendo su punto de mira principal la explotación comercial con el
mayor lucro posible::.

Estos ;:comerciantes:: o boticarios como despectivamente se les
liamaba~ tratando de abaratar sus costos, no controlaban la calidad de
las materias primas que usaban~ compraban a cualquier prOVEEdor si el
precio era conveniente. ~n algunos casos~ ni siq\Jiera incluian en el
preparado al principio aC~lVO en la dosis necesarj.a~ Y por- lo con si-
guiente~ elaboraban un medicamento que no daba el efecto b\Jscado, que
carecía de las propiedades terapéuticas requeridas.

Un proceder de esta naturaleza~ merecia de parte de sus colegas,
comentarios duros como el siguiente~ ::unproceder de este tipo es
incalificabie~ es un acto más propio de un tabernero que ce un rarma-
céutico, cuy~, nombre figura al frente de una farmacia, pero que
desconoce los sentimientos que deben acampanar a los que ejercen esa
noble profesión::. Pero además ::estos mercenarios de la salud humana::~
con la finalidad de abaratar los medicamentos, los expendian en
envases.de cualquier tipo~ forma y color, por ejemplo ::105 frascos que
emplean son los que se recojen en la. basura de Punta Car-r-etas;:. 'OJ"-'

El carácter de negocio de ia farmacia siempre fue mot~vo de honda
molesti.a por parte de los profesionales y de una forma u otra siempre
se ha vivido como una culpa. Comercio-lucro Y profesión-ética desde
siempre se plantearon como antitesis irreconciliables.

::El Farmacéutico que ama su profesión dándole su saber, su vigi-
lancia y su asiduidad, es un hombre público, cuyos servicios son
dignos de toda estima, y cuya misión no debe confundirse con la de los
industriales, cuyo objeto es el lucro::. ::Hlguien ha dicho por la
prensa que el ejercicio de la farmacia es absolutamente comercial. ¡~o
cr~o que es~o hay~ sido dicho por Farmacéuticos~ que se eS~lman y que
sanen apreclar los meritos de - :.. _.. la carrera que nan aDrazado~ probaole-
menl:e son palaDras Estas que h- - - .. . - _.. . .de ,. ldn Sdll00 oe lOS la010S De un profano

un ln~~uso~ de ignorantes especulador~s y yo pro~es~o ,.'la ¡jig~J.a.' H. _ ~ " \- \- en nomore ae
,l. ao prOTeS10nal oTendida::. ~4

~s ~a!. e~ s~ntimiento de culpa que asola a estosque aun naOlenoo logrado un qra .v.. ". . proiesionales~
de QF~ se consideran o ::QF ati ~ e~~Lo ~conoml~o ~eDido ~ su profesión_~ . .. _. p~co_ o comerClanLes y no Quimico~::
.'. ,tl ejerClCl0 proTeslonal ha si n' -. -' - ~- ~ ..oao oe desarrollo crecim~' g_~~lCd~~ pdra ellos~ una oporLun1-

_ ~. .en'Co y ret.."'\11 '":"ac1.on p - -lograr autor)omia person-¡ y _. '. ~ ersonal~ una Torma dela 'vida. Id Tunoamen~almente un medio para triunfar en

::::. ::: ¡::;~evista Centro Farmacéut~co....uruguayo, ( .i9(6) •

~,:;...:¡.

Revista Centro Farmacéutico Uruguayo, (1897).
Diputado F. Rochietti, (1900).
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Las perspectivas de evolución de la profesl0n QF son minimas o
nulas. No conSl0eran que la misma tenga en el futuro áreas de tiesa-
,"rollo posibles, ni las farmacias ni tampoco la industria porque ::el
j~¡E.t-CDsur ha cerrado t'odas las puer.tas:: ~

Tipo D : El profesional regente

El profesional regente, es decir asalariado, existió
fines del siglo pasado. También desde esa. época es poslDle
la ca-existencia de dos formas bien diferentes de ejercer la
como regente de farmacia~

Modalidad 1: el profesional regente visible

Significación suojetiva- valoración de la formación

ya desde
constatar
proTesión

Los profesionales que ejercieron como regentes hasta mediados y
aun hasta fines de la oecada Del 60, entienden que la Facultad prepa-
raba bien para trab~jar en las farmacias, fundamentalmente consideran-
do ios conocimientos para el ejercio práctico, consistente en ias
preparaciones magistrales~

Por el contrario, los profesionales más.jóvenes, que se desempe-
naron o desempenan como regentes con posterioridad a la epoca indica-
da, consideran que la Tormación impartida por Facultad es inadecuada
para estar ai frente de una farmacia, en especial por su falta de
conocimientos administrativos y comerciales_ Pero además, en Facultad
ni siquiera se da información sobre los laboratorios existentes en
plaza y sus ~rDductos, lo que Maria que un QF recién salido de Facul-
tad, en caso de atender un cliente pasar.ia ::vergLlenza por su total
desconocimiento

~n general, al regente no le interesa el trabajo en farmacia. ::5i
yo tuviera que estar mllchas horas en la farmacia, no sé si me gusta-
ria. Pienso que no estamos formados para ello. Hl salir de la Facultad
no sabemos ni qué medicamentos hay. üetras de un mostrador seriamos
unos idiotas. Porque podremos saber mucho de los principios activos y
la acción farmacológica, pero si nos ponen a vender, seguro que al
último que le vienen a pedir algo es al QF~ Con la formación que nos
dio Facultad, colocados detr¿s de un mostrador~ no sabemos ni vender
una. Aspirina, no sabemos ni los nombres de los medicamentos ni los la-
Doratorios. Cuando entré a .~..~ no sabia ni qlJe ese laboratorio exis-
tia ni tampoco lo que hac.ia~ Yo no se si en este momento hay alguien
en Facultad que sepa que laboratorios cerraron y cuáles quedaron o
dónde estan .ubicados. Sa 1irnos sin saber- sobre eso. j\ios 11amamos G"IF
pero nos faita totalmente ia formación para la farmacia, nos forman
para la industria o para el an¿lisis clinico'.

