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"Al abandono, la fragmentación, la identidad resquebrajada 
se le oponen ahora las e:xperiencias marcadas por una 

reamversíón laboral y subjetiva por medio de la ocupación 
de nw..'Vos espacios. A través de la resistencia emergen 

identidades que por la calidad de sus atributos identitarios se 

distinguen y, que sí bien no constituyen una fuerza 
mayoritaria dt,ntro dt, la claSé., trabajadora, alcanzan un 

impacto social relevante" (Bialakowsk'Y en Battistini, 
2004: 10) 



Introducción 

El presente trabajo monogl'áfíco l"5 :resultado de una invl'Stígadón realizada m eJ marro deJ 
Taller de Sociología de] Trabajo que hnro Jugar en Jos años 2004-2tll5. El informe condensa los 
resultados de dkha investigación,. Ja cual se centra en un fenómeno sumamente novedoso y de 
gran relevancia simbólica, como es el de las unidades p.rodudivas recuperadas por sus 
trabajadores. 

El objeto primordial del presente trabajo radica en: comprender los procesos de 
reconfiguraciones, que a nivel de las identidades laborales, viven los trabajadores de 
FUNSA al emprender el trabajo de RCDpe™ la unidad productiva tras el cierre de Ja misma. 
Hemos decidido investigar e] tema de las empresas :recuperadas -e;peóficamente el caso de 
FUNSA- desde uua perspet.':t:iva que privilegie las subjetividades de los trabajadores. 

Frente al presagiado "fin del trabajo"',. decidimos indagar sobre trabajadores que 1e siguen 
otorgando al mismo un lugar central en sus identidades, puesto que consideramos al trabajo 
como pilar fundamental a la hora de artiru1ar Jos sentidos en 1a vida de Jos sujetos. En 
consecuencia. elegimos trabajadores que han luchado por mantener ese eje de su identidad a 
través de formas sumamente novedosas en lo que refiere a la cultura laboral y sindical de 
nuestro país. La presente investigación busca dar cuenta del intento esforzado de evitar perder 
esa fuente de se.ntidos, que es el trahajo, en la vida de los sujetos. 

Frente a nn nuevo contexto, en 1o referente al mundo del trabajo, la recuperación de Ja unidad 
productiva una vez que ésta qoiebr.a,,. es vista t."Olllo una opción frente a Ja inminente 
desocupadón, y desafiliadón. En este sentido, ""111 n�cupt71Já.ón. Si! i11mrpon1 a 111 rojo dt! 
llemmtie11tas de los trabajadores pt1S1111do 11 'fitr pt1rk de s11 wpertorio de /udltl" (Rebón. 2004: 104). 

En definitiva, intentaremos indagar acerra. de las identidades laborares, entendiendo por las 
mismas; Ja dt.ji11idón de si mismos � el pJauo :individual r colectivo- que se dan los 
trabajadores, al respecto de las distintas situaciones -o en términos interaccionistas- ªdefinición 
de situaciones en el trabajo"' por 1as que atravesaron durante su biografía laboral 
Específicamente :indagaremos en su definición de situación en eJ trabajo; previo al cierre de 
FUNSA en todo el trabajo por la reapertura" y en la &."'tual puesta en man:ha de la unidad 
productiva. 

Ahora bien, dado que nuestro tema de investigación se centra en Ja :reconstmo::ión de las 
significaciones de los sujetos sobre sí mismos, y su trabajo, se toma necesaria Ja elección de una 
técnica cualitativa de :investigación. En este sentido, y busc..ando comprender Jas pen."'ep-iones e 
interpretaciones de las trabajadores, es que e1egimos realizar entrevistas e.n profundidad con 
perfil biogrdfico.J, en el intento de poder dar �"Uellta de cómo es vivido y significado su ser 
trabajadores desde una _peTh""pectíva tempordl, l"5 dair,. durante Jas distintas etapas por Jas que 
atravesaron en Jo que fue la m:uperación de la unidad productiva. 

En el primer capítulo, se plante-a el tema de investigación. esto es; el de las unidades 
productivas recuperadas por sus trabajadores,, así como la prob1emá.tica de investigación en la 
que decidimos enfocamos; la :reconfiguración de las identidades laborales de Jos trabajadores 
deFUNSA 

1 El trabajo de campo fue realizado en cl l!DillCO del taller de Sociología del l r�. espEdficameote entre Setiembre 
de 2001 y Agosto de 2005 
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El segundo capítulo está dedicado al marro conceptual del que se parte, 1as he.rramientas 
teóricas que guían la investigación. Allí planteamos los cambios acaecidos en el mundo del 
trabajo en las últimas décadas, esto es, en las sociedades pos-salaria1es. Asimismo, se realiza 
una breve contexh1alización del problema de investi� fodagando sobre dichos canl.bios a 
nivel naciona1, y sobre el surgimiento de ]as unidades productivas recuperadas por sus 
trabajadores frente a ese nuevo contexto. En este mismo apartado, se plantean algunos 
lineamientos conceptuales sobre las :identidades,. los rna1es .resUltan relevantes para nuestro 
tema de investigación Por último, se presentan los objetivos e hipótesis. 

En el ten:er capítulo, realizamos una descripción sobre lo que fue el ptoc""eSO de recuperación de 
FUNSA a partir de los datos re1ewdos en base a la .Matriz para Describir el Trabajo2 qne sirvió 
como instrumento a partir del mal explorar y describir 1a realidad en cuestión. Es decir, la 
caracterización del caso se realizó en base a los discursos de los propios trabajadores, esto es; 
según sus propias vívencias y sígnificaciones sobre el proceso de recuperación de FUNSA 

El cuarto capítulo, tiene como objeto describir Ja estrategia metodoJógica cualitativa elegida 
para esta investigación, así como las :razones de dicha elección Asimismo, se plantea el por qué 
del estudio de caso ... las técnicas usadas para m..-oleclar Jos datos, las dedsiones muestrales y 
todo lo referei1te al proc..'eSO de categorización. 

En el quinto capítulo, se presenta el proceso de reconfiguración de Jas identidades de los 
trabajadores de FUNSA el cual es dividido -con fines analíticos- en tres etapas; la .,vieja" 
FUNSA el cierre de la fábrica y el trabajo por 1a reapertura,, y 1a "'nueva FUNSA co
gestionada. 

Finalmente, en e] último capituJo# se plantean algunas reflexiones finales y se discuten las 
hipótesis enunciadas en el presenre trabajo. 

2 Dkha Matriz fue c00&truida para el lafiller Cenital de Sociología del Trabajo, a partir de categorias pLmteadas por 
Gilbert de Tressac (2llD). 
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l. El Problema de Investigación 

Las múdades produdívas ra."Uperddas por sos trdbajadores surgen en respuesta al creciente 
desempleo, y más específicamente,, al masivo dene de fábricas nocionales . . Mientras antes Jos 
sujetos "reilJi11dialban d trawjo como lugar ;lesde 1lo11de obte11er tleredMS"" aJ día de hoy ..,el dt..'lrcl10 a 
trabajar posaba a ser al1ora la ba11l&cn1 pa.m 1t11ir ooluntadie:s fre11k al pcdte.r" (Battistini. �33). La 
re<...ll.peración, y con ella Ja autogestíón o cogestión-'1 de las fábriols quebradas, supone un 
cuestionamiento respecto a una cultura JaboraJ fuerte.mente arraigada que ha imperddo en 
nuestra sociedad por varias décadas. 

Este fenómeno, implica poner en entredicho el modelo cultural típico de empleado-patrón 
generando situadones sumamente nowdosas,. frente a las cuales los sujetos deben construir 
nuevos sentidos, y reconstruitse como colectivo,. es decir; dellell. renmrertirse lohoral y 
subjetivamente. En tal sentido, nuestro interés espec'ilico al respecto del fenómeno de las 
unidades ¡uoductivas :recuperadas ¡lOr sus trabajadores, radica básicament.e en indagar a nivel 
de las subjetividades, de las .identidades laborales de estos sujetos, por entende.r que las 
situaciones de cambio, así como la. construcción de esta J.UJeva realidad supone un 
ruestionamiento y 1ma problematización de lo:s referentes desde lo:s que construyen su 
"definición de si" como trabajadores. 

En particular, nuestra investigación busca dar cuenta de las transformaciones identitarias de 
los trabajadores de RThi."'SA. es decir, 1mestro interés está rei.tt:rado en cómo se han 
reconfigurado las identidades de los trabajadores y los procesos que llevaron a esa 
reconfigunidón. Buscaremos visualizar: l. cómo erclll Jas identidades laborales previo aJ de.rre 
de la fábrica, 2e1 quiebre de dichas identidades aJ cerrar Ja fuente 1abora1 de estos trabajadores, 

3. las transformaciones durante el periodo en que la fábrk-a estuvo cerra� r 4. la 
reconfiguracíón de Jas núsmas trclS la reapertura de FUNSA 

V arias son las inte.rrogantes que surgen al paso al .respet."':to de nuestro problema de 
investigación. Entre ellas cabe destacar las siguientes; ¿qué mod..ific.aciones en cuanto a la 
de.fi11icio11es de sí como trabajadores han lenido éstos1 en los distintos momentos por los que 
atravesaron? .Asimismo, :resulta relevante indagar acerca de si; ¿cambiaron -tras las 
adversidades por las que atravesaron- sus referentes identitarios? ¿Cuáles eran, y cuáles son en 
la actualidad esos referentes? ¿Es resignilicado el trabajo a causa del esfuerzo en pos de la 
recuperación de su puesto 1abora1, así como de la actitud más &.""'fiva que debieron asumir en 
ámbitos nuevos, durante el periodo en que la fábrica estuvo cenada? ¿Cómo se resignifica el 
trabajo en esta nueva etapa en la. que romo :miembros de la. Cooperativa de trabajadores, son 
dueños de m1a parte de la fábrica? ¿Cuál es Ja incidencia, en esta nueva etapa de cogest:ión, de 
la cultura salarial en la. que se soc...ializaron laboralmente? 

3 La dife.re.nc.ia entre autogestión y cogestión -en Jo refemrttte a las empresas _recureradas- radica en que.: mientras en 
las primeras los trabajado.res poseen Ja propiedad de los memos de produnión y Jos gesticman6 m las segundas -
empresas cogeshonad.as como lo es FUNSA-"'los fl�rts no !i'llm dudWs ik la � k los m-Otlios ik producción,. y 
por lo tanto deban lYtkr parir dd. �r ak· �sfiM 1J1 b. rqt11t�s dd capital., (_p énlllo @rigm a l.í!S �híbridos" 
(Guerra, et al: 2004, 17). 
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2. Lineamientos conceptuales, objetivos e hipótesis 

l. El trabajo en las sociedades pos-sal.triaJes 

"'El ¡�f.:' d..1 !i.Mlpilali.�O!I �tf!I líN1 lñ.�ümo y de In Mll!Oltdnnidllfi sólidil 01 la)b1ixb o liquidn 
cmeJSti� d nmrm m el CUfJl � insrrik bi hi.slmria de b.1111Wf1JJ de obra"' (&rum.m, 2002:177) 

Diversos autores contemporáneos se han abocado a caracterizar las soc.iedades actuales, 
describiéndolas y catalogándolas con distintas etiquetas -sociedades pasmodemas, capitalismo 
tardío, modernidad � entre otras-, sin embargo, podemos hallar grandes similitudes -
salvando los distintos enfoques teóricos-, en Jo que refiere a sus descripciones de la época 
actual Entre esas sim.ilitudes, se destaca; la insistencia en remarcar Jos cambios acaecidos en lo 
referente a los procesos de subjetivadón de los individuos. 

Dichos cambios, genernn tma reronfiguración de la relación sujet�trabajo, :resigníficándose 
principalmente el ámbito del empleo, el mal pierde paulatinamente el lugar central que antaño 
poseía en lo referente a la orga:nízación de Ja vida de los individuos. Al respecto, cabe 
consignar que el trabajo ha tenido históricamente -y a nuestro entender, lo continua teniendo 
al día de hoy- un papel centra:I,, no solo como organizador y artirolador de sentido de la vida 
cotidiana, sino como constructor de llll espacio de pertenencia, real y simbóliro, para el 
trabajador. Sin embargo, en este nuevo contexto 1aboraJ� el empleo comtmye cada vez menos 
un elemento de integración social o de inserción en 1a comunidad.. Al decir de Kaztman, "la 
falta dt� mm comunidad ocupm.iorull qm� ofo.:ic dt� referem.ia t>:Slllbk i111¡1lio1 no fmrtar m11 t!SC t�s1111cio en 
d numáo dt! la prodJ1r.áón t¡m.' fiu.· 11m1 ík lt1s Jut!ld4."S prináptdt•s dt! fom111áó11 th! /11 idt!11tith1d dt! los 
trabajadores" (1996:27). 

En el pasado el trabajo, así como el empleo, se constituía como espacio estructurador de Ja 
scxi.edad con "imos si ruifrlllos fuertes, /a..oi;; ganmtias del &.--tudD dt� Bfti:11t'Slllr y las e11qmsas a gnm 
escala se rn111bi11a.ro11 paro pro11.11.cir 1m11 m1 1i! rd1dW.1 t'Slabilidad. Este periodo 1IpTOri111ado tle trei11t11 
mios deftm� d "pi1smlo 1..•5tabh!"' ahvn11111Jl.•m12111lo ptwr 1111 mu-oo régímen"' (Sennett, 2000: 21) Hoy, eJ 
individuo vive en una situacíón de riesgo e incertídmnbre constante, los trabajadores están 
viviendo en una "( ... ) J1eribili.1bni i11st11l1111il', pon1ue am/001111 1ma fonnu tli!!:>ii11t11 1k "purtllSt'. en /11 
vida" 1pu! tm d pa..wlo" (SupervieJJe/Quíñones, 2003:15). En este sentido CasteJ afirma que; ;;/11 
diversidad !J disco11tinuidad k bis formas de empko t.'5bi11 remplazando el pamdigma del empleo 
homogéneo y estable" (Castel. 1997:4.05). 

En la época mod� se produa! el pasaje del paradígma taylor-furdista de producción a un 
paradigma de producción flexible. El paradigma aL"luaJ,. genera una erosión de Ja :relarión 
laboral típica deJ modelo tayJor-fon:tista, expresándose de divm;as formas: creciente 
heterogeneidad de las formas de empleo dependiente; perdida de estdbilidad del empleo; 
debilitamiento de las fuerzas reguladordS y prota.,--toras del sistema normativo. En este 
contexto, el empleo se vuelve cada vez más algo excepcional y tal como afirma Castel: .u( ... ) el 
problema ar:tual 110 es solo el que pm11k11 In rm1stituci6n de mm ""pt�ri.fnin premria" sino también el de In 
"desestabilización de los e.stabks. "" (CasteL 1997:413). 

A diferencia de Ja sociedad salarial en Ja que los cimientos de 1as posíciones seguras eran 
sumamente fuertes, hoy el emp.leo pierde »sil t.umsistem:i11. 1/e b1 mal. al.mía lo esenáal tk sil poder 
protector. l.n mooilidad genemli:mda i111p11e>ta a las siJJ1atio11es laborales y las tmyectorias profesionales 
( ... ) sitúa In i11certidumbre e11 el a11tro kl po�1lir e11 el mu11do lnboml" (CasteL 2004: 104). La 
inestabilidad y 1a contradicción son propias de nuestros días, similar a lo que afirma Bauman 
cuando caracteriza a nuestra época por la preponderancia de lo líquido y lo gaseoso poT sobre 
lo sólido y estable. En consecuencia, parecería evidente que el empleo ya no c:onstituye aquel 
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mundo de vida seguro de antaño, ya no es más .. un huso seguro t.71 el cual enrollar y fijar 
defirzíciorze ... del yo, ide11tidade.-. y proyedo ... de vida·· (Bawnan, 2002: 149). 