El ejercicio profesional y sus vivencias

El profesional regente de una farmacia, previo al boom de la
industria farmacéutica, realizaba el mismo tipo de trabajo práctico
que el ::profesional feliz'. es decir- la preparac10n de ias fórmulas
magistrales y su asentamiento diario en el libro copiador de recetas.
".. P~ro_mientras el "profesional feliz" (además propietario capita-
11s~a De la farmacia) trabajaba jornadas de ~ás de B horas y atendia
personalmente al público, el ::profesional regente visible:: trabajaba
(en el mejor de los casos) 3 o 4 horas diarias y nunca atendia públi-



"

co. Quién preparaba las fórmulas en el momento en que el Farmacéutico
se hallaba ausente y quién atendia al pGblico, era en el mejor de los
casos~ un idóneo, que el propio profesional formaba.

Para ia gran mayoria, el trabajo en las farmacias era considerado
un ingreso secundario y, por" lo tarlto, aunque se reallzaDa con respon-
sabilidad, no constituia el centro del interés profesional. En gene-
ral, el ejercicio de la profesión se repartia entre diferentes áreas
de actividad: era de iD más comúr1 la mezcla farmacia privada-docencia .
::Cuanoo yo era estudiante \déeada del ~IÜj, habia un profesor. de
Práctica Farmacéutica que luego iba a una farmacia privada y a11i
hacia su actividad que le llevaba 4 o 5 horas diarias. Las farmacias
m~s importantes del pais tenian regentes con aC~lvl0ad. Incluso el
público iba ~hi porque sabia que las preparaciones no fallaban nunca::.

El ::regente visible:: ~ por mas que según disposición de las leyes~
figurase como socio comanditario o aún (según ia rey del 37) como
único due~o de la farmacia, en reall0ao~ siempre fue asalariado y
nunca se encargó de la parte aciministrativa~ contable ni financiera
del establecimiento. Se ce~ia exclusivamente a la parte técnica.

Con el pasaje de la producción del medicamento de la farmacia a
la industria~ el ..regente vis=-ible:: ~ dejó de preparar formulas magis-
trales (al igual que el ::profesional feliz::). Su ejercicio pro-resio-
nal~ siempre centrado en la parte técnica~ quedó reducido a alguna
preparación magistral que esporádicamente algún cliente solicita
(especialmente los mas viejos), al controi de movimientos y de stOCKS
de ciertos medicamentos (psicofármacos~ estupefacientes, anfetaminas~
etc), control de recetas emitidas por los ¡~iédicos y su asentamiento en
el libro receta;io y a la responsabilidad técnica frent~ al M5P (que
incluye presentación de declaraciones juradas todos los meses y trami-
tes varios relativos a la farmacia- apertura~ cier're, traslado, etc).
Ferb~ su concurrencia a la farmacia es escasa: una o dos veces por
sem¿¡na •

Auto-percepción, significación y
sionai

reconocimiento del ejercicio proTe-

El reconocimiento del ejercicio pro-rEsional del '.regente:: a
principios de 51g10 depeno~a de la posición adoptada por los colegas
r-especto a la discusión ::(.,la iat-macia para los Farmacéuticos";=-::.

Si éstos entendian que la farmacia debía ser exclusivamente de
propiedad del Farmacéutico~ sus opiniones sobr-e el ::regente eran
lapidarias: el Farmaceutlco si lo desea pueda alquilar su titulo a Uf)
comerciantE' en remedios:: ft

Si por el contrario~ se entendia que la asociación profesional-
capitalista era positiva~ se tendia a ser un poco más indulgente con
el "regente::. incluso se lo defendia contra todo tipo de injerencia de
reglamentación de actividad por parte del Consejo ¡~acional oe H1g1ene.
Por ejemplo, respecto a la Ordenanza 42 (de iebrer"o de 19('(') que
di.sponia multas a todos los ::regentes:: que no firmaran diar-iamente el
libro copiador de recetas y que permanecieran fuera de la far-macia por
más de 4 horas diarias, se entablaron encendidas discusiones en el
seno del Centro Farmacélttico Uruguayo.

Algunos sostenian lo siguiente: ..GPuede obligarse a un Regente de
farmacia que E'sté de plantón t?n la Eiotica~ si a su juicio la persona
~~~ d~ja al frente reúne las condiciones necesarias para representar-
IOf GU es que existe aún quién crea que la farmacia es una cosa del
ot~o,~undo, ~on.~e~ervas y secretos de ultratumba o que se necesitan
es~uo10s,pr~Tuna1s1mos para ejercer-la? No creemos que exista aiguien
que pre~enoa respecto al Farmacéutico severa disciplina, porque se
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transformaria una profesión
refiere al ejercicio de ella

lioeral~ sin
en lo legal,

restricciones, en lo que se
en una esclavitud perpetua."

las farmacias
de renuncias

Por su parte~ los defensores de dicha üroenan2a~ enteno~an que la
misma no cercenaba las libertades civicas del Farmacéutico, "pero si
significa esta Ordenanza que ~ooo ~armaceu~ico debe cumplir con el
.deber que le impone su profesión.... pero sobre todo que el Regen-
te .. cuide, se preocllpe, inspeccione, verifique y la visite ireCLten-
temente, a fin de 9bservar si el propietario cumple su obligación en
sus relaciones con el público::. ~~

El ::regente visible:: siempre consideró a la farmacia como un
ingreso secundario, nunca como un campa interesante de trabajo. A
partir de determinada época (probablemente a mediados de los a~os 5(,):
::enFacultad no se consideraba a la farmacia como fuente de trabajo .
~1 que haolaba oe iarmacla, era porque el padre era due~6. Y digo más,
tenia una compa~Era cuyo padre tenia una farmacia en el Interior. Al
terminar la carrera, ella le dio la Dirección, Técnica, pero siguió
trabajando en analisis clinicos y hoyes excelente profesional en
¡mnunoiogia~ H pesar de que tenia tODO en bandeja, porque el padre le
hubiera puesto una farmacia en ~¡ontevideo~ Después que hiciste toao el
estudio en Facultad, como que se te borra la idea del negocio de la
farmacia: ::Gpara qué voy a poner un negocio con todo lo que me reventé
en Facultad?:; En realidad, se busca alguna satisfacción.~ ...Tampoco
nunca llegué a pensar que si me sacara un Cinco de Oro, compraria una
farmacia. Si se hace una encuesta en Facultad es probable que nadie
diga que se compraria una farmacia. Que tendria que ser la aspiración
natural por seguir tal carrera ..

Fue de tan poco interés la farmacia para el ::regente::, que aún,
bajo la égida de la ley del 37, figurando ante la misma como dUEna
exclusivo de la far-macia, no se preocupaba por controlar la parie
adminis~raLlva y cantable de ia misma, dejando en manos del capitaiis-
ta su gestión. Esta confianza o desinterés significó para muchos verse
envueltos er) juicios por deudas e incluso hasta perder su patrimoni¿
personal.

El desinterés por la farmacia, prooaDlemente se debiera y se debe
fundamentalmente al reconocimiento que ::pará ejerce~ la farmacia hoy
dia, se necesita más habilidad comercial que ciencia::. ~T Aspecto
relacionado a varios de los temas de desencuentro de la proTesión
citados anteriormente: la farmacia Gservicj,o profesional o negocio?
Glos Farmacéuticos sólo para la f~rmacia? ~profesional, para qué
funciones?

El .'regente visible tiende a valorar negativamente su ejercicio
profesional en las farmacias. Los aspectos más negativos del mismo
son~ mala retribLlción económica, imposibilidad de promoción personal,
escasa variedad de tareas, no adquisición de conocimientos ni expe-
riencias nuevas, pocas posibilidades de contacto social, no par~lcipa-
ción en tomas de decisiones y la TaIta de prestigio social. Los
aspectos considerados positivos son: el horario flexible, las pocas
horas de traoajo y la autonomia laboral"

La valoración negativa del ejercicio profesional en
no da lugar a irresponsabilidad~ Han habido muchos casos

~~ ~¡anginoR ~evista CFU, (1898).

~~ Barabino. Revista CFU, (1900)

Revista Centro Farmacéutico Uruguayo, (1907).



de ;;regentes:: debido a actitudes car.entes de ética de parte dei
propietario de la farmacia.

Incluso actualmente~ hay profesionales a los cuales no se les
paga el salario desde hace meses. Como consecuencia, han pedido al
propietario que busque o~ro UJ.reCTor Técnico y como éste no se digna
hacerlo, las opciones son seguir trabajando gratuitamente o presentar
la renuncia ant.e el i~iSP. En es-r.e ul"Limo caso, si el pr-opietario no
consigUE otro QF en 36 horas, el estaolEcimlento es clausurado. ¡'¡LleMos
::regentes visibles han optado por seguir trabajando gr-atuitamente,
para no dejar personal desempleado. ::Porque si uno es un Quimico
responsable, la oeclat-ación jurada ante el ¡-¡5¡=:'hay que presentarla
igual~ aunque no te paguen::.

El problema de la responsabilidad y de la autoestima del U~~ asi
como dei reconocimiento por los otrDs~ está permanentemente planteado
en la forma cómo el profesional regente desarrolla su actividad en la
farmacia. El "regente v~sible' entiende que aún siendo la farmacia un
ingreso secundarj.o~ y en algunos casos también escaso~ ésto no signi-
fica necesariamente su alejamiento~ su falta de compromiso o de
involucramiento. Considera que su presencia en la farmacia es iunoa-
mental~ tanto para ser respetado por el propietario como para que no
deccd,ga mas el prestigio de la profesi.ón. ::5i el G"¡Fva una vez por mes
a la iarmacia~ a firmar el parte de psicofármacos y cobrar el sueldo~
Gqué respeto pueden tener por el profesional? Yo iba una o dos veces
por semana. Pasaba las recetas al libro~ controlaba todas las boletas
de compr-as, hacia el stoc~~ a fin de mes y si rlabia alguna anDrma~lidaci,
hasta que no aparecia lo que faltaba armaba un bochlnche tremendo en
la farmacia. Hacia lo~ preparados en caso de haber alguno~ a los
due~os de la farmacia les hice comprar el iarmanuario~ el FTi~~ los
maoaDa nacer- cursos~ Toda vez que tenian pr-oblemas me 1lamaban a casa
y yo iba a 1a l~armacia. Asi consegui que me t-espetaran.::

::Tuve la opor-tLlnidad de hacer una apertura de farmacia. Presenté
todos los papeles, realice absolutamente todos los tramites, incluso
su seguimiento en el h5F" para evitar que se tt-ancaran en alguna ofici-
na.:; Algunos c6legas opinan que esta actividad no corresponde al OF
porque la consideran una tarea administrativa~ propia del due~o de la
farmacia o de algún cadete. Este tipo d~ juicios puede estar indicando
una actitud de menospr-ecio y de falta de autoestima frente al propio
trabajar

Por su parte~ los ll~ favorables a real~zar todos los trámites
administrativos opinan que la actit~d contraria revela cierta falta de
habilidad y de carencia de una adecuada estrategia por parte de los
prDiesionales~ porque nac~enoo los trámites y ayudando a que sean
resueltos r¿pidamente~ el QF le hace sentir al due~o que e~ imprescin-