Es en este contexto, que surge 1a po1émica respecto del denominado fin ikl trnbajo y las 
implicancias del fenómeno a nivel de Jos sujetos. Dicha po.lémica nace en consecuencia de la 
actual crisis de Ja ntlturd del trabajo que sentaba Jas bases del modelo salarial de sociedad. Al 
respecto de este fenómeno, existen posturas teóricas divergentes sobre el papel del trabajo en 
las identidades de los trabajadores. Por un ladoH están quienes consideran que el trabajo ha 
dejado de ser el gran eje en tomo al cual se conforman 1as identidades de los indívíduos (Gorz. 
1997; Offe, 1992, entre otros); por otro, se haDan quienes consideran que el trabajo continua 
siendo un eje central aunque lo sea de forma diferente a la que supo ser (De Ja Garza,. 2001). 

Nosotros adherimos a Ja segunda posturd,, y t.."'Oinádímos con .Nf.ai:gel ruando afirma: .uque el 
trabajo asalariatlo yt1 110 ocupa 1111 l11gur c�11tn1/ eu hmlo actividad n;tnu:tumdom de las relacio11es 
sociales e11 In teoría sociológiat, es ptJT cierro 1111 dalo i11el11dible. No <hstvmte, que 110 ocu1:ie u11 lugar 
central t�n In teoría 110 necesariamente sitpmre la perdida de sit amtmlidlld pam los sujetos." {2003:192). 
Conside.ramos que el trabajo continúa teniendo un papel primordial en los espru..'ios de la vida 
cotidiana, y específicamente como eje en tomo al cual se construyen las identidades de los 
sujetos. o creemos apropiado hablar de Ja desaparición deJ asalariado, ,,..la gnm tnmsfom1aóó11 
( ... ) no es, conw Iremos vist.o, 11ue lflllya menos asalariados sino ( ... ) quie ha.lf'l muc11isimos asalariados 
precarios amenazados por la desocu,_:ió11. ( ••. ) De memem que lt1 u.relación lmcia el tmbi1jon l1a cambiado 
profimdnmente" (Castel en Carpintero & Hemández.. 2002: 71). Es decir, son cada vez más los 
trabajadores para los cuales el empleo deja de ser un e¡e estable a partir del cual construir su 
identidad 

II. Contextualiz.ación del caso: Ja evolucilm. del trabajo en las economías dependientes 

"'No r(S rri m!ilidrxí.>i 1rtml.'S d. �uirmro liii' la S«Íli:lfud �tslrial. ni pc!Smel!Íerna (_) sino tk 
llfl pmmiialihll. Es 1&.W;, si lillS idmliihks .'!Z �rlim IM ó!lSi ptN' la dif!fCl'Sidail tk mrmdos ele 

FidR (hwi>t:ijo, J.mmiUía, ocio, 1{'8'.r.) prmrw Ui!i mlli!JiJñlll de li» �lliriár en Ant&ii'úl LillfÍIBlil, süw por 
labol"il!f ren 11nihJes tliln peq11eñiais .a/ des.tutial1Nl111S. Sin mi�Tg(P. reste St.'ldi,:llJI dt.• la fnagn1t•nhlción 

tirM mm pvaf.re impar� dt: imm�'llt'idad:: la Ffrmi11i:mt'iún.' (De la Garza, 2001.:28) 

Resulta sumamente relevante, a la hora de hablar de las sociedades posmodemas, y más 
específicamente del trabajo en díchas sociedades ... no generafuar enfoques teóricos que pueden 
estar muy lejos de las realidades que pretendemos l.mnprender. En tal sentid.o, la presente 
investigación se posiciona desde una postura oonstruccionista del trabajo, postura que supone 
considerar al traba:jo como una constma:ión social sujeto, por tanto, al contexto en el que lo 
estudiamos, es decir, considerar al trabajo romo una construcción cultural producto de la 
interacción social en contextos especificos y de un determinado momento histórico. 

El trabajo, como afuma Méda,.. 

,, no t� tltUl Olir.garía antropológiol,, O � 'i1m'll inlllflrimh� tM UiJI lfdll1mHJliezsz lammna O lfk bJs al/i1Wn.i(J!1U!S que siempn� lNltt 
acompañadas por /ns mísmns n•pn'Sl."nlm:iM>t$. Esfamo!Ds, por d limhm'il/J, 111nk 11na. cakgmrfa rmlúa1!mt'71h:- ;,íst6ricn, nmmtntln 
en respuesta a nr.c.esidades de mm i:poca �� WUJ <�ria ((� adr.md5,. p«' l.'SJTal.as. E.sfu signifora que las 
funciones que hoy desa11prna el lnib:Rjo m. 10UJreslr'1S S«.W� rn. 00-llS �lli.'S, 1'15 Ollíl�. otros maii1JS, Cltros siswmas" 
(Méda, 1995: 27) 

Nuestra investigación se referirá a1 estudio deJ trabajo en Uruguay, rnyo pasaje a m1 nuevo 
paradigma de desarrollo basado en Ja apertura de su economía,. Ja íntegrdción al capitalismo 
mundiaJ y Ja desmaterializatión de Ja produa.ión han venido produdéndose desde Ja apertura 
democrática, alcanzando su momento de auge durante el gobierno de Lacalle en la década de 
los noventa. F.s durante este periodo. que el gobierno uruguayo "'da mi vimfe mdi1.:ul lta.c:ia la 
apert11ra. externa, ron la reducción mrilokml de las restricciones al comercio i11temacio1ud y h1 firma del 
trato de As1111ció11 en 199Y' (Buxedas et.aJ.,.1999). La implementación de polil:ícas neoliberales se 
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halla intrínsecamente unida a una concepción de alejamiento del Estado de Ja esfera laboral, Jo 
cual 'Jragme11ta la 11egociació11� quiJlll espacios a u11a aa:ió11 si11dia1l a11tmlimJa am fuerte p�sencia 
pública, acota la #lttt"'ha dt� clases"' a la esfera 17ricJtlda y despOlitiw tm un �mido profimdo al mouimimto 
obrao" (Puo .. i, 1992:124). Lo antedicho repen�te tanto en Jo referente a Ja precarizadón de las 
relaciones laborales, como en el aumento del desempleo y e] traOOjo infonnal (y tma 
concomitante baja de salarios en algunos sectores). 

Frente a un contexto de creciente desot.'lJll&.'ÍÓll y exclusión social -agravado a partir de la crisis 
económica, polítka y social por la que atravesó el país en el año 2002-, ""In i11o�rtíd11mbn> adual es 
una poderosa fut!TZll de i11di'lJlid11ali:zf{ldó11. Divide,. en � de 1111ir, y mmo 110 t� posi"bh� snber quién 
despertani 111aíia11a e11 que facció11, d amapto de 16i11tr.rf.s ro111ú11" se v11ir.lve roda vez más 11ebuloso y 
pierde todo seutido pragmático" (&u.man,, 2002:158). Sin embargo, frente a esta incertidumbre,, 
surgen también mievos movimientos por parte de los trabajadore!i,. en pos del interés común 
de no perder SU fuente laboral, J' /Jkr!t la .fmg111e11mciÓ11 que pro/JOllf e/ /:aodeT 5e le O(>Olle Ull .ullOSOfros" 

sostenido ( ... ) e11 el triunfo de las ¡msio11es akgn·s (la solidaridad, el e11we11tro ro11 el otro; etc.)" 
(Carpintero en Carpintero & Hentá:ndez 2002:103). 

HI. Sobre las empresas recuperadas por sus b'abajadores 

.. ( .... ) ri'F'<l"Sl'nla rmPTWr1111n:0 m1enn flllmm dt• tt1«'inñenro Dnwml, 11no q11e no eshí bvrsndo en el 
pOOtT tfl tft.jw¡· dfe f111hljur (fá1."fia.R fraiirioouJ ¡k llJIS sindim{!S) sino t"R fil finm.• ddt.Tininntión k 

IJfmlkrUTEt: � sín �lo qrre �( ... )El �bo '!"'!está ro1rdsmdo lffl5 .fábriws 
0t.uputltl::; (_) nfl!J es el a.l!!1ml1ri:sm@# ':in@ lii11 imli.ge.w..W."' (K1efil Naomi en Magnani. 2003: 14-15) 

Nos hallamos ante el fin de la sociedad sa1aria.L con w1 concomitante aumento de; la 
precarización, la infomlaJidad, el desempleo, la flexibilización y la sobreexplotación. La época 
actual es una en el que grandes cambios están acaeciendo en lo refereld:e al numdo del trabajo, 
máxime en w1 país como Umguay que h,1 vivido varios años sume.rgido en mla gran recesión•. 
En este nian::o, es cada Yl'Z mayor la expu1sión de trabajadores asalariados del mercado de 
trabajo, cada vez más 1'el íkf.t�1tpk:o am1>:1liJ2ll ID5 nu>:rpos, lns mmtes, Úl."> relnácmt:s soáales y las 
instituciones" (Cafardo & Domínguez,. 2004:41). En tal sentido, y romo afirma Battistini; "las 
identidades s11bseo1e11tes puede11 mnstifuirsie tambii11 como los 11ueoos e111age11ks de u11a sociedtul que 
rechaza a los ü1diuid11os a partir de negarles el acreoo al tmbajo, q11e estigmatiza desde la rraliznáó11 de 
trabajos degraáatios, que 1ii.sápli1111 por miedo a oe11par un espadt> fut.'nl del '"'drmlo privilegia.do" de 
quimt!S tíme11 un t�mpko" (Battistini,, 2004: 39) 

Frente a Ja <..Teciente d.� y el concom:ítante � de puestos de trabajo; Ja 
,, caja de herramien1as gremíaJes"" tradicíonaJ se torna insuficiente para evitar que estos 
trabajadores se transformen en desempleados. En ta] sentido, Ja recuperación de W'ridades 
productivas, significó una respuesta no convencional frente a Ja posilñlidad inminente de 
perder Ja fuente laboral Es menester resaltar que,. al referimos a unidades productivas 
recuperadas por sus trabajadores,, estamos hablando de un: "pwceso social y ero11ó111íco que 
presurxme la existencia de u11a empresa 1111terior8 que funrio11aba lmjo el modelo de 11110 empresa 
capitalista tradido11al (í11clu..'>Ír1e lAmjo .fomli!IS coop:mti1N1s), rnyo proa$(J de quiebra, l.1"cía111ie11to, o 
inviabilidatl llevó u sus trubujwlores a una hu.TI81 por su pue�ia eH ftmdonauúenw bajo ftmrUJS 
au togestivas"' (Ruggeri et al, 2005: s/ p) o co-gestionadas, como es no.estro caso. 

4 Al respecto, cabe destacar el bocho de que el contexto polítiro, al día de hoy. es difeJente a aquel que existía 
cuando Titán cerró. Desde el gobierno actual Sle' intenta p.romDver un cambio m 1as polUic.is de empleo CU)'º 
objetivo básico es apalear las c�ias de Ja s.istemlitica exclusión de m!Khos indivHluos deJ nF.rr-ado de 
trabajo. Asi, el gobierno ha ímpleme.ntado los n1115ejos de salarios,, un plan nadonaB de eme.rgenria sodal, mtn> otras 
medidas en pos de dícho objethro. E.spelñ4Dla'I� m tomo al lema de fas emp.re!iilS 1eruperdd� se hd derogado eJ 
decreto de ley 514 que habilitaba a desaJojar a trc1bajadores que omparan Jas empresas por pedido de Ja patronal. 
Con esta derog<1<.ión, es el poder judidal qojen da.ide Ja �ad o no de las Ol·:upadones. 
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Pese a lo reciente del fenómeno. y al hecho de que son tan solo 21 las unidades productivas 
recuperadas por sus trabajadores en nuestro país -3 de las cuales aun se hallan en proceso de 
recuperación-, resulta ciertamente :relevante y novedoso a nivel simbólico. Al momento de 
pre.sentar nuestro infom1e, y en base a datos elaborados por Mariana Mendy de la Unidad de 
Reladones y Cooperadón con el Sedor Proc..iw..1ivo de la Universidad de Ja República para 
Marzo de 20075, podemos afirmar que Jos 21 empwnd.i.m.ie.ntos han supuesto el retomo a los 
puestos de trabajo de más de 743 trabajadores. El caso que nos convoca. esto es; el de FUNSA.. 
es el que involucra a más trabajadores -165 trabajadores se encuentran actualmente trabajando 
en la fábrica.. 

Asimismo, la recuperación de unidades productivas se ha venido produciendo en la región,. 
adquiriendo una visibilidad notable, dando lugar al surgimiento de movimientos que las 
aglutinan, así como a encuentros a nivel nacional6 y .regional . 

La relevancia del fenómeno, no radica en el aspecto cuantitativo del mismo, sino en el hecho de 
que son movimientos que contradicen una cu1tma 1aboral fuertemente an:aigada, así como los 
significados históricamente atnooidos al traOOjo, reconfigurando las identidades de los 
trabajadores de forma derta.. Son cambios que suponen una ruptura ron el modelo salarial y 
patronal de organización de lo prodUL1ivo y .. •signijitll un quiebre rulú1ml y 111 posíbilidatf de 
identificar elementos vinculados co11 proasas de co11strucrión colectiva"' (Palomino, 2005:51) 

El objeto primordial de la recuperación de unidades productivas radica en el .intento de no 
perder el trdbajo. implica una defensa de su :identidad de trabajadores .. Este tipo de acciones 
colectivas dan menta de;.#( ... ) q11e lo rekumm� pt1m d tmbujador es si1 m1ellll al tmbtrjo ( ... )el proc.1.�SQ 
de recupt.·máó11 sig11ifica m.vmpcmer b1omlmliilad1kl tw#Nqo e11 la villa de estos tn1bajo1lores"'. (Martí 
et. al., 2004: 33). 

La recuperación de la mridad prodm .. "'tiva se (.'OJlStituJre en un hito rehmdacional en el «.)Ue los 
trabajadores deben " ... 110 sola111e11k 1/arse. Jon11ll5 organi.:zalimJS 11oveJ091s si110, y dio nos fJJlllet� má.s 
importante, reconstruir relad01res de 1H1Wri1l.ad interna •.. " {Supervielle, 2005: 60).. Al respecto, 
retomamos la tipología planteada por Supervielle (20ffi) quien plantea que en el pasado, y en 
lo que refiere a los modelos de autoridad, primaba el 1110dt.!W 1h• 1mliJl-e5l.-lmNJ, es decir, el modelo 
de explotado-el trabajador- y exp1otado.r-el patrón El alte.r problemático encamado en el 
patrón desaparece, por lo que se reconfigman los roles produc..1ivos, y un gro.po de 
trabajadores debe asumir .responsabilidades que antaño asumían los empresarios. 

La nueva realidad de la empresa ra-uperada implic� a entender del autor, un cambio en el 
modelo de autorida� el cual ahora debiera seguir la forma del modelo flri5folélirn, esto es, modelo 
jeft-ba11da. Según el autor, desde el .inicio del trahijo en pos de la recuperación, se toman 
necesarios uno o más lideres carismáticos -jefes- que introyectarán en los demás-banda- la 
certeza de que la reapertura, y luego la producción son posibles. 

En el mismo sentido gira Ja argumentación de Fajn, para quien Ja recuperación y posterior 
autogestión de la fábrica "( ... ) tie1re d e.f.ecto tk ksestmct11rar las relo.rimres capital-trabajo que SQll 
relaciones jerarquizadas en extn-1110, relaciones de obedie11cia y sumisió11, y que m las pequelias y 
media11as empresas fueron arnmpaii11das !f!ellerulllll'11te de '"' 'pater11alis1110' de111e11h1/ romo 111odelo 

5 Vex Anexo N" 3:U.údodes prodw:liD11S � ff'lJf" sus brél� m Uruguay 
6 En Uruguay han tenido lugar 4 e.nrnentros de Unidades Productivas Recuperadas pos. sus trabajadores; Ag(liSto de 
2003, oviembre de 2004-. Setiembre de 1005, y Noviembre de 2006. Los mismos fueron organizados por el 
Departamento de Industrias del PIT-CN'l -«tual Secretaria de Desarrollo Product.ivo-, siendo ro-organizados por la 
Unidad de ReJaciones con el Sector Prodoctiro (UfdelaR) y entidades deJ movllnimtto l-oopa-ativo. 
7Caracas, 2005, San Pablo, 2005, Join i1le Ul6 
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distorsionado tÚ? la gestió11. Estu �?struct11mció11 parea .frmorea•r u11a wapropil1ció11 colectiva de los 
saberes di.? la gestión ( ... )" (Fajn e.t. al., 2003: 64-) 

Sin embargo, Supervielle afirma que eJ carisma, en esta etapa, ya no sienta sus bases en un 
repudio hacia el pasado y en tomo a proyectos a veces utópicos, sino que se intenta llevar a 
cabo un proyecto que ya es real y el que hay que cuidar porque en él se juega la continuidad 
del mismo. Así, se produce una gran paradoja según lo plantea eJ autor, puesto que si bien se 
puede eliminar al patrón, se deben asumir y n1brir tooas las funciones tradicionales de un 
patrón. Esto se constituye en m..a de las grandes fallas de éste tipo de emprendimientos, puesto 
que, como afirma Mendy; 111 • •  .los tmbujmiores s.m porlmwres tic úlflos /os elemenlJJS de 111 cultum 
empre5arial q11e condujo al cierre. �am11 en lin1ñ11os generales, de 111111 dabomción crítim que les 
permita pla11tearse la nueva empresa como 111111 m1erN1 realidad" (Mendy� 200t:67}. 

IV. Las identidades: de lo sólido a lo líquido 

M •• .JW ÍrrJi!I ningúmi OJmbÍIJ msronro imporftmk eft el «¡M la:; idm� de todtl:i las faeroz5 
üm..,.mú..!1fb.5 1110 St"llll mursftto10DRdas. No Ira.y I� di.� rtñ:b.Yia. m b.'n1w1;.15 de '"'ª 

a11fentíridmi m8mml. ya ad41uirid111• (Ladau, 1996) 

Al comenzar a hablar sobre identidades,.. es menester reconocer -como apunta Bizberg (1989}-, 
que 1as identidades del hombre moderno, esto es; las del individuo cu.ya identidad era firme, 
estable, y casi inmutable en el correr de su vida. han ido diluyéndose en esta modernidad 
tardía o líquida El individuo de 1a modernidad sólida (Bauman,,. 2002), hallaba en su trabajo 
coordenadas claras sobre las que erigir su identidad esto es: era miembro de 1lll grupo que le 
otorgaba características claras que conformaban su identidad, y que lo diferenciaban de los 
"otros". El trabajador de 1a modenñdad sólida lograba articular todas Jas dimensiones de su 
identidad de fomm coherente y segura.. "' ... .se ikfi11úm J'li1r su compromiso mu d 111m.Jimie:1do obre-ro 
y m.1.•zdab11 s11 mmum1 dt vivir con 111 11l.•l 11W1J1imit'1rlo scci11l pt•nibiéndose 11 sí mismos romo protlucton>s 
opuestos a los duó'ios de Ja i11dustriu1" (Dubet, 1�531). En 1a antigua FUNSA el alter y el ego 
estaban claramente definidos uno en contraposición de los otros# y a partir de eso los 
trabajadores conformaron su identidad Jaboral firme. 

Sin embargo, al día de hoy "d tmbajo dl1t.• auwide111ifia1áó11 de los tlldores es más complt:io, más 
incierto y más elaborado" (Dnbet. 1� 531) y los trabajadores de FU.N\SA no pueden definirse, IÚ 
definir al alteY con la claridad de antaño. El sujeto de hoy día construye su identidad de forma 
distinta, " .. .la identidad se tlefem1i1111 tksk el i11terior. el ú11ico Vt1lor n·al es la si11gul11ridatl, la 
difere11.áa ( ... ) ya 110 se buscw la aprobadóll del otro1 se buS<.ll cor�(onllillrse a una ide116dt1tl que es 
autodefi1tida" (Bizberg.. 1989: 500) 

El trabajador de FUNSA. royo promedio de edad es de 45 años.. es un sujeto típico de las 
sociedades salariales, cuya identidad "laboral se construye en una fábrica que le brinda 
estabilidad y que lo hace miembro de un '"'nosotros"' seguro, a partir del cual artirola gran parte 
de su vida. El quiebre de esa seguridad.. y el .. desmoronamíentó' de su identidad laboral firme, 
dan cuenta de procesos sumamente interesantes, y simbolmrn el pasaje de una construcción 
identitaria sólida a una que debe construirse desde un nuevo lugar. 

En este sentido, nuestro interés primordial :radica en comprender los procesos de 
transformat"Íón c.yue a niveJ ídentitario han "'suJiido"' los trabajadores de FUNSA tras todo lo 
que significó el cierre de la fábrica, la lud1a por la reapertura, y la concreción de Ja misma. Nos 
hemos planteado abordar Ja reronstruaión de subjetividades intentando contemplar, por un 
lado, eJ proceso ac.""tívo de Jos individuos a Ja hord de constmír y reconstmir st1 identidad, y por 
otro, el contexto socio-histórico especifiro del que estos trabajadores forman parte. 
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En concordancia ron lo antedicho,. adherimos a la siguiente definición que Dubar realiza sobre 
1a identidad; "es el resultado a la wz e.smble y pmoisorio, i11diuidual y wkctivo, subjetivo y objetivo, 
biogrtÍftco y estmduml� de los tlinersos proi..--esos de :socinliznáó11 i¡ut�, LV11¡u11Jo111e11te, amstn1ye11 los 
indi'l.1idu.os y defi11e11 lns i11stil11cio11tS."' (Dnbar, 1991: Tll). Como ya fue mencionado, partimos de 
1a base de que el trabajo es un e¡e central en 1a conformación de identidades, y esto en sus dos 
sentidos, es decir, en la definición de sí 11edlc1 por 11osotros mismos, y en Ja definición de 
nosotros hecha por los otros (Dubar, 2001). 

Como se desprende de 1a defink-ión a Ja cual adherimos, Ja identidad lejos se ha11a de estar 
únicamente determinada por las estmrturas, por mm íntroyección pasiva de definiciones de sí 
que recibe el sujeto o, en términos marxistas, por las n:mdicio11es JIUlkrinh>;S de existencia, sino que 
ésta implica y se conforma tras 1lll proceso activo en el que se incorporan las múltiples 
interpretaciones simbólicas producidas por otros actores sociales, las ruaJes, a so vez, se hallan 
mediadas por un trabajo interprelativo del sujeto. El sujeto va construyendo una definición de 
sí que le confiere unidad y continuidad en el tiempo, pero esa definición se edifica sobre la base 
de imágenes de si que Je trasmiten los '"'otros sígnifícativos" (Dubar� 1991) 

En este punto, resultan sumamente útiles los aportes hechos desde el inte.accionismo simbólico 
(Berger & Luckman, 1994). Coincidimos en que es 1a interacción sodal la que construye 1a 
pauta cultural -manteniéndola o modificándola-, y no esta ultima Ja que forja o sostiene la 
interacdón. Los individuos elaboran su línea de acción según su interpretación de cada 
situación, por esto es que las instituciones se f01man :mediante lDl proceso de interpretación y 
designación que se da entre los individuos a ella pertena_;_entes. Asimismo, no hay que dejar 
de lado el hecho de que toda acción conjtmta surge de w1 historia] de acciones previas de Jos 
participantes. El mundo del trabajo, es una constnu.U.ón ínter subjetiva de significados, y sí 
bien la actitud natural consiste en poner entre _paréntesis la duda -esto es; no estar 
constantemente verificando la realidad del mundo del trabajo al cual se pertenece-, enfrentados 
a la génesis de wm nueva realidad, que rearticu1a su numdo de vida, los individuos tienden a 
poner en duda, cuestionarse, viéndose ·obligados' a reconfigurar su •definición de sí' entorno a 
nuevos referentes. En otrdS palabras. el mlllldo del trabajo en el que estaban inmersos, era 
aprob1emático para estos sujetos, sin embargo, en situaciones de gran incertidumbre -como la 
que experimentan los trabajadores de FUNSA tras el cierre de la fabrica-, se ton-.a tlel."'eSario 
interpretar y organizar la nueva situación, así como evaluar y reronsiderar el pasado, para 
luego construir un nuevo ªmundo" del trabajo, y esto porque el anterior sentid.o que se le 
otorgaba a1 trabajo se pone en entredicho. 

Sin embargo, y pese al hecho de que nuestra investigación reposa en el supuesto de que las 
identidades están constantemente sujetas a deiiníciones y redefiníciones. consideramos existe 
un trasfondo difícil de cambiar, una base que, aunque no es invariable, no tiene la misma 
maleabilidad que otros aspectos de la identidad. Los sujetos no (_Teal\ libre e irrestrK1amente 
interpretaciones simbólicas, sino que existen tipificaciones comunes a las que apelan. es decir, 
modelos socialmente significativos, que dan unidad y coherencia a las identificaciones 
fragmentarias (Dubar, 1991). En este sentido, resulta particularmente enriquecedor el coucepto 
de Jiabihls desarrollado por Bounlieu (1988). El babitus es la consecuencia de la incorporación 
operada en nosotros de ciertos contenidos cuJtura1es, como resobado de una prolongada 
permanencia en una determinada posición dentro de Ja estructura social Asimismo, es un 
principio generador de determinadas pnk-tkas por parte de los agentes sociales sin que estos 
sean conscientes de ello. Por último, afirma Bourdi� el habitus permite reproducir 
contenidos determinados que habían sido previamente incorporados por los agentes, en 
constante proceso de indusión de contenidos --Oisposiciones para la acción- que corresponden 
finalmente a 1as posiciones olJíetivas que los agentes han llegado a ocupar. 
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Es en base a estos elementos aportados desde la teoría,. que comienzan a tomar relevancia 
nuevas categorías sumamente interesantes para nuestra probJemáJ:ica_ Nos hallamos en un 
momento más que propicio para cuestionamos sobre el mm1do del trabajo de los trabajadores 
de FU S� dado que éste se suspende en un paréntesis, otorgándosele ahora el benefit.io de la 
duda a dimensiones que antes no eran plausibles de ser problematizadas. En tal sentido, y al 
centramos en los fenómenos reJativos a los procesos de configuración identitaria de los 
trabajadores de FUNSA en un periodo mcienter estamos en condiciones óptimas de explorar en 
los puntos de ruptura de la estabilidad y de la coherencia con la que se busca construir 
identidades. El cambio de condiciones de Jos trabajadores en cuestión, aun eslá siendo 
incorporado a tma experiencia biográfica que :incfoye m1a larga etapa de trabajo estable en 1a 
fábrica; nos abocamos a la búsqueda de discontinuidades, de nuevas oonfigu:raciones 
identitarias y reconfiguraciones de lo viejo. 

En concordancia,. nuestra investigación supone un abordaje no esencialista de .las identidades, 
es decir, considerar a las identidades c.omo construcciones dinámicas, reconociendo su carácter 
procesual e inacabado. Al :respa"to, cabe mencionar algunos puntos presentados por Dubar, 
quien afirma que las identidades, lejos de ser construcciones estabJes, se configuran y 
reconfigurnn constantemente. Estos procesos de transfunnación son analizados por el autor en 
función de lo que él llama la OOb/e frmL1;Qcci611 biognífiro (Dubar, 1992: 520-523). Por un lado, 

debemos analizar las fom111s idmtitari11s desde la óptica de las tm11saccio11es biográficas o 
personales, que apwrtan a Ja mudad y continuidad, o discontinuidad temporal de] sujeto. 

Como de5(_TLOe �fargel (2001), los sujetos -a partir de esta transacción- antidparán sus futuros 
desde sus pasados, lo cual no significa que na-esariamente tenga que ser una definit.'ión desde 
la continuidad con el pasado, sino que puede darse desde la ruptura. En el raso de los 
trabajadores de FUNSA.. la identidad se reconstruye a partir de mla discontinuidad con el 
pasado, lo cual no significa una ruptura y corte toral con todo lo anterior, y esto porque e1 
propio concepto nos advierte sobre el hecho de que la identidad se reconstruye desde el 
pasado. Sobre este punto, cabe resallar que en 1as empresas recuperadas "los trabajadores y 
especialme11te los obreros i11d11Striaks lum ¡nqido por procesos de socimizació11 empresarial:. fauril y 
sindical a tmvés de los cuales adquirieron la mltum tk la organización. cultum que se tm.slada a la 
rrueva emprt'Sll" �fendy, 20CM: 70), se tiende a reproducir Jo que se conoce. 

En el man.� de 1as trayectorias laborales de estos sujetos, los mismos i11.rurpom11 activamente 
una definición de sí como trabajadores, construyen tma defirúción de su ser traOOjadores de 
FUNSA Resulta interesante vísualizar en el caso de FUNSA: cómo los trabajadores 
reconstruyen una definición de sí hecha por e1los mismos, cómo reconstruyen su nosotros que 
al día de hoy es distinto de lo que era anlafio. Esta distinción teórira. que nos plantea Dubar, se 
constihtye en un eje clave para nuestra investigación sobre ]as identidades, por e] hecho de que 
nuestro interés se centra en cómo Jas mismas se han transformado a lo largo de la historia 
laboral de los sujetos en los últimos tiempos, lo que nos lleva a ronside.rar esta dimensión 
transaccional biográfica a la hora de analizar estos procesos. 

Por otra parte, las tr1msaoio11es no se dan solo a nivel del individuo <-"UDSÍgO mismo, sino que 
también existe un nivel reb1cio1111l o social de las mismas. La identidad no solo es para el propio 
trabajador, sino que es para y por el otro sig11ifimtioo. En palabras de Dubar: "e11 efecto es por y e.11 
la actividail con otros, que implica 1111 se111itlo# u11 objetivo � 111111 justifiaáó11, 111111 11eo.'Sid11d •.. qut• u11 
individuo t'S ideuti.fiaulo y co11d1uido a at.-cphu o redmmr /115 i1le11ti:ficaáones que recibe de otros y de las 
institruiorres" (Dubar, 1991: 10). 

Los trabajadores de FUNSA, y ahora a nivel relacional, también han sufrido grandes 
discontinuidades en el entendido de que antaño los otros sígn:ifícativos eran muy claros -el 
patrón- y hoy, se resignifican ]as identidades a partir de otros significativos que no se aparecen 
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con aquella claridad En tal sentido, cabe rescatar este planteo de Dnbar e indagar en esos otros 
-no tan claros-- a partir de los cuales los trabajadores reconstruyen sus identidades. 

La alteridad es nn eje clave a la hora de construir o reconstruir las identidades, la definición 
que de nosotros hacen los otros sígnilk--ativos, se constituye en uno de los pilares sobre los que 
se erige la identidad de los trabajadores. En ta1 sentido, el trabajador de FUNSA tiene 
dificultades en reconstruir .su identidad por el hecho de que no logra identificar las alteridades 
problemáticas que le permitirían construir ese ""nosotros" frente a un F• ellos" del cual quieran 
diferenciarse.8 Como afuma G:iménez »(._) la ide11tidnd emerge y se 11Jim1a sólo e11 la 111edidn en que 
se co11fro11ta rnn otras idenliJmlt.-s e11 el proi-eso de inknu.rió11 soá1ll ( .•. ) 110 es 1111 atributo o 1111a 
propiedad íntrin.seca del sujdo, sino «ptt! tiene u n  omÍf:h.7 ínlLT subjetioo y n�l11áo11al. Esto significa que 
resulta de un proceso social, en d sentido tle que SJtrge y se desarrolla en i11temcció11 cotidiana am los 
otros." (Giménez, sin fecha; 188) 

Asimismo, Dubar nos advierte sobre las posibles distancias que pueden existir entre las 
identidad.es profesionales Mpara sí" de un sujeto, y .la identidad ..,atribuida por otron actor 
sigrúficati:vo, frente a lo que surgen estmkgias idmtitarias tendientes a reducir la distancia entre 
una y otra definición El autor hace mención a dos estrc1.tegias identilarias centrales; la primera 
implica transacciones a nivel externo -a nive] reJacional-, y se constituyen en un intento de 
acomodar las identidades para sí a las :identidades para el otro. La estrategia también debe 
implicar transacciones internas al individuo que se halla; .u entre la 11cresi.dad dt� salvaguardar una 
parte de sus ide11tifimcio11e.s anb>:riore.s (identidadt's lu.Tt>.dadas) y el de!.eo de construirse nmmas 
identidades en el futuro (identídmles proyede1das)" (Dubar, 1991: 111) 

A modo de ejemplo, estas dimensiones estratégicas sobre la identidad pueden rastrearse en los 
trabajadores de FUNSA, sobre todo entre aquellos que hoy son miembros de Ja Directi� y han 
debido aceptar la asunción de una identidad :laboral que se les atribuyó desde ""afuera#. Han 
debido constituirse en directivos,,. y es a partir de tm :rechazo al desempeno de ese rol por parte 
de sus antiguos patrones, que deciden construir .su identidad laboral. 