dible"

Modalidad 2: el profesional regente invisible

La caracteristica
indica su nombre~ su

mas clara de Este tipo de
invisibilidad. Es decir,

profesional ,es~ como
nLlnca o casi nunca

00 ~ste tipo de ejercici6 profesional se construirá
en base a lecturas de época y comentarios de los entrevista-
dos t-eferidos a un colega que s.e sabe de su e:-:istencia~ pero
no se quiere nombrar. ¡~o se pudo entrevistar directamente a
nadie que respondiese a estas caracteristicas~ porque no fue
posible individualizar a ninguno, por lo tanto no se haré
mención a las vivencias ni a la significación subjetiva.
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aparecia ni aparece por la farmacia. ::LosRegentes jamás o en muy
contadas ocaSlones Tlscalizan las farmacias, las inspeccionan, com-
prueban la mejor ci~se y mayor pureza de los medicamentos y drogas que
se expenden en farmacias pertenecientes a personas extra~as a la
pr"ofesión. Se han dado casos, y no pocos, que el Regente pasaba meses
y aún a~os sin pisar los,umbrales de la farolacia a- la que prestaba su
nombre::. ...•.

Algunos QF comentan que existen colegas que r\unca pisan la farma-
cia, o que van una vez por mes a cobrar el sueldo. El due~o de la iar-
macia les manda a la casa el libro recetario y el Dalance de meOlca-
mentas controlados para que los firmen. Incluso es el mismo propieta-
rio o un cadet~ el que presenta las declaraciones juradas en el i~¡5P.

Para el gremio de los QF, este tipo de profesional constituye un
desprestigio total para la profesión .. uebe ser norriole eso de CODrar
sin trabajar y dar el titulo sin ~aber iD que está pasando detrás del
mostrad.or""

Tipo E: el profesional politico

Significación subjetiva-valoración de la formación

institución

de la formación
los docentes de

y posteriormente
en Facultad y el

quienes guardo elde

La valoración que el ::üF poi i ti ca:; realiza
profesional es muy positiva, al igual que la de
Facultao .. ;:Tuve la enorme fortuna de ser alumno
ayudante del profesor ..••••, toda una
privilegio de tener como profesores a
mejor de los recuerdos;; ..

Considera que la formación como üuimico es excelente, pero
entiende que tanto la vocación para la üuimica como la formación en
Facultad, da lugar a ::una falta de balance respecto a lo que es todo
el medio ambiente humanistico::. Esta observación no da lugar a una
critica respecto a la formación impartida en Facultad, ::no se puede
decir, a mi juicio, que haya una carencia en la formación que nos
condicione a los üuimicos::, imputable a la Facultad, sino más bien la
constatac1on que esta caracteristica no es propia de los üuimicos,
~amDlen es de los Fisicos y de los Ingenieros, aunque no de todas las
áreas::. ¡~¿s que buscar en la Facultad las c~lpas de determinada situa-
ción, se entiende que ::las carencias mas que nada son de la persona o
de los grupos. ¡~o le cargaria las tintas a Facultad. A la Facultad hay
que dejarla que actúe como está actuando ahora, tenemos que ir a la
Facultad, no puede ser que el grueso de la profesión solamente vaya a
Facultad a votar y todavia lo haga a desgano::

El ejercicio profesional y sus vivencias

Este profesional es propietario de farmacia, pero su actividad
profesional es muy~ variada y puede alternar con la docencia y aún con
la función pública ~C" YO anora estoy aca (en la farmacia)~ manten-
go el mejor de los recuerdos (de la función docente y de la pública),
tengo la misma voluntad y entusiasmo que antes, el dia de ma~ana si yo

Barabino. Revista CFU, (19('(1)..

~~ en ciertos casos~
prestigiosa. y muy útil

act~vidao publica a
para la p~ofesión QF ..

nivel del
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tuviera otra posibilidades o un entorno que no sea el de hoy~ en dos
minutos estoy donde se me 1i ame.;;

Respecto al ejercicio profesional en la farmacia Especificamente~
el mismo es considerado por este ~lPO de profesional, antes que nada
un servicio público y como tal en ::comunión directa con la gente y sus
necesidades. Y hoy loás que nunca. Acá nos conocemos todos y la gente
conlún no es tonta, sabe quién sabe. Y seguro, yo estoy feliz, Gpor
que? Forque le puedo dar un servicio a la gente: ;;Fui al ¡"'iédico y me
dijo que tomara tres por dia. Pero, Glo tomo antes o después de la
cena? Y mira, yo no le en"('l.enoo la letra al ¡"'jédico, c:.qué dice acá"'?':: •••
Es~o que son peque~as cosas, son indicaciones de los medicamentos:: y
son valoradas en alto grande por la gente del barrio. ::PerD~ cuidado,
no estoy hablando del ejercicio profesional médi~o~ estamos hablando
del servicio profEsional farmacéutico, son cosas que yo las tengo a
diario~ mucho más de lo que el común denominador de los colegas::. Las
farmacias son un lugar privilegiado para la profesión porque se puede
orinda~- ::un servicio profEsional e>:-tremadamente valios0:t hay gente que
después de consultar al ¡~¡édico,sigue un plan terapeútico, pero viene
a interesarse por los medicamentos. Y quiere saber lo de los medica-
mentos, si éste es parecido a aquél~ no buscando productos iguales,
sino porque venia haciendo un .tratamien~o con determinados productos y
luego el ~¡édico se los cambió. y la gente quiere saber por qué yeso es
muy positivo. Hay también ejemplos de lectura de análisis clinicos
también, gente me pide que lo asesore: ::fui al i~¡édico, me dijo toaD
muy bien, me E>:plicó, pero fue tan rápido que me olvidé de 10 que me
dijo o me olvidé de preguntarle tal cosa~ GYOS no me podés explicar?::.
::c..i"ie tomo este antibiótico con leche? i\io~ tenga cuidado, porque la
leche actúa ••• ;:.Estas son cosas que se dan prácticamente a diario y
cada vez más frecuentemente. Esto lo percibo desde hace 15 a~os. La
gente, por la información que tiene, por los medios de comunicación,
aunque no tenga un pulimento de orden cultural:t tiene un mayor grado
de discernimiento, el sentido común del común de la gente se ha
acrescentado notablemente en los últimos 15 anos y en el área de la
salud aun más. Porque la comunicación, la in~ormación de la prensa de
todo tipo, es palpable, la gente es participe de eso. Y lo es desde el
buen punto de vista. Hoy el ¡~¡édicotiene un aliado en el paciente,
cosa que antes no era asi~ por problemas de falta de. comunicación, de
distintos niveles culturales. Pero hoy la gente tiene información,
maneja determinados conceptos relativos a la salud que la hacen un
gran aliado del medico. Si es asi, ~por qué no puede ser aliado
nuestro? Yeso yo lo percibo diariamente. La labor proiesional riei QF
en las iarmacias es de asesor del acto medico, tanto a nivel púbiico
como. privado. Y con los grados de centr-alizaci6n de las atenciones,