Asinúsmo, los trabajadores que no asumieron la responsabilidad de ser parte de la directiva, se 
les ha atribuido una identidad laboral de ser miembros de una cooperativa,. se necesita de ellos 
una reconstrucción de su identidad laboraL una ''IUleva cultura del t:rabajo"9. Así, los propios 
trabajad.ores les "reclaman" a los demás esta t:ransfonnación identitaria que en algunos aún no 
ha tenido cabida 

Por otra parte, Dubet (1989: 520-541) realiza tma categorización sumamente interesante a la 
hora de indagar acerca de las identidades. Una primera dimensión propuesta por el autor 
deviene del legado teórico de Dnrkheim, y Parsons, e implica C'OJlCebir a la iile11tidad romo In 
dimensión subjetioa de la integración. En esta visión clásica sobre la identidad,. ésta es construida a 
partir de la internalización de n01mas y símboJos, constituyéndose en el e]emento estable de la 
personalidad La identidad como producto y consecuencia de una historia y una socialización 
determinada, que en el caso del trabajo es una socialización tendiente a cumplir determinados 
roles y status en la organización del trabajo. la identidad desde esta perspectiva es la 
articuladón de Ja teoría de sistemas con Ja teoría de Ja personalidad, puesto que seria el 
resultado de la intemalización }7 Ja auto representación de un rol y un estatus que se le asigna 
a un individuo desde un orden social determinado -que en nuestro caso seria el orden 
organizacional de la fábrica. 

8 Para un análisis más detallado de este punto, ver Capitulo 5..Ap.mado lJI: La '"'nuem"" FUNSA: las idcritidades 9: 
tonum más jle..111iles 
9 Ver C.apitulo 5, Apartado 1l1 
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Previo a presentar el segundo enfoque desde donde Dubet propone analizar las identidades, es 
menester considerar que el cierre de FUNSA,. implicó un quiebre con respecto a los roles y 
status que edificaban la identidad de los trabajadores .. oobre esto el autor apunta: Hel aoo11do110 
dt• un t•slatus y de 11110 c11/t11n1 por nm.T/05 rob.� i11c/1150 deseados, 110 P''"ª lh"7Jtl1'9.' a mbo si110 al pn�do .. 
más o menos alto, de u11a crisis de prrle11em:ia y tfe ide11fid11d. El actor mm.> t'I riesgo de 110 saber "quiéll 
es" y frecue11teme11te la margü1alimáó11, lJfl desviació11 !I ciertos problemm1s psiquiros p11ede11 surgir de 
esa crisis" (Dubet;, 1989: 52.1). 

El cierre de FUNS.A, y el concomitante abandono de un status y un ordt>.n del trabajo 
determinado, lleva a los trabajadores -o al menos W1 grupo dentro de ellos- a atravesar un 
proceso sumamente doloroso de crisis de pertenencia y de identidad Frente a esta adversidad, 
algunos trabajadores sufrieron una fuerte crisis que los Ile,ró a quedar '"'marg:inalizados" del 
colectivo que se conformarla en pos de la :recuperación de la fábrica, asimismo, y como 
establece Dubet,, este abandono de Wlil determinada situación de seguridad conllevó al 
surgimiento de problemas psicológicos, lo cual resulta bastante esperable en el entendido de 
que nos hallamos frente a indiv:kluos ron una identidad laboral construida durante toda su 
vida, para los cuales el cierre de su fuente 1aboral resulta ev.ide . .ntemente mov.ilizador y 
cuestionador de su propio ser. 

Ahora bien, la íde11tídad puede enfocarse desde m1a óptica más ·utilitarista ... que la perciba 
como e�irategia, o recur.;o de potler, esto es,. Ja identidad movilizada romo eslrdlegia pard el logro 
de dete.rm.inados fines. Dubet afirma que tma identidad "fumé' -como es la de los 
trabajadores de FUNSA-, la cual había sido construida sobre cimientos firmes, aumenta Ja 
capacidad estratégica. F.sto se ve reflejado en el hecho de que los trabajadores de FUNSA hayan 
logrado conformarse como un nuevo co.la.""l:ivo, movili:z.and.o su identidad como trabajadores en 
la estrategia para lograr la reapertorcl y Ja posterior puesta en marcha de Ja fábrica. 

En tercer lugar, la ide11tida1l puede mir.:use romo ro111pro111iso, más allá de Ja integración existente 
_en el movimiento obrero, existen asimismo dimensiones def ensívas y t.""'Oill.unitarias. Dubet 
aclara que: "No se trato de una especie de íde111id11d ideológica, de la adl1esió11 a 1111 discurso ya 
construido, si110 de u11 dime.11sió11 de ex¡1erie11cia r»wida por los que se amfron/Jm con la org1111izació11 
i11dustrial del trabajo" (Dubet, 1989: 533). Es la perspectiva que centra su atención en lo que es 
para estos sujetos se.r trabajad.mm de FUNSA,, su sentirse profesionales lo cual implka una 
tarea de reflexión del sujeto consigo mismo, con el mundo que Jo rodea. y con el sentido que 
tiene para sí 1a actividad que desarrolla_ implica. un • desdob1amienlo reflexivo" (Heinch. 1995 
en MargeL 2001) 

Por último, una de las categorías más interesantes p1anteadas por el autor a 1a hora de indagar 
sobre las identidades, es la que denomina ide11tidad como tmlJajo kl actor. Esta perspec:t:iva del 
actor permite enriquecer y conciliar las distintas perspec:t:ivas que se debaten entre la estructura 
y el individuo a la hora de estudiar las identidades sociales. Así, la identidad como trabajo del 
actor, es resultado de la deji11ició11 de sí que realizan Jos trabajadores, Jo cual supone una 
articulación de todos los planos anteriores desde Jos que Dubet propuso analizar la identidad 
La difkultad; segfm señaJa Dubet, radica en eJ grado de coherelll"ia que exista entre los 
diferentes niveles de la acción. 

V. Los Objetivos 

Como objetivo general de la presente investigación nos propusimos; comprender 1as 
reconfiguraciones de las identidades laborales de los trabajadores de FUNSA -específkamente 
de aquellos que al día de hoy se hallan trabajando en 1a fábrica- tras Ja re-apropiación de la 
fuente laboral 

12 



En lo que refiere a los objetivos especificos intentamos; 
,.. Comprender las distintas udefiniciones de si" res¡lecto al trabajo, desde una pe.rspectiva 

temporal. Es decir, indagar sobre cómo se autodefinen (.'Omo trabajadores al día de hoy, 
cómo lo hadan ruando la fábrica estaba c.."l:".l'rnda y ellos hlchaban por reabrirla, y cómo se 
autodefuúan antes del cierre de Ja misma. 

,.. Indagar sobre los distintos referentes identitarios desde una perspectiva temporal, o sea.. 
comprender respecto a quiénes se definían los trabajadores antes y después del cierre de 
la fábrica. 

,.. Visualizar cmno las diferentes características identitarias, que surgen en las distintas 
etapas, se entrelazan en 1lll ínter juego. 

,.. Comprender las significaciones otorgadas al trabajo, desde una pe.rspai:iva temporal Es 
decir, cómo sigrúfican al trabajo hoy. en esta fábrica cogestionada. cómo lo hacían cuando 
la fábrica estaba cerrada, y cómo lo significaban antes del cierre de FUNSA. 

VI. Algunas hipótesis de investigación. 

La construcdón y fundamentadón de] problema a investigar entrdña supuestos teóricos que 
habilitan algtmas hipótesis de trabajo. Sin embargo, no se explicitaron con el intento de 
probarlas sino como forma de abrir w1 e.amino, de .habilitar preguntas que per:mitier011 
adentrarse en eJ tema para investigado. 

Pasaremos pues, a enumerar algwlaS de las principales hipótesis que subyacen a nuestra 
investigación: 
,.. El supuesto principal que .. atraviesa" este ¡m>ya"fo es que las :identidades laborales lejos 

de ser estructuras inmóviles,, son resignificadas constantemente,. y se ponen en entredicho 
en momentos claves tales como Ja incertidumbre sobre el futuro del propio puesto de 
trabajo. En momentos tales como el cierre de la fábrica, Jos trabajadores ponen e.11 
cuestión su identidad profesional tal y como Ja habían vívido hasta el momento. 

,.. Consideramos que el cierre de Ja fábrica,,. y la posterior reapertura de Ja misma,. se 
constituyeron en ltitos. fundamentaJes en las traya1orias bíográficas de los trabajadores de 
FU SA 

,. Suponemos, asimismo. que Jos trabajad.ores eran poseed.ores -previo al cierre de FUNSA
de identidades sumamente fijas, y estables, portadores de identidades típicas de la 
modernidad sólida (Bauma:n, 2002), las cuales fueron cuestionadas por el cierre de la 
fábrica En otrdS palabrdS,, en el pasado previo al cierre de Ja fábrica, los trabajadores 
pertenecían a un "nosotros sólido· .. es decir; el ser trabajador de FUNSA era sinónimo de 
pertenecer a un colectivo, a una comunidad claramente definida. Esta seguridad se 
reflejaba en identidades profesionales firmes y seguras, caracterlsticas de Ja sociedad 
salarial 

,.. Consideramos que la conformación de lID nuevo "nosotros" que trabajara en pos de la 
recuperación de la fábrica, t."Onstituye no sólo un intento de no perder el puesto de 
trabajo, sino que también,. y en consecuencia.. fue un intento de seguir perteneciendo a un 
grupo que les otorgaba estabilidad. Fue una respuesta inmedíata, y "'desesperadá' para 
evitar quedar desamparados, y un modo de sobrellevar esa c.ris.is de pe.rtenencia. l de 
identidad. 

,. A partir de este punto. las identidades laborales d.e antaño conúenzan a movilizarse y 
transformarse, se comienzan a construir nuevas formas de ser trabajadores, las cuales 
implicarán; para algunos actores, el manejo de ciertos conocimientos y la :incorporación a 
su identidad de trabajadores de todo aquello que tiene que ver con el gerenciamiento y 
organización de la fáb� lo cual implica una mayor responsabilidad. Para otros 
trabajadores, implica asumiise como trabajadores de otra fábrica que no es 1a misma que 
dejaron, sino que requiere de ellos una responsabilidad e invOlucramíento diferente a la 
que e.Dos conocían. 
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, Sostenemos, asimismo, la hipótesis de que las identidades de todos Jos trabajadores se 
hallan, al día de hoy, en transkió.tl, esto es, las :identidades que se vieron fragmentadas 
con el cierre de Ja fábrica., buscan hoy :reconstítui:rs. Esta :ra..'OI1Strucción implica una 
tensión entre los elementos de Ja "vieja..,,, identidad y los elementos "'nuevos", que se 
debieron, y deberán incorporar para e1lfrentar la nueva etapa. 
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3. Caracterización del caso de estudio 

En este punto hemos decidido incorporar .la matáz pard describir el trabajo que fuerd 
construida -para eJ Talle.r de Jnvestígadón de SodoJogía deJ TrcJbajo- en base a categorias 
propuestas por Gilbert de Tressoc (2003)m, a fin de dar t."Uenta de las distintas etapas por las 
que atravesaron los trabajadores en su lucha por la reapertura. La decisión intenta ser fiel a 
nuestras elationes epistemológicas y metod.oJógicas, por lo cuaL Ja carat.."terizarión del caso es 
producto de Jos discursos de Jos propios trabajadores. 

En este sentido, nos centraremos en cuatro grandes categorías, pJanteadas por Ja matriz,. que 
describen distintos aspa"tos del trabajo por Ja reapertura de FUNSA. esto es; actividad de 
realización,. actividad de organización, actividad de construcción de medíaciones mercantiles, )7 
actividad política. 

l. La base de la actividad: el traba.jo como actividad de •realización 

Podemos dividir lo que fue el trabajo de re.alización en dos etapas. Una primera etapa,. que va 
desde el derre de Ja fábrica por parte de Ja empresa americana Titán, hasta Ja conf ormadón de 
la nueva FUNSA integrada por Ja Cooperativa de trabajadores de FUNSA, y por un grupo de 
inversores nacionales -Grupo Bobre. La segunda � es la que va desde Ja confonnación de 
la nueva FUNSA cogestionada, llegando aJ día de hoy en que Ja fábrica f"cl se haya en marcha. 

El trabajo de realiz.ación involucrado en la primera mpa.. terúa como finalidad última la de 
reabrir Ja empresa sin importar Ja forma. En esta primera etapa, el trabajo consistió 
básicamente e:n cuidar Ja fábrica, hecho éste que atravesó varias sub-fases: en una primera sub
fase -que se sucede inmedíatameole al cierre de 1a empresa-, se arma un campamento frente a 
la fábrica con el objetivo explicito de evitar el desmantelamiento de Ja misma por parte de Ja 
gente del barrio. La presencia de FUNSA en Villa E�o� supo convertir al mismo en un 
barrio obre.ro, por lo que su cierre y el contexto de crisis soci�míca en la que se hallaba 
sumergido el país, habrían conllevado al surgimiento de una población marginal Con el 
objetivo de prevenir el robo de Ja fábrica,, es que los trdbajadores aarum un campamento frente 
a la misma, él cual sirvió asimísmo como forma de nudearlos en un mismo lugar físico. 

Paralelamente al campamento, se forman comisiones con distintas responsabilidades pero cuyo 
fu1 último era el de cuidar Ja fábrica, -en w1 sentido amplio, esto es; cuidar su fuente de trabajo, 
más que el edifkio en sí mismo- Y� a posreriori., reabrir la misma El entrevistado 3 nos describe 
estas etapas de la siguiente manera: 

� . . . bueno, en ese momento, este. . .se ernpmuon. tJ lt«U adib1dts por mttlio del si11dirnlo, a tomar medidas ¡xua ver 
que 1111d11mos nosotros con esh1 foOrim. fsk, se .formaron rnmisiones, empezamos a tmbajar. l.a primero cosa que se 
hizo fue leumdar un cm1rpm11enlo, tsli'., tn la Jnlt:rla de la ftibricu� msfodiar tod!Rr; los porto11es, porque prwiendo 
que .. . que vm.iaran la fábric.a. verdad. Esl�,, ind1asc pmlegit:11do lmsln � los robos¡, uudad. O sni, eSl'. nmrpm11mlD, 
comisiones de compwit!TOS q11e /11000 tomando detenni11w.las responsabilidades en n1111rlo al pruyedo de la 
reaperhtra" 

A partir del cierre de la fábrica, y medianle las distintas comisiones de trabajo, se comenzaron a 
construir relaciones con: técnicos; empresas que habían atravesado,, o estaban atravesando por 
la misma situación que enosn; instituciones como el INDA, Ja Universidad de la República, 

to Ver anexo U: Matrú l"'ra describú el tra. 
l l  Cabe resaJtar sobre este punto,. que a diferenlia de &asíl o Argentina -donde las empresas ra-uperadas por sus 
trabajadores se hallan organizadas en tomo a movimientos que las aglutinan-, en eJ caso uruguayo,. aunque no existe 
un movimimto, se han venido dando rcldt.iones mtre las distintas experimtias. Estos VÍlll.Wos S(_> han ido gestando 
a partir de Jos encuentros intemadonaks,, tendiendo a IJuSt.·ar ayuda en espacios instituidos como; Ja Feder.t<.ión de 
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UTU, entre otras. Es a partir del re1acionamiento con ciertos técnicos -el ingeniero elson Salle, 
el economista Juan Manuel Rodríguez, entre otros- que se comienza a conformar un proyecto 
para construir mla reapertura viable en m1 futuro próximo. 

A partir de aquí, podríamos habJar del comienzo de una segunda sub-etapa en lo que refiere al 
trabajo enfocado propiamente a Ja reapertura D.icha sub-etapa consistirá en el amtado de una 
"fábrica virtual"12 a partir de la recoleo.."ión de ínform.at.iones indispensables a la hora de 
analizar la viabilidad o no de su proyecto de reapertma El proyecto se convierte, pues, en una 
realización inmaterial fundamental. puesto que sienta 1as bases teóricas para la viabilidad de la 
reapertura. Por esta razón es que; so]amente tendrán acceso a é] inversores con "propuestas 
seriasnu. Asimismo, y dentro del grupo de trabajadores muy pocos tienen acceso al mismo; 

" ... hay cosos - señala el entrevistado 3- q11e, tpie sobe 11n gn1po !I el res/o 110 lo sobe, porq11e es 11sí q11e tiene q11e 
ser, eh . . . No podes salir a l11etllilm, eh ... Dm1de sos J11me y do11de sos débil, ¿ verdnd?. El proyeclo famoso, el proye.do 
famoso, yo q11e se, ... yo n1 mis mmms qrw, qr� .. .lte estado a1 hJda:s las re1111iones. yo e11 mis mn11os jamás lo vi 
armado, ¿por qué? Porque tie11e rosas 11111y# 11111y ••• a 11111y poquita. ge11#e se l.e e11fn'gÓ IKJIY/lle ros le estabas 
dmulo . .  .la uidn ... ¿verdad?, o sea e1llo11ces no eran cosas qa1e, 'flll' jllgaran de 00.1 FJlPllli... ,._ 

En la construcción de este proyedo, los trabajadores que participaron en Ja reapertura - o al 
menos algunos de ellos-, se fueron interior.izando en áJ'e.asH que escapaban a lo que era su 
acervo prof esionaL y debido a lo apremiante de Ja situación, debieron responsabili7.arse y 
familiarizarse con las mismas. 

Todas estas prácticas constituyeron, según Jos trabajadores, prácticas orie.ntadas a "dar la 
pelea", pelea centrada en la recuperación de su puesto de trabajo. Ahora bien, en lo que refiere 
a la segwllia etapa de recuperat.ión, las prácticas cambiaron, pasando a ser Ja producdón de 
guantes y neumáticos, así como las negodaciones por costos, preparación de maquinaria,. entre 

otras. 

Asimismo, su experiencia y saberes constituyeron factores imprescindibles a Ja hora de 
defender la fábrica, y, más espedficamente, a Ja hora de defender el proyecto que seria su "as 
bajo la manga" a la hora de negociar Ja reapertura con la justicia y el poder político. Los 
trabajadores comienzan a enfrentarse y a negociar, a fin de evitar 1a Jiqu:idarión de la empresa. 
El entrevistado 3 afirma respet."to a las tratativas ante la justicia; 

"Nosotros le dijimos qlle 110, que acá 110 w. liq11iol111ba 11niln rápido, q11e mmcn 11os plmrleamos liquidar esta e11rpresn 
y cobrar 11ndn por despidos, que el i11tnis mteSlm ua "' olrrir esta fábrica" 

Las gestiones ante 1a justicia, llevarán a que 1os trabajadores obtengan 1a autorización, por 
parte de la misma, para entrar a Ja fábrica a mantenerJa y mejordl'.la.. Esto se l."OllStituye en tnl 
hecho clave a la hora de recupe.rar Ja fábrica, .no solo por el hecho de que; 

� . . .  había elenrnttos que si 11osotros 110 11ch1tibama. nípidammle se iba11 n deterionu. Sobre eso nch1nn1os enseg11ida, 
sobre los 1110/des, sobre 111áq11i11as q11e erw1 esfml�ais."'(Entrevista 3), 

Cooperativas de Producción del Uruguay, y el PIT-CNL AJ d1a de hoy, eJ espacio de debate por excelencia es la 
mesa coordinadora de Empresas recuperadas, la cuaJ es articuJada por eJ departameJJto de industria deJ Pff -CNT. 
u En palabras deJ entrevistado 3: �recafiw¡¡¡r �· de  cll!P51:os de nuuw de obra, de i1ll5W5 de n1illeris:5 primas, Wdo .•. c.05/J 
muy difiál porque nosotros no podímn05 emrur a la planta. Tado � lo teníamos que lrtnr· t.llfl la infannJlt:iéin que teníama;. 
nosotras, rwsotros, nosotros no la kniama5# lfS decú;, tttrmr de Rllbiair a la genk que lt:nÍIR d wnocintienro '!I w infanimción e ir 
armando el rompecabezas, 1t11Jl faurüu vútwd wnws � ikl:ir". 
13 Por esta razón los trabajadores decüliemn rechazar la propuesta hecha por Pirelli de comprar FUINSA pagando los 
despidos de los trabajadores. 
14 Costos de materias primas, Jegíslac.íón,. mhe Ob'os 
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sino también porque las horas de trabajo volwllario, y la puesta a nuevo de la fábrica, les 
brindo a los trabajadores una cuota de poder que antes no poseían,, lo cual se constituye en un 
elemento central en lo referente a su inversión en la nueva empresa. 

Cuando logran el acceso a la fábrica, lrdS extensas tratativas con la justiáa, comienzan a 
trabajar en Ja reparadón y el mantenimiento de la misma. Todo este trabajo forma parte de Jo 
que sigrúficó el cuidado de la fábrica, lo cual y según afirmaron con gran orgullo los 
entrevistados, fue hecho como nunca antes. 

Se podría afirmar que el punto de inflexión en lo que al pasaje a Ja segunda etapa refiere, lo 
constituye el comienzo de la construa:ión de relaciones con el inversor. El hecho de que 1a 
fomui que adquiriera la nueva FUNSA fuera 1a de Cooperativa asociada a un grupo de 
inversores, fue secundario. Lo principal --según nos explicó nuestro entrevistado 3- era reabrir 
la planta sin importar el cómo; 

" . . .  110 porque 110 fuéramos mpou5, capn 1¡1w si ératnOrS a1poas. PlTO 11etrsillllNl5 mmt1ísimo a1pital para ltaa.T 
girar, para ca111i11ar esto. Entre q11e vm encargillS la maluia pri111n, ¿verdad?, �nrorgns la 111nkria prima, ltna:s 
cubü .. 'Ttas, t'liarrgas la materia pri111a, 111/lt-es 01Wrh1s, !I e111pezas 11 cobrar .. Yo tpw se, e11 el 111ejor de los casos le 
ptu�tk llevar 5 o 6 nte5'�, y ese i11h.Twlo entre que ros ptJJtés la plnh1, y vas ren"Ws la �ata ... Estamos l1ablm1do de 
111illo11es de do1ores ... e11to11ces, • •  .es impa611Jlr. �usar tpu. ws poJés ... a 110 ser a¡ue sat":arllS 5 r..n-r.s r.l 5 de. oro, 
¿ verdad? E11toll(;es siempre 11osotros tr"'1tlmos de q11e esto ftu:rn parte de 11110 socialad 1111ó11í111n• 

Los criterios de eficacia para el funcionamiento esperado de Ja fábrica, los llevaron a Ílll."'Orporar 
a los inversores, y conformar una nueva fábrica l."0-ge."tionada. El entrevistado 4 apunta al 
respecto de Ja asodadón con capitales privados: 

" .. .  11osotros si1�111pre decimos, lo Ir.mas hablt1tlo, 11 rea� l1ill!I gr.i1te 1111e ... pued1� pr.11sar ••• P11ta, esto loa>S, después que 
estuvieron mios pe.lemulo ... y desp11é.s q11e t11vkrol1 lodo 11nnlflllo • • •  ' porque es re.al el gaslo q11e l1icinws 11osotros, todo 
el gasto ... 'Desp11és que hiáero11 todo d gasto ..• le ""11 1111fábria1 a 1111 ti/X)' . . .•. Y,,. yo digo q11e 110 es así,, /X)rq11e si 
nosotros podria111os ltaber hed10 .• J1ubim111os hffllo ... pon¡1ie .. ..etllre 11osotros decilllOS ... a mi 110 nte l11Jbiero g11sh1do 
que pusilT1111 11110 placa 1�11 ltl e11trntla tk FUNSA tlomk tlij1Tt1 'pclt�aro11 ltnsta morir' ... 110, seria brw11ísi1110, · ptl, 
pelearo11 hasta morir' ... te llevario11 flores lodos. los días. •. Pero ... am q11e el res11lloilo es olro . . LS lmhlr de lntscar ... la 
solución .. .  y tflU! los soluáom� que dedJimos 11 wtrs, 110 so11 las que más 11os gushuo11, pero son las 1111e �� titmt!ll 
que dar . . . so11 /ns q11e so11." 

Ahora bi� los trabajadores aportan a la nueva sociedad la organización y división del trabajo, 
así como también; 

" • • .  nueslros despidos, los adeudos 1111e 1ws tinte 11110 etupre;a de 1111 re111ah? q11e loi/1nlÍ111 fierre q11e d�, 110 se 110 
dado, tiene que darse ... que es lo que N lfl tv"espmder, atloltre.> 11osotros le uolOlllll05 a esa soáedad; k oola11n05 
esas 160 mil horas de trabajo ool1mtario y l1011omrio, qwe tie1re11 wt valor eamó1niro, q11e ta111bii11 la volcamos a la 
soáedad; .V··· la orgmtiz:aáó11 tlel ITllbajo, q11e hmibié11, flflJllOS o Ja:ir ... lvdo lo tfl« es la ftten:.a de trabajo .. .eso t'S lo 
que nosotros le aporhunos 11 la sociedad•' (Entrevista 3) 

Es tras Ja conformadón de Ja nuevd FUNSA, que podemos empezar a habJar de Ja segtmda 
etapa de trabajo de realización en pos de la recuperación de Ja empresa.. Ahora. el trabajo 
radica fundamentalmente en que la empresa funcione de Ja mejor manera posible, para lo cual 
se recurre a jefes y técnicos que trabajaban en la fábrica antes del cierre, puesto qu.e se requiere 
de sus conocimientos y partíci.pación para esta segunda etapa de trabajo en acto de 
recuperación de FUNSA Asimismo� debieron recurrir a trabajadores que no habían 
participado en la primera etapa de recuperación de FUNSA,, puesto que sus conocimientos 
resultaban esenciales para esta nueva e1apa..1s 

is Tal es el caso de los entrevistados 8 y 9 
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Por otra parte, en esta segunda etapa. aJgunos traOOjadores vieron modificarse totalmente sus 
antiguas funciones, mientras que otros continúan haciendo lo mismo que antes, aunque en una 
fábrica que no es la misma al día de hoy. 

Los trabajadores que al día de hoy son parte de la D:ira-:tiva,, pasan de ser obreros calificados,
aunque con una participación muy activa en el sindirnto de FUNSA- a formar parte de un 
grupo que se encarga de liderar la cooperativa y. en consecu� de tomar medidas con 
respecto a aspet.1.os claves en Jo :referente a Ja IUievd FUNSA 

Se les presentan pues, a los miembros de este grupo. nuevas responsabilidades y decisiones a 
tomar; algunas que tienen que ver con Ja organi7.ación del trdbajo .. y otras :reJacionadas a una 
negociación previa con los restantes miembros de la directiva de FUNSA,. esto es, con los 
inversores. Los trabajadores miembros de la Directiva resígnifican todas estas actividades 
como una mayor :responsabilidad asumida 

Por último, y en cuanto a Jas reo:>mpensas que recibieron y reciben ho�' día los trabajadores 
como fruto del trabajo realizado, podríamos afirmar que durante el período en que la fábrica se 
hallaba cerrcuia, éstas eran de dos tipos. Por tm Jado, Ja ayuda material que significaban, por 
ejemplo, las canastas alimenticias que les otorgaba el Il\.TDA, Ja extensión del seguro de paro, 
entre otras. Por otra parte, también recibieron recompensas de tipo :imnater.ial, como el apoyo 
por parte de la sociedad, el cual se materializaba de distintas formas, es decir, desde las 
palabras de aliento por parte de personas en particular, o empresas tJUe redamaban sus 
productos, hasta el apoyo de los medios de comunicación que manteiúan el tema en vigencia. 
Asimismo la avuda recibida nnr nario de tOOúcn••' iru.'1ituciones etc es en sí misma una .., .... .r-- _,_....... ...- '"""' ., ., 
recompensa. 

Hoy, las recompensas son materiales y se hallan por debajo de lo que los trabajadores esperan: 

"No, 11i arco porque el aspecto ero11ómiro ocó no cambio na 11otla ... o seo; si bien emori011olme11lr. esto.V mlld1ísimo 
ml'jor, porq11e t11, por11ue estoy LVII lrtibrilj@, e11 el uspedo eomómirn no me rnmbió nal11 respedo n lmu da> mios, yo 
que se . .. " (Entrevista 7) 

1 1  Aguas arriba: el trabajo como actividad de organización 

Durante las distintas etapas por las que debieron atravesar los trabajadores, distintos 
problemas fueron saliéndoles al paso, por Jo que debieron poner en marcha actividades 
organizativas en pos de la solución de .los mismos. El primer y gran problema aJ que deben 
enfrentarse es el de quedarse sin trabajo, ¡lToblema éste que abarcará todo el periodo en que la 
fábrica estuvo cerrada. Así, diversas at'tivídades fueron realizadas m pos de Ja ra"1.1peratión de 
la fábrica, y más específicamente buscando Tel."'11perar su puesto de trabajo; 

" . . .  el campa111e11to, el pla11tea111os estar a. el l1aar el proyecto, el visitar o q11ie11 q11isiem e.sa1d10111os, sea el Poder 
Ejeculiuo, esle ... el f>t1rlt1111er1lo, los. E111� l1ablan1os con hX/o el mu11do q11ie11 q1risiera e51..-,1d1c111WS � (Entrevísla3) 

Asimismo, las horas voluntarias trabajadas con el objeto de poner la fábrica "'a nuevo"', fueron 
también producto de esa actividad organ:izacional 

El proyecto, construido por los trabajadores con ayuda de técnicos especializados, constituye la 
principal actividad de organizadón enfornda hada la segunda fase de la reapertura, esto es, Ja 
fase en la que la fábrica ya se eJll.'"'Uentra fm•"ionando. 

Ahora bien, y como afirma el Entrevistado 3, los problemas ya no son los mismos aJ día de hoy: 
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" Si, seguro ... 11110 era volver a pelear por el trtibo¡o .. . almrn corno que está ... -a seg11ro lo llevaro11 pre� ... pero romo 
qm� 1�st1í más org111ii:zado, más seguro Y las lmtlJIS so11 JN1' e11tfM70T a prod11ár lo más rápido posible, yo h� tligo, 
fl>r111i110111lo el m1mle11imiento ... y tennimmdo .•• l1aáe11do algu1111S i11versim1es ( .•• )"'. 

En este momento, las actividades de los trabajadores miembros de Ja Directiva y encargados -
junto con el grupo inversor- de Ja actividad organiz.acional se enfocan en resolver; cuáles serán 
las inversiones a realizar, el rearmado de la cartera de clientes, Ja puja por los costos, entre 
otros. Asimismo Ja reincorporación de todos Jos miembros de la t."'OC1pe1Cltiva, fue mencionado 
como un proble.ma con miras a ser resuelto e.n un futuro no muy lejano. 