con la situación de la salud que se hace en base a promoción y preven-
ción y menos en el área de servicio, todavia más::. .

La actitud de este tipo de profesional f~-ente al público es muy
similar a la del ::profesional feliz::, per-o la gran diferencia es que
este último dedicaba la mayor parte del tiempo a la preparación de ¡as
fór-mulas galénicas y recetas de los ~iédicDS~ actividad prácticamente
ine}:istente hoy en dia.

Auto-percepción, significación
sional

t reconocimiento del ejercicio profe-

El ::pr-ofesional polit1co'. valora muy positivamente el ejercicio
profesional en las farmacias por varias razones: autonomia en el
trabajo, oLlena retribución económica, posibilidades de contacto social
y de promoción personal, trabaj~ ameno~ horario iiexibla. Además~
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aplicados
el horario

porque
faci:ot-es

los conocimientos
negativos son

son valorados socialmente. Los
extenso y la escasa variedad de

tareas.
El ejercicio profesional, en general, ha significado un medio de

vida y una forma de servir .B la sociedad, pero fundamentalmente una
forma de dEsarrollar la vocac~on. "v1via entre los medicamentos, me
gustaba, queria saber~ queria saber de la historia y d~spués me enteré
que habia una vida dentro de cada cajita, y digo cajita porque era 10
que" veia todos los dias. Y bueno eso me absorbió totalmente. Todo lo
que fue evolución histórica, desde los aloares de la humanidad al
presente, de cualquier innovación del medicamento, de cualquier te en0-
logia que esté circundante a él, etc ••• eso lo vi como una Yloa. HOY
todos los o1as, tengo que leer algo, alguna cosa nueva, de un medica-
mento, de algo que salió, de algo que se está estudiando::.

La profesión, segun este profesional, es una de las de mayor
futuro en el pais, a ::tocio el que pregunte, le doy la mejor de las
opiniones y el mayor d~ los entusiasmos. El QF puede estar absoluta-
mente en cualquier lado, el servicio profesj,onal del QF no tiene fin,
no tiene limites::.

--Haymucho, todo 10 que sea la parte de servicio farmacéutico. El
medicamento ha sido tratado en nuestro medio como bien de consumo, y
no es asi, es un servicio::. Entonces, el QF no solamente debe estar en
la producción (como es lo usual) sino también en la distribución, en
el control de stocks, en la administración del medicamento, en la
disperlsación del mismo y en el asesoramiento al cliente. Debe estar en
el manejo gerencial de las cuestiones del medicamento tanto a nivel
público~ com~ privado~ en las estructuras centrales como descentrali-
zadas o periiéricas~ ::Esto se va a hacer- porque va a llegar, lo que no
tenenlos que hacer es con la cadencia con que lo hacemos, nosotros
tenemos lAna elucubración intelectual lenta para procesar ciertas
acciones. A mi gusto deberiamos ser más participativos, más impulsi-
vos, más de dar el primer paso y después ver lo que pasa, sj.n especu-
lar mucho, _si podrá funcionar, o no. Hay que concebir una idea, defen-
derla y buscar los elementos para que fructifique::.

LüGICA5 DEL EJERCICIO PRüFE5IOi'-iAL

Los tipos de ejercicio profesional descriptos anteriormente,
pueden ser clasificados en cuatro lógicas de acción que ponen en juego
dos dimensiones principales.

La primera resume la significación principal de la actividad pro-
fesional del QF en las farmacias privadas y el espacio social De refe-
~encia o significación especifico. La segunda sintetiza el sentido DO-
minante de su trayectoria de vida y la visión de su desarrollo proie-
siona¡~ lo que permite considerar la temporalidad subjetiva de la re-
construcción de su pasado y la proyección hacia el futuro ..

Estas dos dimensiones, intrinseca y entremezcladas en el propio
a~scurso de los entrevistados y analiticamente separadas por un
proceso de abstracción, permiten comprender la lógica de sus pr~cticas
profesionales.

El profesional Te11z, desde el inicio de su socialización secun-
daria so~aba con instalar farmacia, encontró que su formaclon era la
adecuada para tal finalidad y desarrolló su ejerCicio profesional con"
tot~~ responsabi~~dad. Encontró en el mismo la .via tanto, para desa-
rrOllar su vocaclon, como para ganar prestigio social. Estimulante y
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ejercicio profesional es el traoajo
ascenso social desarr"ollado exclu-
es decir un¿~ ::concepción de pr.-omo-

motivador, hallaba en el quehacer cotidiano una fuente 1nagotaolE de
experien¿ias y nuevos contactos sociales, una forma de progresión
continua en su proTesión. El trabajo en las farmacias constituyo para
él una instancia privilegiada de creación, de expresión de si mismo y
de desarrollo de su propia pe~sonalidad.

La idea que él se habia forjado durante su adolescencia acerca de
lo que i.mplicaba el ejercicio profesional QF y las E>:periencias de
laboratorio que realizaba en su casa contribuyeron a determinar su
elección de carrera, pero también su estructuración del ejerciCio
profesional en la práctica: realizando personalmente todas las rece-
tas, fundamentalmente porque ::er-a lln ideal de carrera, era estar
ejerciendo la profesión" Y ejerciéndola y definiéndola de esa forma
estaba contribuyendo a la re-producción de la misma. Los hábitos
funcionando como estructuras Estructuradas y a la vez estructurantes:
principios generados por y generadores de prácticas y de representa-
ciones.

bU concepcion oaS1ca sobre el
como responsabilidad y como via de
sivamen~e a nivel de la farmacia
ción en 'ia empresa;: ~

Su espacib. social principal de referencia socio-profesional es la
propia organización donde oesarrOlla su actividad: se define como
parte de ella, su vida está indisolublemente ligada a la misma. Cuando
adolescente.concebia que ia farmacia y ia Quimica eran la misma cosa;
mientras fue estudiante, a pesar de conocer sobre la existencia de
distintos lugares de inserción profesional posibles para el QF, siguió
aspirando a ser propietario, de farmacj,a.

Su acción se hallaba orientada o referida a la conducta y valora-
ciones de los otros significativos que constituian su entorno social e
nis~orico. En definitiva, este tipo de profesional hizo su carrera en
un momento en que las farmacias eran consideradas un lugar prestigioso
de tr-abajq por- la gran mayoria óe sus colegas: sus campa.neros en mayor
o menor medida tenian idéntica aspiración a la suya~ Posteriormente,
durar,te su ejercicio profesional se ganó el reconocimiento del p~bli-
co. Este "clima.' social favorable a la farmacia (tanto Durante la
socialización secundaria como Durante su ejel'"cicio profesional) y el
reconocimiento social cosechado confirmó su propia identidad como ~~