En base a1 análisis cognitivo de Ja situación, Jos trabajadores comenzaron a organizarse en pos 
de la reapertu:m de la fábrica.. El proyecto, y la comtruccíón del mismo, Jes brindaron un 
panorama global de dónde se ballabat� y de qué debían hacer para que la fábrica fuera viable. 
Esto los llevó a concíentizarse de que la empresa no podría funcionar como cooperativa, puesto 
que era necesario wi gran monto de capital que ellos no poseían. En consecuencia, Ja fábrica 
reabre conformada; por un lado, por los trabajadores asociados en forma de cooperath1(l -7 de 
Septiembre FUNSA Coop, la cual cuenta con 304 trabajadores, de Jos cuales 165 se encuentran 
al día de hoy trabajando en 1a fábrica- y, por otra parte .. el grupo de inversores.16 

Por otra parte, el análisis de situación -proyecto mediante-, los lleva a tomar la dete.rminación 
de contratar a los técnicos de la empresa- los cuales no tuvieron una participación muy activa 
en la recuperación de la misma. El proyecto fue rma especie de cable a tierra a través del cual 
los trabajadores asumieron que había que tomar detenninadas decisiones para el logro de la 
viabilidad de la empresa en gestación 

Este núsmo análisis de situación, dio cuenta de que una empresa como FUNSA, ímica empresa 
de neumáticos en el mundo que no es una multinacional solo podía apuntar a Jos mercados 
que las multinacionales dejabat1 111de lado111• 

En grc:lil medida, todo lo que fue el proceso de ra.-uperación, dio surgimiento a reglas de 
organización emerge.ntes; desde la organizadón durante el campame.nlo en comi...Wnes de 
trabajo, pasando por la división de tareas al momento de entrar a Ja fábrica a fin de :mantenerla 
o mejorarla, hasta la fom1a en que se están organizando hoy día. 

En tcxio este proceso se fue conformando un actor colectivo resignificado y con un 
protagonismo indiscutible del sindicato, el cual estaría conformado por los trabajadores que 
participaron activamente en el trabajo por la reapertura17. A su vez, y dentro del actor colectivo 
que hoy día trabaja en la nueva FU.N!SA, surge una forma de relaciorumúento bastante 
particular, en base a la cual se establecen jerarquías marcadas; 

" ... siempre 1raa�ntos tma re1miói1 ... y ihidimos lo t¡tlt! lr.lte11tos qtte deáilir, si 11easihlmos ikddir 11lgo .. si 110 
depende de 11osotros, de 111 dire.ctim •. .11gaum111os u11 gntpto d1iro, q11e son 8 o 10, !f 1105 j1111ta111as !/ ltabla111os, .V ha_v 
muclw más de ida y vuelta. .. y lt'nem(l"j, tanto dios mmo nasotra>, la misma i11fern1aciót1 de pri111era mmw ... Este, 

pt'TO ert J1Ti1tdpio, 11050tros eslam06ft111dKotttmdoi 11115í, ro11 la dim:lifllll"'.  (Entrevista 3) 

Al interior del a<.."1or colectivo, se habría conformado una jerarquía fuerte- Ja cua1 comenzó a 
gestarse a partir del cierre de la antigua fábrica- encargada de tomar decisiones fundamentales 
en esta segunda etapa de reapertura. A partir de allí, se c-ruafmmó, en palabras de el 
entrevistado 3; "un grupo de fie.rro" compuesto de 50 o 60 personas, que fue.ron los que 

16 Con respet.."to a la definit.ión de pon:mtdjes de cada parte, éstos aú:n no han sido detenninddos al momento de 
finaliz.ada la presente investigación. 
17 El compromiso, según los entrevistad.<J6. es que el resto de los miembros de la cooperativa entren a trabajar en un 
plazo breve de tiempo. 
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tuvieron una participación más activa en lo que al trabajo de recuperación refiere. Ese grupo 
comienza a manejar información fundamentaL 1a cual es tratada con suma cautela, y por muy 
poca gente. Dicha información les otorga a estos individuos una cuota aparte de poder, que los 
restantes miembros del co)ecfüro no paseen.1s ""Y, lmeno -dice el entrevistado 3-.nsi .frmnamos el 
pequeño grupo de decisión, que 110 es 1111 dirrctorio� 11i 11ada •• .es 1111 grupo de decisió11 ( ... )"', grupo de 
decisión donde se resuelve la posición que deben llevar las autoridades de la cooperativa al 
directorio de la empresa. 

Entre la directiva de la cooperatiw y los trabajadores, están los "ref.e..ttJ.ttes"'; 

" . . .  son 1115 pt,'TSOmlS que más o menos SflHI respmrsnbles de los lnlbajos que l1f1J q11e 1111rer, ¿vmlad? .. O St.'a, por 
ejemplo, fc11e111os el grupo tk püihtm,, por tkrirtr. algo# hay un refereiite ni la pintura, dmuk hay 8 o 10 
cnmpnfreros, y ese referenre t'S la Vl.l.l dt: esos 10 c1.m1poiit'Tos .. .fimcionnmos tn111biit1, d1 •.. VflJ11as a dmr, 
normalmente, el1, el1. la dirertiva de la roopemlimr el1 . .. /mrhl, oomos a de.ár, los gn1pos, m g111pos reducidos, para 
que sea mijor" (Entrevista 3) 

En suma, se podría establecer que; las jerarquías :máximas de la cooperativa siguen siendo las 
mismas que las del antiguo síndira.to de trabajadores de FUNSA Dicho grupo decisor, legitima 
su poder en el hecho de que fueron Jos que tuvieron lUla partidpacíón más activa en lo que 
refiere al trabajo para la recuperación de la fábrica. La unovedad" son los referentes que 
constituyen el nexo entre los trabajadores y la dira."1iva. 

Para finalizar el presente capítulo, :mencionaremos algunas de 1as prál."1icas y reglas 
innovadoras fruto del aprendizaje en Ja organización del trabajo de :recupe.ración. Entre una de 
las prácticas innovadoras más importantes, podemos ubicar Ja gran cantidad de horas 
volwltarias trabajadas para :reabrir la fábrica,. lrecho éste que fue fundamental a la hora de 
ingresar a la misma. 

Durante eJ desarrollo de estas prácticas, fueron surgiendo reglas también itmovadoras -sobre 
todo en lo que refiere a la fonua de ascenso dentro del colectivo que se estaba conformando-, 
las cuales dependían del grado de partidpadón en Jas distintas <K"lívidades. Asimismo, se les 
exigía a los obreros hacer los cursos dictados por distintos técnicos, para así interiorizarse: 
sobre los "números de una empresa", sobre temas referentes a la organización del trabajo, a la 
gestión, entre otros. 

Ahora bien, cuando la reapertura estaba cerca, la regla para todo aquel que quisiera :integrar la 
cooperativa de tmbajadores era 1a siguiente; 

" . . .  para perlc1ieo�r a la cooperatioo h-mÍJl5 que lnier dos n�qui.� fic11da11w.11111ks; mm, e5hJr e11 la plmitilla tk 
FUNSA al momento del derrey n1w11lCb cerrobíl fUNSA,, oos tenías que eslm' en la planlilla de FUNSA, .'I' el 
segundo re.q11isilo, q11.e tmía.c-, que estar njiliodn a las dos agrupaciooes que había ocá adentro, w1a era el Si11diroln, 
que era el que lkvó el peso de lodo este trnbrljo, y otra q11e ern IR. Asodn.rión df' fefts y 'Té.n1i1.vs, rerdnd. Los }efes y 
técnicos df' FUNSA, estnban 1mclf'llllas ln111bib1 «>» 1ma sgreminción"'(Entrevista 3) 

Dicha regla, pennite dar cuenta de la relevancia cierta del Sindicato en todo lo referente a la 
recuperación de FUNSA, puesto que el mismo fue ·"el qm� llevó d 1Jt:SO dt! todo t!Sb.� trabajo". 

m. Aguas abajo: el trabajo como actividad de construcción de mediaciones men:antiles. 

En la etapa en la que la fábrica ya está abierta,, y ha comenzado a trabajar, los problentaS que se 
les plantean -al menos a los trabajadores que tienen incidencia � o indirecta en la 
directiva- son otros. Uno de los principales tiene que '7er con la negociación por los costos, es 

18 Ver Capítulo 5, Apartado lll: La "'m�N"' FUNS.k las UlmJialmks S1F. h>mmr más fk.riH!s 
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decir, lo elevado de los costos de producción conlleva a una puja por los precios con los 
clientes. 

Pese a lo antedicho, ellos saben casi con certeza que el resultado será favorable, todo lo cual 
había sido estudiado en profundidad en la construcción del proyecto de viabilidad En tal 
sentido, el interés de los futuros t.iientes de volver a comprar los p.roductos FUNSA, es muy 
grande; 

" Todos, este, te11ím1 tlllidez de que si FUNSA lltWÍa a 1"lffltlucir, este ... de oolver a,, a ro111¡,,.ar SIL"> l"odudos ( ... ) }', 
este . . .  h1mbién, 111 gente ilel agro piiliewlo l11s aibiatus Je tn1crores, este� l11S mbierhls, los tvrmtry, 1p1e era rma 

rnbicrta que uosotros lri1damos pmu lus 4 por 4. cksespmlllo el tipo (  ... ) ¡Por qui?, porque el pml11clo le valú1 111 
pt.>JliJ. Y but>Jro, eso es rm poco .. . eso hmibiin te 1laf11erw para �>uir •láudole P'ml oddmrte. f' (Entrevista 3) 

Por esto es que procurarán mantener aquella calidad que los caracteriza.� y de la que se 
enorgullecen 

Durante el periodo en que la fábrica estuvo cerrada, y como parte del proyecto, los 
trabajadores intentaron mantener la "'cartera de clientes". AsL los trabajadores prometían un 
producto de la calidad de los que antaño fabricaban -en caso de que FUNSA reabriera-, 
mediante lo cual buscaban evitar la perdida de contacto y relacionamiento ron sus antiguos 
clientes. 

Por último, y en lo que al me.n..ado refiere, pese a que el hecho de ser la iuúca fábrica de 
neumáticos en el mundo que no es lma multinacional los enorgullezca sobremanera, también 
les implica dificultades en 1o que al acceso al mercado refie.re. Es decir, ellos deben apuntar a 
los "nichos" que Jas multinacionales dejan de lado, como por ejemplo; eJ nicho de mercado que, 
en materia de neumáticos, significa el agro. 

Sin embargo, saben que para la producción en masa de FU SA, el mercado uruguayo es muy 
pequeño, por 1o que también apuntan a \ll\ posible gran comprador de cubiertas agrícolas 
como lo es Brasil, así como -amlqne en menor medida- Argentina Asimismo, se realizan 
tratativas con Venezuela para negociaciones por materia prima. 

IV. Por encima: el trabajo como actividad política. 

Pese a que el porcentaje de acciones que les corresponden a los trabajadores conformados en 
cooperativa aún no se hay.i determinado por la justicia, ellos deberán gestionar una nueva 
desigualdad -distinta a la que tenían pl'e\rio al cierre al respecto de la patronal Hoy, deben 
manejar la desigualdad a mvel de .la directiva., intentando incidir en la otra parte de la núsm.a. 
es decir, en la parte de los :inversores. Asimismo, los trabajadores debercÍn. manejar la 
desigualdad gene.rada a partir de los distintos aportes que cada parte de la sociedad hizo a la 
misma. Y, pese a que es la justicia la encargada de sentenciar que parte corresponde a los 
trabajadores, éstos intentarán hacer va1er su aporte más allá de los despidos y las horas 
voluntarias, puesto que éste involucra tm elemento tan vital para el funcionamiento de FUNSA 
como lo es la organización del trabajo. 

Por otra parte, en Ja conformación del nuevo roleclivo, fue necesario dejar de lado antiguos 
conflictos con los jefes y Jos técnicos, así como con trabajadores que no habían estado en el 
trabajo de recuperación, puesto que sus conocimientos resultaban imprescindibles parn la 
reapertura. Así es, que debieron elaborar nuevas formas en pos de :resolver esas desigualdades, 
gestionándolas de la mejor manera post"ble. 
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Ahora bien, la desigualdad al interior del propio actor colectivo resulta evidente. Se estaría 
conformando una jerarquía marc� la cual deja de lado cualquier intento de funcionamiento 
horizontal al interior de la cooperativa, por considerarlo ineficaz; 

" . . .  los gmpos, en gn1pos reducidos, para qire sm IJU'j«, por ejemplo er1 mia asamblea, la asamblea más d1ic.a que 
nosotros ltiámos acá adentro so11 más de 120 ¡nso1ws, e1donces ... va a l1nber tm{Jf; que l1abla11 siempre y otros que 
rro van a hablar m111ca. .. cosas que re guardan porque, yo que .se, porque so11 tf111idos, porqire amlquier e.osa, 
porque . . .  si haces tma discusión de 120 lipos si cada mm habla .... mtonres yo tTOO que 1w es la mejor, la mejor 
for111a • . .  1r.osotros siempre 1¡11e tenrnms mm ik.fisiÓli que tomar ... ll()SQfrOS, en el cometlor, untes o 1lesp11és de 
almorzar, sie111pre lrac.emos mia re111rió11 ...... y dec.id.ímos lo que k11mms que decidir( .... )"'(Entrevista 3) 

Las constricciones de forma, es decir, 1as constricciones de la intervención pública, han sido 
varias y han surgido a lo largo de todo el proceso. En este sentido, y tras una S('.rie de acciones 
y gestiones ante la justicia# se les autoriza entrar a mantener la maquinaria La entrada estuvo 
pautada por un régimen bastante estri&..�, lo cual es descrito por el entrevistado 3 de la 
siguiente manera; 

" . . .  este, al pri11cipio era todo m11y, muy rígido, "'"' lista q11e re11ia porrería� i11d11SO había g11ardin policial, 
preguntnbtm el 110111bre de cada 11110 de nCNJtros q11e t'bamos a e11trur, h'llÍllS q11e .fir111nr, dejar In ced11la, 110 podía 
entrar m1die 1¡11t� 110 i'Shwiera de11tro 1le r.sa. lishl ( ... )"". 

Las tratativas ante la justicia tuvieron como cierre el remate 

" . . .  se dio el remate, q11e f11c el pri111l'T re111nte de los bimcs q11e le11ía el República arre11dmlo, y lo ndq11irió el 
inversor, l111.e110, altí, más for111al11re11re ya k11ía ¡urte de iSlo, al1i ya 11os lirera11ms u11 poro 11osotms de lodo e.so�, 

Las palabras del entrevistado 3 expresan el alivio que Jes sígrñficó no soJo Ja certeza de tener un 
inversor "serio", sino también eJ hecJ10 de que las pujas con Ja justicia habían llegado a su fin. 
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4. Estrategia metodológica. 

l. Enfoque metodológico 

El abordaje metodológico de la investigación se realizará desde una perspectiva cualitativa, y 
esto, dado que si nos proponemos indagar en tomo a configuraciones identitarias, nos 
ubicamos en procesos de reflexividad por parte de los sujetos respecto de su experiencia en el 
mundo de 1a vida. 

Bízberg -retomando a Habermas-, sostiene que Jos procesos de construcdón de identidades -
dinámicos y conflictivos- resultan del tralrajo de los sujetos por reconstruir reflexivamente sus 

experiencias en relación a tres mundos diferenciados; el mundo objetivo, el mundo social y el 
mundo subjetivo. Desde esta perspet.1iva, lJUe rec.."Olloce a la identidad como actión del 
individuo sobre el m1mdo, corresponde hablar de sujetos, en palabras de Bizberg: "en este 
modelo de acció11 e11 el que, e11 sentido estricto, por vez primera se puedtm hablar de i.deutida,I, de rwa 
idi.mtidad que 110 se rnnfu11ik rri rnn d 1111mdo objt>:tivo,, rri rnn d nornmtioo, tpu� tú�e SJIS propias 
cmadt•ristica.s, pao 1pu! adt!más 110 es un mundo 311bjdioo qUJ.! p1wtfa m11!>'f.ituiTS1.! en d aislamitml.o, 
i11depe11dientemente del mundo objetivo y social. Es 110r ello que es tambié11 la ¡1rimera vez que podemos 
dejar de hablar de i11diuiduo .1/ amtem:ar a lltlblar del sujeto." (Bizberg, 1989:509) En tal sentido, se 
toma imprescindible implementar una metodología que privilegie la comprensión y 
aproximación a aquellos elementos :reflexivos acerca de la expe.riencia de los sujetos. 