en el desempeno de lln rol especifico, en determinado espacio social.

El.profesional frustrado y el regente visible encuentran que su
formación ha sido inadecuada e insuficiente para el ejerci¿io profe-
siof)al en las iarmacias~ Dicho ejercicio se vive como una frustración,
en el discurso del profesional frustrado explicitamente está separada
la vocación de la práctica y en el caso del regente visible porque
reconoce que su vocación no es desempe~arse en las farmacias. El
quehacer cotidiano no brinda satisfacción, adquisición de nuevas
experiencias ni prestigio social, existe un sentimiento de bloqUEO, de
falta de posibilidades futuras.

Su concepción básica se centra en el trabajo coma especiaiidati,
acotada y sin desarrollo ni perspectivas futuras, una '.concepción
centrada en la categoria pt-ofesional:: Su espacio social principal de
referencia socio-profesional es su profesión, concebida como categoria
especializada y acotada a un cierto tipo de ejercicio.

El profesional frustrado, si bien propietario de la farmacia y
cuyo destino se encuentra indisolublemente ligado a la mj.sma (como en
el caso del profesional feliz)~ no encuentra en su ejerciCio via
~lguna de.pro~~ción, social ni de desarrollo personal o profesional.
~ero no V1SUd!lZa o~ras posibilidades de inserción laboral ni tampoco
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un nuevo sentido y significación ai eje~cicio que desempena, en cierta
io~ma el se~ QF lo 1~m1~a a un tipo de .p~acticas que no co~responden a
su verdadera vocación.

El regente visible nunca consideró al ejercicio profesional en
las farmacias como una via de desarrollo de su vocación, lo asume como
un trabajo mas. Pero realiza con responsabilid~d estrictamente un
conjunto de tareas privativas a él: las correspondientes al área
técnica. j~o efectúa tarea alguna relacionada al area administrativa,
comercial o financiera ni tampoco servicio al cliente. ya sea por
nabito o porque Esas tareas se suponen competen al propietario o a los
idóneas o porque no le interese realizarlas, la cierto es que el
regente visible está cj,rcunscripto a un conjunto limitado de tareas~
sin posibilidad de ampliación de las mismas ni de promoción alguna en
la organización. Sus expectativas tienen un ~echo, están bloqueadas.

En ambos casos la situación de trabajo se vive como limita~a$
conflictiva, no ~xiste satisfacción laboral, por ta~to las motivacio-
nes individuales y los proyectos personales son afectados y transfor-
mados por ia vivencia de esos conflictos y tensiones que surgen por el
propio desempe~o profesional, la ambigüedad dei rol y la falta de
reconocimiento de los otros sj,gnj,ficativos.

asegurar un equilibrio
asimilación de lo dado

acomodación de estos
forma como esta es

tl profesional comerciante y el regente invisible utilizan su
ejercicio profesional como un medio y no como un fin en si mismo. En
los dos casos, el trabajo en las farmacias no ES considerado intere-
sante, aparece como una forma de ganar- dinero: en el primer caso en
forma de ganancia, en el segundo en forma de salario.

Su concepción básica se centra en el trabajo como medio, como
instrumento. No e>:iste para ninguno de ellos POS1D1110ad de evolución
prc!fesionai en 1as farmacias, prima una:: concepción instrumen ta l:: .
Tampoco existe reconocimiento social de parte de los otros signi-
ficativos, lo que refuerza y justifica la propia actitud asumida, las
valoraciones y representaciones.

En definitiva, toda conducta tiende a
entre los factores internos y e>:ternos, es una
a los esquemas anterior~s y simLllt¿neamente una
esquemas a la situación actual vivida y a la
interpretada subjetivamente por el individLlo.

El actor se determina en función de las oportunidades que distin-
gue en la situación concreta que le toca vivir y en sus propias
capacidades para asirse a ellas. Pero en tanto ni siquiera hay percep-
ción de las posibilidades de desarrollo como profesional en el ámbito
de la farmacia privada y como los propios móviles e intencio~es del
individuo dependen éignificativamente de lo que los otros piensan de
él \y que es negativo y descalificante), el profesional como tal
prefiere apartarse, alejarse de ese campo conflictivo.

Por ende, su espacio social de identificación socio-profesional
es todo aquello que no sea el ir-abajo en las farmacias. Pero tampoco
puede ser nada referido a la propia profesión porque la misma implica
un conjunto de valares, de normas y de conductas éticas ajenas, tanto
al lucro considerado un Tln en si mismo como a ganar dinero sin
trabajar. Lo que queda entonces, como espacio social de identificación
es el medio externo a la profesión y a todo lo que ésta significa e
implica: un ~spacio limitado a la esfera Domestica o a actividades no
pl'Rofesionales.

El profesionaí polii:ico tiene varios puntos
profesional fel1Z: el desarrollo. responsable de su
sional, el conceptuali2a~lo estimulante y motivador,

en comun con el
ej er-cicio profe-

una fuente ~nago-
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table de contactos sociales y de promoción personal, como también una
forma de desarrollar su vocación y una v~a de ganar prestigio social.
Lo que diferencia al profesional p~litico del anterior es su vida
laboral: su ejercicio profesional no se centra exclusivamente en la
farmacia, por el contrario~ el mismo ha transcurrido en etapas dife-
renciadas y en distintos ámbitos. Está relacionado con la farmacia}
pero no en E>:ciusividad y podr.i.a llegar a cambiar si las cir-cunstan-
tias fueran favorables.

Para el profesional feliz~ el hábito ten SlJ aaDle faceta) permi-
tia la producción y la re-producción de. determinadas prácticas y
representaciones. En cambio, para el proiesj,onal poiitico~ el hábito
tiene un car~cter innovador, creador. El haber vivido durante su
infancia y adolescencia entre los medicamentos le exacerbó su curiosi-
dad sobre la Mistar-ia y la vida que encerraba cada cajita. Esto le
condujo a elegir la profesión y a seguir vinculado (aunque no exclusi-
vamente) con la farmacia. Su actitud y valoraciones podrian ser
interpretadas como resultado o reflejo pasivo de las condiciones
sociales, en tanto factor objeti0o. Pero debe tenerse en cuenta que el
proceso de socialización secundaria de este profesional se desarrolló
en un momento histórico en que las farmacias privadas y el ejercicio
profesional en las mismas habia caido en desgracia en la conslderac10n
de los colegas. Para muchos, aun aquellos con posibilidades económicas
familiares de instalar farmacias, ésto significó la elección de otras
áreas de desempe~o profesional. ¡~o ocurrió asi en el caso del profe-
sional politico, revelando la existencia de una relacion d1alec~1ca
En~re la trasmiSlon pasiva y la incorporación activa. ~s oeC1r que la
identidad construida por los individuos durante el proceso d~ sociali-
zación puede conceptual izarse como el producto interiorizado de las
condiciones socj,ales (factor objetivo) y como la expresión de sus
expectativas j.ndividuales (factor. subjetivo) a la vez. El hábito
traouciria la aui:.onomia relativa de los actores respecto a la situa--
cian objetiva~

Su concepción básica se ceni:.~-a en el trabajo como au"tonomia, como
desarrolio personai, es 'decir~ tiE'ne una "concepción individualista::.
Sus perspectivas y E>:peci:.ai:.ivas'futuras, más que l1ml~arse al ejerci-
cio profesional en las farmacias, son mucho más abarcativas, el hori-
zonte es ia profesión en generai~ pero a diferencia del profesional
frustrado y del regente visible~ a la misma no se le percibe acotación
alguna.

Su espacj,o social de identificación socio-profesional es una red
social de vinculaciones, un conjunto de relaciones sociales. Estas le
permitirian, sobre la base de su conocimiento profesional (al cual
valora sobre todas las cosas y considera como un centro generador de
poder y de do~inio de incertidumbres) y de su capacidad y trayectoria
personal, ubicarse en distintos ambientes laborales. Es decir, seria
capaz de elaborar una estrategia. que le permitiria desarrollar una
movilidad social ascendente sin referencia de pertenencia a una
organización especifica o a una categoria social acotada a un cierto
tipo restringido de tareas.
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LAS FúÑriA5 IDENTiiARiAS

Se indicó anteriormente que las formas identitarias son coniigu-
raClones De p~acticas, representacion~s y actitudes, productos inesta-
bles pero estructurantes de los procesos de construcción de identidad
en el campo profesional. También s~ se~a¡ó que son dos las dimensiones
a tener en cuenta: la dimensión temporal - biogréfica y la dimensión
social - relacional, ambas articuladas y en interacción diálectica.

La historia personal del individuo es esencial, jamás podria
comprenderse integramente el comportamiento humano sin una perspectiva
evolutiva. El ser humano construye su identidad en base a la asimila-
ción y significación subjetiva de"las experiencias vividas, las mismas
constituyen información que le permite ampliar su universo conocido.
Puede construir entonces, su presente y sus e>:peciativas futuras en
continLlidad con su pasado. O también en discontinuidad con él, si
ciertas circunstancias de crisis (del medio ambiente o de si mismo). ... ~. ,opor~unloaoes o el ffilsmoazar, son vividas o interpretadas de tal
forma que el actor determina un cambio.

Tam?ién es igualmente esencial en la construcción de ia
dad. los sistemas de acción en los cuales esta inse~to el
funda¡nentalmente la identificación subjetiva con el rol y sus
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por
las
por
que

reconocimiento o no
la satisfacción de

profundamente afectada
(favorable o adversa)
pares] del actor.

las dinamicas de relación entre actores y el
los otros significativos. En tal sentido~
motivaciones y expectativas individuales es
la vivencia de cDnflictos y por la opinión
tienen los demas (y entre ellos los propios

El profesional feliz consir-uyó su presente y sus expectativas de
futuro en completa continuidad con su pasado.. Su ejercicio profesio-
nal, centrado en la farmacia, fue la V13 para oesarrollar su vocacl0n,
ganar prestigio social y ascender socialmente. Su discurso todo revela
satisfacción, se siente par-ticipe de una comunidad, a ia cual sirve y
de la que recibe un reconocimiento muy significativo. Continuidad a
nivel de la transacción biografica y reconocimiento social a nivel de
la dimensión relacional es lo que caracteriza a esta Torma itientitaria
de empresa u organización~

El profesional frustrado y el regente visible construyen su
presente y sus expectativas futuras también en continuidad can su
pasado. Si bien el sentimiento común a ambos es la frustración con el
ejercicio profesional presente y el blDqueo~ la imposibilidad de desa-
rrollo en cuanto al ejercicj,o iuturo~ ninguno rompe con esa situación,
continuan ejerciendo la misma actividad y de la misma manera. i~inguno
de ellos valora su trabajo y sienten además que tampoco son retonoci-
dos socialmente. El primero porque mlJY apenado se considera un comer-
ciante más, sin comprender que sigue ejercienda una actividad social
de servicio a la sociedad. El segundo porque carga con el peso de
mueMos a~os de no reconocimiento por parte de sus pares que "no veian
ni ven en general con buenos ojos al regente. Esto determina que aún
realizando su trabajo con responsabilidad, considere al mismo como un
::curro::, por tanto, desvalorizándose a si mismo. Conti'luidad a nivel
de la dimensión biografia y no reconocimiento social a nivel de la
transacción relacional es lo que caracteriza a esta forma identitaria
categorial.

El profesional comerciante y el regente invisible no tienen
expectativas de desarrollo profesional futuras '1i tampoco interés en
el ejercicio actual. Esto implica una ruptura con su pasado, que en
definitiva fue el estudio de una profesión. Su concepción estrictamen-
te utilitaria~ instrumental de la profesión y su identificación con
medios extra-profesionales no les permite contar con ninguna red de
vinculaciones profesionales ni tampoco sentirse movilizados por el
ejerci~io profesional, la discontinuidad con su pasado se agudiza. Y a
la VEZ, su actitud es seriamente reprobadi por- sus pares, no e>:istien-
do reconocimiento alguno. Por lo tanto, esta forma identitaria extra-
proiesional se caracteriza por la discontinuidad a nivel de la dimen-
sión temporal y por el no 'reconocimiento a nivel de la dimensión
relacional.

El profesional pOl1~ico, valor-a en" forma significativa su ejerci-
cio profesional presente y v~sualiza mucnas pos1bilidades de futuro .
Pero la construcción de su identidad profesional, teniendo en cuenta
el eje temporal, no ha sitio la continuidad: una parte de su vida dedi-
cada a la Tarmacia~ otra parte a otra u otras actividades, todo ha
constituido una sucesión de discontinuidades y de cambios relevantes.
Por otra parte, en ~ualquiera de sus actividades .ha cosechado elogios
y reconocimiento social por su accionar. Discontinuidad en el eje
temporal y reconocimiento en el eje relacional caracterizan a la forma
identitaria vincuiante-vincuiaoa .
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Inicialmente se afirmó que diversas transformaciones afectaron de
tal forma a las proiesion~s ~ue se produjeron fenómenos tales- como
pérdida de campos de .trabajo, de desarrollo profesional, como asimismo