Intentamos comprender el proceso de recuperación de FUNSA basándonos en la interpretación 
del sentido que los propios actores le dan a su.e; acciones en un lugar y momento determinado 
puesto que; " . . .  paro poder rompnmder los fe11óme11os sociales el i1rves.tigador nec�ta descubrir la 
"definición de la sihtació1111 del actor, esto es.. su perrepáó11 e illterprctació11 de la rr.alidail y las _frm11as e11 
que est11S se relaáorran con �11 rnmporl111nient.o111 (Schwartz & Jacob, 19&.l: 26). 

1 1. Estudio de caso 

La presente investigación se ha centrado exc1usivam.ente en el estudio de un caso específico, 
esto es; el caso de FU SA, por lo que lejos se haya de poder ser generalizable a 1as realidades 
de otras wlidades productivas :recuperadas. Al hablar de mlíl investigación de caso, nos 
referimos a FUNSA como un c..-aso específico de unidad productiva recuperada por sus 
trabajadores. La selección de esta empresa responde al hecho de que FUNSA se ha constituido 
en w1 caso paradigmático, debido a Ja :reJevancia de Ja fábrica como w10 de los íconos del 
Uruguay imlt1strial. 

Asimismo, co.inddimos con Duoor en que las identidades en el trabajo son construidas y 
definidas subjetivamente. Es decir, se bace impera11te el estudio de caso ame m1 contexto 
cambiante, desde el cual no podemos deducir nuevas formas de identidades, ya que "estas 
identidades en el trabajo 1mede11 ser reco11stn1idas y modeli:zndas por los Ít10e$tigadom, 1-,ero de m1 modo 
inductivo, mediante la obseroació11 y la escucha ate11ta de los tral1ajadorr.s, 110 deducié11dolas de la 
pertenencia a ciramstancias 'o#Tjrlívas''" (Dubar, 2tXJ1:9). En tal sentido, no podemos asumir que 
las circunstancias 'objetivas' de cierre y posterior reapertura de FUNS� hayan llevado las 
identidades en un camino u otro. Por esto, se toma necesario 1a observaóó11 y e54.."lu1m añmta de 
los propios trabajadores, esto es, Ja :investigación de] caso. 

JIL Técnica de investigación 

A fin de comprender las identi41ades de estos sujetos, optamos por la realización de entrevistas 
en profundidad con perfil biográfico, en el entendido de que esta es 1a técníra que mejor nos 

permitiría dar cuenta de las formas en que los trabajadores de FUNSA asimilan sus 
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experiencias respectivas al mundo del trabajo en la reconstrucción de sus identidades. Se buscó 
obtener de las entrevistas, discursos que recorrieran las identidades profesionales de los 
trabajadores sus rupturas, sus continuidades, así como sus elementos no resueltos. 

La aproximadón a la reconstrucción re.flexiva -a partir del discurso de los propios sujetos- de la 
experiencia biográfica de Jos trabajadores de FONSA, se nos presenta como el mejor camino 
para explorar y comprender sus ídentidades. La realización de entrevístas permitió emerger las 
formas específicas en que los entrevistados llevan aJ discurso sus propias artk.."1llacíones de la 
experiencia personal y colectiva,. dotada intersubjetivamente de sentido, entre los mundos 
social� objetivo y subjetivo. 

Es menester resaltar que, las entrevistas fueron realizadas relativamente espadadas en el 
tiempoI9, dado que la recolección de datos tuvo como objeto principal el de generar teoría 
mediante la selecció� codificación y análisis de :infomlació� buscando que dicha teoría 
surgiera, emergiera de la propia información. Es decir, coincidimos con Ja T eoria Fw1dada o 
Grounded TI1eory {Glaser & Strauss, 1967) e.u considerar que a medida que se recoge la 
información, la teoría emerge, descubriéndose. 

IV. Selección de casos 

El universo de estudio está dado por todos aquellos trabajadores que -habiendo o no trabajad.o 
activamente en todo el proceso en pos de la �.apertura de la fábrica- se hallan hoy trabajando 
en la fabrica reabierta, es dedr, en Ja m.Jeva fábrica cogestionada. Cabe adarar que la selección 
de los entrevistados no buscó Ja :representativ.idad estadística. sino que respondió a criterios 
teóricos, esto es, los casos fueron seleccionados de a(.-uerdo a su relevancia teórica. 

Cuando se opta por un muestreo de este tipo� es decir, por un muestreo teó:rK"O uel 11úmero de 
«casos» t�tudiados c.an�c.e rr.latil!a111nrte dt� i111¡10rtam.ia. Lo importante es el pote.11cial di.� cada «OlSO» 
para ayudar al i11�iigu1ior en el 1/esmro/.fo tk COinprensi.om:s teórfras sobre el tÍrol f.!>°futiiatla de la uitla 
social ( ... )" (faylor y Bogdan, 1987:100). Lo que interesa pues, es descubrir categorías relevantes 
generando informadón sobre las n:úsmas hast-d su saturación teórirn (Glaser & Strauss, 1%7). 

Uno de los criterios teóricos utilizados para la selección de la muestra. fue el ser o no Directivo 
de la nueva FUNSA, y esto en el entendido que el ser miembro de la directiva implicaba un 
cambio importante en lo referentP. al bahajo. Es decir, son sujetos quienes de ser obreros 
calificados -aunque con una participación muy activa en el s.inclicato de FUNSA-, pasaron a 
fomtar parte de un grupo "'selecto"' encargado de la toma de decisiones, debiendo asumirse en 
un rol totalmente distinto al que tenían en la antigua FUNSA Por otra parte, el disc..."'UISO de los 
miembros de la Directiva es uno con COilllOtaciones políticas y sindicales marcadas, por estas 
razones resulta un criterio enriquecedor a la hora de seleccionar la muestra. 

Otro criterio utilizado para la selección de la muestra. fue la participación -o no-, en todas las 
actividades en pos de la recuperación durante el lapso en que FUNSA estuvo cerrada, hasta 
que se logro la re.apertura. Entendimos que aquellos que no habían participado en todo este 
proceso, habían tenido vivencias distintas puesto que; o debieron buscarse otro trabajo, o 
estuvieron desocupados o s�mp1eados. Asimismo, aquellos que no participaron 
activamente en lo que fue la recuperación de la fábrica,. al día de hoy .. y al reincorporarse con la 
fábrica ya reabierta y en funcionamiento, debieron asumir una nueva actitud hacia el trabajo y 
hacia sus compañeros, pues FUNSA no era igual que antes. Deberán reconstruir la reJación con 
sus compañeros que si trabajaron en pos de la reapertura, lo cual significa procesos 
sumamente inte.resantes a nivel de 1as subjetividades y 1as vivencias, así como también, al 

19 Ver Anexo 1, parte B: Desaipáóri dd � tk amrp<J 
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respecto de las cuotas de poder que a cada uno se le adjudica �� respecto Bialakowsky 
sostiene; "este proceso de ide11hficació11 del co11Jliclo y de ludm renueva la identidad de.l trabajador, auto 
transformándolo y difi>:renciámlolo de aqui.!Ilos trabajadores ajtmos a las t':blpas dt� OOLfEción y piu!sta CJI 
marcha del proyecto de aut.ogeshó11 por su i11corpumcii111 e11 la fiibricu e11 etapas pos.teriorrs. En otras 
palal1ras, el trabajador, e11 la lucha, adquiere u11a identidad social que le t'lltnnite hablar de im il11osotros" 
construido a partir de la í11clusió11 y m1ifin1111eió11 de sus miembros e11 u11 proyt.�do com1í11 ,. 
(Bialakowsky et al., 2004:) 

Fue en función de estos criterios, que se se1ecdonaron y realizaron 9 entrevistas en 
profundidatl Luego de realizadas las mismas, la información que nos brindaban los 
trabajadores mediante sus diS<...'"lll'SOS se tomaba repetítiv� y no daba lugar al surgimiento de 
nuevos elementos que hicieran aportes novedosos aJ análisis. Consider.unos se había logrado 
así la saturación teórica. Los criterios utilizadas buscaron ofrecer Ja mayor diversidad de datos 
posible, para que de esta forma Ja saturación se basara en amplios rangos de los datos 
contenidos en cada categoría (Glaser & Strauss, 1967) 

V. Criterios de anáJisis 

En lo referente al proceso de categori:zadón, se realizaron lecturas profundas1ll de 1as 
entrevistas a medida que fueron siendo realizadas, con el propósito de que los propios 
trabajadores, mediante su discurso, hicieran surgir categuóas de análisis. Nos interesaba 
rescatar Sil mundo, y su subjetividad, Jo cual no podría hacerse más que a partir de su propio 
discurso. Debido a nuestro problema de investigación y a nuestro enfoque "( ... ) las auté11tia1s 
palabras de /.os sujetos resultan vitales en el proa:so de transmisión de los sistemas signijiallioos de los 

participantes, que roe11tualme11te re co1wiuk11 e11 los resultados o descubrimientos de. la i1roestigació1L " 
(Crook & Reichardt, 1988:61) 

Asimismo, el pasaje desde 1a situación de extranjería a una de mayor involucram.iento y 
comprensión de la realidad que estudiamos, nos ha habilitado a crear categorías que son 
propias a partir de un mayor conocimiento de Ja realidad 

La teoría también ha sido un insumo a la hora de generar categorías de análisis y, en 
consecuencia, a la hora de inte.rpretar Jos disausos. En tal sentido, se ha tratado de establecer 
un diálogo constante entre Ja teoría, y los datos obtenidos desde los discursos de los 
trabajadores. La teoría ha contribuido en la orientación de nuestro enfoque hacía caminos más 
concretos para la visualización de las trayectorias laborales de los trabajadores de FUNSA 

Ahora bien, es en función de todas .las categorias de análisis de contenido, surgidas de estas 
tres fuentes, que hemos construido una categoría conceptualizante con la intención de dar 
cuenta de todo el proceso sub¡etivo de estos tm.bajadores. Al referirnos a categorías 
conceptualizantes, estamos hablando de "'una proriuaión textual prese11hí111lose de 1ma fon11a breve 
de exprc�sión y pemnticmdo dtmomilmr "".fenómeno ¡Jern>:ph"bh� a traués de mw h�dum cono.>:ph1al de un 
material de imJestigació11" (Palié & Muccbielli, 20Cl3). La categoria conceptualizante va más allá 
de la descripción o síntesis de los discursos, inlt"nla a1canzar el sentido mismo del proceso. 

Hemos dado en llamar a esta categoría flexibilizaáó11 del traba_iador moderno. Suponemos que 
esta categoría conceptual:izante permite dar t.uenta del fenómeno que pretendemos 
comprender, esto es, la reconfigu:racíón de las identidades de los trabajadores de FUNSA como 
un proceso que al tüa de hoy se haya en man:ha.. La misma intenta evocar el mundo subjetivo 
de los trabajadores de FUNSA y se halla enrdiz.ada en categorías que nacen en los propios 
discursos de los trabajadores, esto es, en el propio terreno. 

20 Los discmsos fueron analizados mn eJ programa pard análisis de Datos malitativos Atlas/Ti. 



5. La flexibilización del trabajador moderno 

"Ha sido mm 1!.Wpa ci!.mplelDmmlr. difen!lde e11 mi uida.-25Wy m otra elopa-. ..r.n ww r.IDpa que, 
digo, no pm..<i qtlt?' algiín día la pudiera pasar .... C011w turimuos sim1pre tralrajando rn el mismo 

lugar, ar ID. mismim em� ar lJW misma má1pá1ra, <.wupli!."mlo rm mismo lrtmlrio ... IJ bmmo, ck mr 
día pam otro :91.• wrla lwvilfl', Jigo-.1..'"Sk •. ..1m Oill1tbio ... �ro bue.Jttil' lul!le que Nlaptat" (Entrevista 5) 

Las palabras de este trabajador permiten entrever el proceso de reconfiguración a nivel 
identitario de los trabajadores de FUNSA. Los mismos, eran poseedores -previo al cierre - de 
identidades sumamente fijas, y estables, en otras palabras, sus identidades eran ºtípicas" de la 
modernidad sólida (Bauman, 2002), las cuales fueron cuestionadas por el cierre de la fábrica. 
En otras palabras, e.n el pasado previo al cierre de la fábrica, los trabajadores pertenecían a un 
nosotros sumamente sólido, es decir; el ser trabajador de FUNSA era sinónimo de pertenecer a 
un colectivo, a una comunidad daramente definida. Esta seguridad se reflejaba en identidades 
profesionales fumes y seguras. 

Esas identidades com.ienz.an a flexíbili.zarse a partir del cierre de la fábrica. la cual daba sentido 
a esa seguridad de trabajadores modernos. El cierre de la � significó la desestabilización 
de estos trclbajadores, supuso un poner en jaque aquella estabilidad que les brindaba Ja fábrica 
antiguamente. A partir de este punto, las identidades de antaño comienzan a movilizarse y 
transformarse, se comienzan a construir nuevas formas de ser trabajadores, las cuales 
implicarán pam algunos actores, el manejo de ciertos conocimientos y Ja ínco:rpor.1ción a su 
identidad laboral de todo aquello que tiene que ver con el gerencia.miento y organización del 
trabajo. Para otros trabajadores, implica asumirse en otra fábrica que no es la misma que 
dejaron, sino que requiere de ellos más responsabilidad e involucrdll1iento. 

Es menester resaltar, que este proceso de flex:íbilización de las identidades, lejos se haya de ser 
un proceso acabado, ni aprob.lemátú."O, sino que genera grnndes conffu.'1os en lo que concierne a 
la re-construcción y �ignificación del colectivo de trabajadores. 

El enfoque biográfico se toma fu.ndamental a Ja hora de entender las identidades laborales de 
estos trabajadores, puesto que 1as mismas se encuentran en una constante tensión entre lo 
"viejo" y lo unuevo".  Es decir, entre lo que eran com.o trabajadores antes de que FUNSA 
cerrará, y lo que son al día de hoy. Estas dos dimensiones se conjugan en las actuales 
identidades, las cuales, pode.mos afirmar; se hallan en transición 

l. EJ trabajador de Ja modernidad sólida; la identidad en la uvieja" FU SA 

"'Lil mtinlll pr1F:-.1le ilkgrodar,, pt:'ro tandJién pi1tY1t• proteg.tr, pue&.· desccmponer d trabajo, pero 
también nnpimer una. uúia"' (�.nnrlt, 2000: 44) 

Resulta sumamente interesante como los trabajadores significan el pasado, como lo valoran,, lo 
rual sienta sus bases en el hecho de que, éJ mismo, estaba signado por un 11osmros sumamente 
sólido, generador de w1a identidad laboral constituida sobre pilares estables. En otras palabras, 
el ser trabajador de FUNSA era sinónimo de pertenece.r a un co]a"'tivo, a w-.a coniwlidad 
daramente definida. 

Esta estabilidad se reflejaba en identidades laborales firmes y seguras, típicas de Ja modernidad 
sólida. Las identidades laborales se basaban en el orgullo profesional de ser miembros de un 
colectivo con la historia de FUNSA, y en poseer 1Dl saber profesional que solamente poseían -
según sus discursos-, los trabajadores de FUNSA. 