de ciertos tipos de identidades. En el caso de la profesión QF y su
ejercicio profesional en las farmacias, una determinada forma de
desarrollarla (el profesional feliz) existió en una época pretérita y
no es esperable que vuelva a reaparecer.

También se afirmó que contr-adictoriamente, ese ve~~lginoso camOlO
ha dado lugar a transformaciones igualmente profundas en los requeri-
mientos de saber y de calificación del QF, en el carácter de las
tareas que realiza, en su relacionamiento con la sociedad, como
asimismo en la significacion y valor-ación del ejercicio profesional y
en su propia autoEstinla.

La forma identitaria vinculante-vinculada, si bien tiene mucMos
puntos de contacto con la centrada en la empresa, seria una sin tesis
superior de la anterior, incluye lo que de positivo tenia ésta y le
agrega elementos nuevos. Lo que estaria indicando que en el propio
proceso de reproducción cultLlral, es significativa la experimentación
concreta e inmediata de las normas y los valores trasmitidos pero
también el apr-endizaje de nuevas significaciones, valores e ideas,
capaces incluso de modificar o sup¡~ntar las anteriores.

La profesión no solámente es concebida por el profesional politi-
co de la manera más amplia ~ optimista posible sino que también el
mismo ha encontrado un nuevo sentido al trabajo en la farmacia. Si el
medicamento ya no es más un producto, no es cierto que la última etapa
del proceso de llegada al público sea la venta y la farmacia un nego-
cio_ Por el contrario, como el medicamento es un servicio, la farmacia
seria un centro de atención, de.servicio al cliente y la actividad
profesional relacionada un servicio de asesoramiento, entonces_ Este
profesional ha ppdioo construir una for-ma identitaria que logra resol-
ver satisfactoriamente los desencuentros existentes en el seno de la
profesión ,en relación a la farmacias privadas, afirmando categórica-
mente que el ejercicio profesional en las mismas constituye un servi-
cio. Dicho concepto no es nuevo, v~rios profesionales muy tempranamen-
te subrayaron la idea de servicio social ante todo. Pero más que un
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reen cuen tro e==:- una re-creación de sentido adaptada a los nuevos
tiempos.

Conceptual izar y d~sempe~ar el ejercicio profesional QF en la
farmacia privada como iD concibe y lo desarrolla el profesional
P011~lCO significa una POSiol11dad de sallda a la situacj,ón de pérdida
de prestigio de la profesión acaecida en dicho ¿maita. ~n tal sentido
son tres ~ los elementos fundamentales que pueden derivarse de la
forma ioentitaria vinculante-vinculaoan

Primero, subraya la importancia de la continuidad del ejercicio
profesional QF erl la farmacia privada. Pero no dEsde un punto de vista
mezquino, en tanto la profesión no puede darse el lujo de perder el
monopolio existente sobre cierta área del mercado laboral (muy aYllciada
en tal sentido, por las propias regulaciones estatales). ~sto conS~1-
tuiria una finalidad demasiado instrumental, seria desplazar el fiel
de la balanza hacia los valores implicitos de cualquier profesión:
protección de la autonomia profesional, aumento del poder y la riqueza
de la misma, mantenimiento del monopolio sobre areas del conocimiento
y del quehacer. Por el contrario, la significación que sobresale es el
servicio a la sociedad como compromiso vocacional, destacandose en tal
sentido los valores explicitas de la profesión.

Sin llegar a los extremos que algún Farmacéutico planteaba a
pt-incipios de siglo: ::la farmacia es al Farmacéutico, lo que la
medicina al ¡~¡édico, la abogacia al Abogado y del César lo que es del
César::, el profesional politico reivindica no sólo el derecno sino el
deber del QF a desarrollar su ejercicj.o profesional en las farmacias
privadas. Porque las mismas constituyen el último eslabón del largo
proceso que constituye la vida de un medicamento. i'iediani:e su actitud
y sus valoraciones, el profesional politico está diciendo que no puede
ser indiferente para la profesión QF que el medicamento llegue al
destino para el cual fue concebido de cualquier forma y que sea
consumido sin el asesoramiento profesional ade~uado.

Segundo, reivindicada la importancia de la farmacia privada para
la profesión~ este tipo de profesional demUEstra que es posible inyec-
tar de un nuevo sentido al desempe~o del QF en las mismas. Un compro-
miso vocacional de ..servicio de asesoramiento sobre el medicamento, en
COffitlnión directa con las necesidades d~ la gente;:. Lo interesante es
que dicho .nuevo sentido no tiene por qué estar relacionado necesa-
riamente rii a la propiedad ni a la permanencia full-time en la farma-
cia.

Tercero, la idea de servicio social no esté restringida exclusi-
'lamente al ejercicio profesional en la farmacia privada solamente.
Como se afirmó anteriormente~ la construcción de la identidad del
profesional politico, teniendo en cuenta el eje temporal, no ha sido
precisamente la continuidad. Una parte de su vida dedicada a la
farmacia, otra par~e a otra u otras actividades, su V10a na es~aao
constituida por una sucesión de discontinuidades y de cambios relevan-
tes. Son muchas las alt~rnativas del desempe~o profesional QF, algunas
claramente expu~stas por Gj.ribaldo, otras nuevas nan surgido y están
surgiendo en la aurora del pró):imo milenio.

En la estructuración de cualquier identidad siempre hay espacio
para lo nuevo e impredescible, el tener en cuenta el pasado no siempre
sirve para determinar las probabilidades de adopc10n de prácticas
especificas, por el contrario l,as situaciones de crisis son tan
determinantes sino más que la experiencia anterior.

. s~ a~irmó anteriormente que el hecho que un profesional haya
e~~ruc~~raoo su ejercicio propio buena parte de su vida en base a una
S1~uaC10n objetiva determinada por las caracteristicas del mercado
laboral o d~ su propia trayectoria y desarrollo especifico de conoci-
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mientas y destrezas, no significaba necEsar-iamente q!Je su identidad no
pudiese alterarse signiiicativamerlte en C¡;;tl1)b.io en

conjunto de los profesionales visualiza la continuidad

c:onsti tLlYf2n
e ()f", s:.u pc:l.'!:;2-.el C)

cot.:t.cjj.anC'\ D E'f1

valor~s y creencias

ejercicio? lal vez,
las Tarmaci,as prlvadas:'

pLleden determinar una ruptura
significativa erl su práctica

C:E~mbiD ero! ci.l.cho
pr~DTesionai pn

';:"Cómc) p ~i.

c.ipl pj Ej"'cicio
i ici.::\C:¡f::~S:. de un

cirC:lJnstancia objetiva o
sitlJ3Ciones de crisis que
o bien, una transformación
su sistema de vaiores~

desafio que el CCJflj!Jnto Jje la profesión QF deba asumir- en el flJturo~
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