Los trabajadores significan el pasado como id ílizado, y esto porque las identidades laborales se 
erigían sobre una base sólida, pero que a su vez, al día de hoy es vista como ideal debido a la 

26 



situación de inestabilidad que debieron atravesar tras el derre de la fábric� y todos los 
acontecimientos que acaecieron después del mismo. Al respecto de la idiJimción del pasado, 
Ferrari & Cebey afirman; "'la tmyectoria socio laboro�. la 11istoria de trabajo, s11 sig11ifimció11 y 
valoración, se actiua y profu11dnn en los relatos. ú1 tradiáó11 anterior se uuelve tn11na y tmm1 valor la 
historia del gru¡10 eu el trabaio" (Femrri &: Cebey, 2006:96) 

Es ese pasado de estabilida� el que permitió construir identidades firmes en tomo a un 
colectivo sólido, a una fábrica fuerte, .. la número uno", el "monstmo". Las palabras del 
entrevistado 6 dan cuenta de lo antedicho: 

"FUNSA auwdo entrabas, de rqr.nre re mstaba u11 poco entrar, pero, ima rez que tstalras adentro, si ht 
co111portmnin1tv era bue110 y eros efeclioo, y hNlo lo demás, digo, te j1tb11abas aaí, digo, te irías pon¡ue tmdrias 
g111111S ... porq11e h� ob11n-ías, pero 110 porque, 1111d.r re iba a cd11u ... Si 110 llegabas hmk, si .. , si mmplías am todas hts 
obligaci011es . . •  este ero 1111 trabajo segitro, nadie pe11só 111mm, NADIE. C11n11do iligo 11odie me refiero a todo el 
colectivo, y al país, ¡110? ... " 

Esa fábric� esa antigua FUNSA,, es descrita por los entrevistados como una fábrica modelo; 

"Digo, yo lleg11é et1 mUl época e.11 la. CJ1al FUNSA era. CTll!XJ q11e e111Te las mímero 1 del país, ro11 decirh' que aai se 
ltaán de todo ... quizá t11 no sepas lo que � hnciR ... IWO acá se hacían zapatos, se l1acim1 d111111piont"S, se hadan bolas, 
se hacía11 c11biertas de bicicleta, se had1111 pe.loh15 de goma, se hada11 g1m11tes de cír11gín, este, rol.dw11es, 1111 111011tó11 
de cosas ¿viste?" (Entrevista 5) 

Es la fábrica que permitió consolídar 1Il1 colectivo sólido, con un Sindicato fuerte, todo lo cual 
permitía a aquel que entraba tener la certeza de que .. se jubilaría allí". Ese pasado aparece en 
los discursos como ideal, como un momento en las traya�orias laborales de estos individuos, 
que añoran y del cual se emocionan y enorgullecen. 

Asimismo, es la fábrica que pennitió a los trabajadores alca:nz.ar un nivel de vida relativamente 
bueno, lo cual es enfatizado en los díscuroos debido a la situación por la que debieron atravesar 
tras el cierre de la fábrica. En este sentido, coincidimos en el hecho de que; al presente marcado 
por la precariedad se le opone un pasado significado como ideal Jl#e11 el q11e el trabajo gamntiznba 
111111 vida estt1ble y prott·gidi1, am mejores comliámres dt• exish.·11áa1 que se expres11btm e11 términos de 
poder adquisitivo, niveles ele crmsumo, acreso a In vivienda, etc. " (Femández. Álvarez en Battistini, 
2004:357) 

Otra dimensión central al hablar de las identidades oofidas, es la existencia de una fuerte 
socializadón profesional dentro de la propia FUNSA Es menester :resaltar que, la industria de 
neumáticos conlleva una identidad profesional muy específica en nuestro país. Al respecto, el 
entrevistado 3 afirma; "pero u11 anuador dt! rnbiertns, clwu, no l1a�v do111k, porque esto ero una 
industria muy espec�{ica, era mm indm;trin úniro"'. En tal sentido, se ven reducidas sus 
posibilidades de acceso al mercado laboral fuera del ámbito d.e FUNSA, lo cual acra.ienta su 
sentido de pertenencia a la fábrica 

En relación con lo antedicho, cabe resaltar e] hecho de que muchos de ellos son familiares 
directos de ex trabajadores de F� por lo que Ja socializadón profesional no se reduce a Ja 
fábrica, sillo que abarca el mmldo familiar, lo que bace aún más fuerte el sentimiento de 
pertenencia al colectivo de trabajadores. Es decir, por FUNSA pasaron varias generaciones de 
las mismas familias, hecho éste que hace de la fábrica algo más que un simple puesto de 
trabajo, por involucrar también parte de Ja historia familiar de los individuos. 

Las palabras del entrevistado 7 -hijo de un trabajador de FUNSA-perm:iten entrever el peso de 
1a fábrica en su identidad; 
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" . . .  como que me siento , 110 se si n1 deuda, pero co11 todo lo que yo viuí acá admiro, m11 ludo lo que me dio . . .  Vos 
fti11tt� 1�11 111 époa1 qtu� mi padre 1�111pezó oaí, mi poiln� 1T11boj1111do oaí me pagó 111 esn1ela, me pagó los esh11lios míos, o 
sea, no se si estoy en de11d11 co11 , o sea, no se si ese es el sentimiento, pero .. .forma parte de mi vida •.. de toda mi vida, 
desde la i11fonáa /tasia allara, y a mi, ya k tiigo .. .m lo ptTSOltal me dio mm:has salisfaaionr.s, más allá de que _110 se 
que esto es 1111 esfilerz.o mío, porq11e si !fO 110 lnlbajo 110 me iba a regalar "''da la fiíbrica ,  es diftal ... Pero e11 si, mi 
lndn tieu.e 111ttcl10 que ver con lafábrica •.• mn talo ... y In. .. " 

El entrevistado 3 nos explica el por qué de esto: 

" . . .  en FUNSA en m111ella époa1 lrabío w1 cmrrenio am la en1pm;o, do11de el 90% del pm;onal que e.ntTtlba a 
FUNSA podm Sl.T hijo de fimdmuuio, o seo, mi podre tnibajabo aaí...por t�so tllllltdo te digo .•. la rnmiseta ... aaí la 
mayoría de los que estamos 11aí es l1ijo de alg11m1, o lrennm10 de alguin1, o primo de alg11ie11, es 1la--ir, tiene 11lg111m 
uincu/aaó11 ro11 alg11íe11 . . ./1asta tres, mtdro ge11oaáo11es l111y aoi . .. abuelos, padres, /rijos ... "' 

En definitiva, existía un "nosotros" -previo al cierre-, sumamente seguro, a lo que contribuía 
enormemente el alter problemático conformado por los patrones en aquel momento. El modelo 
de autoridad de tipo explotador-exp.lotado, o modelo de organización cuJtu:ntl del trabajo 
típico de las sociedades salariales (CasteL 1997); 

" .. .la gente del aparato productivo � FUNSA. . ..d1 .•. ts0 lo decidía11 los mm1dos. mnlios ... pora eso eslaba11, y el 
directorio deddía si los mamlos 1nedios knÍ1111 que luur.r o 1m . • .  E.sa estr11<:h1ra de pirámide era...}Ull"l! hl huea ih! tll.:Ó 
a acá y no pienses . .. f.ste ... co1110 ero que da"Ía 1111� .. no me an1mlo ... rm economista 'f"C lriw 1111a tTÍlica al sistemtl ese 
de FUNSA. .. era Slolouid1 ... qt1e /1izo tm i1ifor11N que dia q11e la eslmch1ra era la lit' 1111 trabajador 111e11h? de l111ey 
porque tirabti, tiral"IO. tiraba de algo sin :5ll1ber dónde, a dm1de, a q11é put1to iba a llegar ... .. (Entrevista 9) 

y su correlato; Ja clara confrontación y contraposición para con los patrones contribuía 
entonces en la reafirmación de sn propia identidad 

Las coordenadas que orientaban a esos trabajadores eran claras, el pertenecer a FUNSA, el 
trabajar en esa fábrica, implicaba w1 ser obreros que se articu1aba con todas las demás 
dimensiones de sn subjetividad,. conformando sujetos con identidades laborales homogéneas y 
seguras por su inflexibilidad. 

Sin embargo, e] pasado previo a] cierre ya no es jdíJico, sino que, por el contrario, es 
estigmatizado, y demoniz.ado por los trabajadores. Y esto debido principalmente a que: 

"A medida que 11Nm pasa11do l'JS afias,, l!OS te ibos d1111do atmhl lf"'� cerrtiban sedares: nildw11e.s, por e.Jt�mplo, 
primero ftte el n1ero, aaí le lla111a1110S el rnero, d 01ero es ilo11tle se l111áa11 los Zilpalos, después rermro11 el gamo, el 
gamo eran los dumtpiones, después arró cold1mes, mlonres oos veías que cada wz, t'Slo 1¡ue era u11a eslrud11ra 
i111presio11a11te, cada vez se iba adtica11do 111ás, y q11edó 11ad11 más q11e In lí11ea de mbíerbls, ... " (Entrevista 5) 

Este es el momento en que las antiguas identidades laborales firmes comienzan a 
"resquebrajarse", y aquel pasado idilit."U queda atrás. El pasado previo al derre es recordado 
con angustia, puesto que se considera que e.n ese tiempo hubo Wl mal manejo de Ja fábrica,. una 
mala administración, lo que llevó al cierre definitivo de la misma. Al respa."to, el entrevistado 4 
afirma; 

" . . .  nosotros reíamos q11c se iba a a.rrar fM'T'llle romo llabia ido siendo, llabía sido 11UD1cjllila <'Sla enipresa... .. y más que 
11ada m los IÍltimos mios, ma11do Titán vie11e, 111 deja en mmtos de . ... de 1m est11dio de, de acá de In plnza. .. de este ... 
¿cómo 1-s 1-sh� St�11or qm· . . •  ? . .  .Alwro 1m 11r. sak .. ..a. m:r.s mr. grL<;fa rlviibu111e dt� u11 nm111.ó11 ilr. gn11r."' 

Ese cierre fue, según los trabajadores, una "muerte ammciada", y se toma,. a nuestro entender, 
en w1 momento clave puesto que el grupo de trabajadores que se conforma para cuidar y 
recuperar la fábrica, se constituirán en un "nosotros", frente a un alter problt.!111áli.fv claramente 
definido y repudiado, esto es, los antiguos patrones que hicieron un mal manejo de la fábrica. 
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Asimismo, es dable resaltar que ese alter repudiado, se constituirá en el anti-ejemplo a la hora 
de que los miembros de la nueva Directiva reconfiguren su identidad laboral Es decir, los 
trabajadores que asumieron la responsabilidad de ser miembros de la directiva en la nueva 
FUNSA, reconfigurarán su identidad intentando oponerse al manejo de la empresa que tenía el 
alter problemático de su pasado, es decir, los antiguos patrones. 

H. La lucha por Ja reapertura: las identidades frente aJ desafío. 

"'l.JJ. o.gnuia!idod di> �  lT� resi..-.le y reniega pvlitiamU'nlr. ID r:x:propilriérti de su mi,. 
tk su prnis e idmlidad rnmo produdor y de la condü."im de iruknmizwlo por UWI catástrofe 

INlluraL., (Ferrari & Cebey, 2006:9t) 

El cierre de FUNSA significó el abandono de un pasado con una .identidad laboral solida.mente 
constituida, articuladora de Ja �'ida de estos trabajadores. Evidenten1ente, ésto representó m1 
proc.eso sumamente dolorc.lSO de crisis de pertenencia y de identidad. Frente al abandono de 

una situación de seguridad.. surgen proble.mas de diversos tipos en estos trabajadores, lo cual 
es bastante evidente, puesto que nos hallamos ante individuos con mla identidad laboral 
construida durante muchos años de estabilidad, para los cuales m1 cambio de estas 
características resulta movilizador y cuestionador de su propio ser (Dubet,, 1989). 

El cierre de la fábric� significó entonces un hito clave en lo que refiere a las trayectorias 

biográficas y relacionales (Dubar, 1991) de los trabajadores de FUNSA. Los mismos vivieron 
una disrupción en la continuidad de sus trayectorias identitatrias1 debieron cuestionarse y 
poner en entredicho lo que hasta aquí eran certezas. En otras pa1abras1 debieron cuestionarse 
sobre su ser trabajadores. 

Sin embargo, y frente a esta nueva situació°* un grupo de trabajadores se comprometerá desde 
el principio en el trabajo por la reapertora. Las identidades de estos sujetos serán movilizadas 
estratégicamente en varias u direcciones"', con el objeto de no ""caer"' en 1a condición de 
desempleados. 

Cabe destacar, que la realidad del men:-ado laboral fue otra de las causas por Jas que dedden 
luchar por su trabajo; 

" ... el país eshlba 11ed10 pedazos, e11 esas ám111sh111das vns; h1111bib1 te quedos si11 lmbajo, e11to11as t10 •• J10 era fodl 
reciclarse e11 el 11u�rcodo labort1l. Pero 11 su rez, e.11 • • •  oa11101S a deár, le11és 1111 trabajo, r.sh� ... q11r. si11 SlT In ptmaaw, 
sin ser el mejor trabajo del Uruguay, em 1111, e.r.:1 ... de11tro de lo q11e es el Ur11g11ay, am 1111a rr.1111111eradó11 basta11le 
buena ( . . .  ) Este ... t>t1lo11ces digo, pri111em rosa qlll' 110 l1abía trabajo, el q11e podía mxeder al 111ercmlo laboral, accedía 
al mercado laboral de 1111 trabajo 11111y 111«1 re1111111ermlo. Y b11c110, si ahí 11osotras lr.11ía111os In e.xpe.ctativa de 
recuperar el trabajo, b11e110 ••• eso es 111111 nt0tivaaó11 s11ficie11lr. romo para empezar o pelear"'(Entrevista 3) 

En tal sentido, es menester recordar, que nos hallamos frente a trabajadores que; por m1 lado 
son '·'demasiado" viejos pard seguir siendo :rentables, pero a su vez son demasiado jóvenes 
como para gozar de una jubiladón (Fajn, 2003) 

Esta situación de incertidumbre de haber penlido uno de los pilares claves de su identidad 

generará, en algunos trabajadores� una fuerte crisis que los llevó a quedar ma:rg:inaliz.ados del 
colectivo que se conformaría en pos de Ja rec.-uperadón de la fábrica. Entre las razones por las 

cuales ciertos traba.jadores no se comprometieron con el trabajo en pos de la reapertura -pero 
al día de hoy se hallan trabajando en la "'IUieva,. FUNSA-, pudimos hallar una cierta L'Uota de 
descreimiento al respecto de Ja viabilidad deJ proyecto que se estaba gestando. Este 
descreimiento aparece asociado en los discursos a sítuadones de depresión y angustia por la 
perdida del trabajo y tooo lo que ésta implica. Las palabras del entrevistado 5 dan cuenta de lo 
antedicho; 
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"Porque .. . -yo pie11so que era un poco por desga110, e11 el se11tido tpre ... 11110, viste, te mjo11eas 1m poco .... y enlo11ce;, al 
q11etl1ute si11 trabajo, npari�O�ll 105 probkmas ....  esk ... te 1l11 m1110 1¡ue 110, i'SO 110 va o 01111i111u, 110 me prroo1pa 11md10 
porque mi mente esM en otr11 cosa"' 

Algunos, deberán enfrentarse a nuevos trabajos -''changas"-, lo cual suponemos debe haber 
tenido una gran repercusión a nivel de sus subjetividades, dado que éstas habían sido 
construidas en tomo a un trabajo estable, y ahora,. enfrentadas a la incertidumbre sobre el 
futuro, debían adaptarse a situaciones de :informalidad e inestabilidad; 

"Y b11e ... desp11és mando esl.o cerró, llice n1nlq11ier cosa,, oialquier fosa me refrero de q11e; sali a  pi11tar ( ... ) a l1acer 
jardines, hice algii11 ptu de d1m1g11itos. • (Entrevista 6) 

Ahora bien,. entre aquellos que optan por luchar por la reapertura de � se :intentará 
construir un actor colectivo en busca de defender un nosotros que comienza a gestaJS(>. Dicha 
construcció� es un proceso que comienza con el cierre de la antigua FUNSA,. y que al <.üa de 
hoy continúa. En este grupo de trabajadores que se conformará bu.somdo la re.apertura, juega 
un papel fundamental la gran socialización y furtaleza de haber pertenecido a un colectivo 
como FUNSA, y específicamente a su sindicato, es decir, la fortaleza del componente 
integrador de su identidad (Dubet, 1989). El ., otros" conformado por los antiguos patrones 
contribuir� asimismo, en la coufomtación del 1mevo cola"1:ivo, puesto que es por oposición a1 
mismo, y a su mala gestión de la fá� que se construirá el nuevo nosotros. 

La construcción de ese nuevo nosotros, coexiste con la construcción de las relaciones con otros 
significativos, que dejarán de ser los antiguos patrones de FUNSA.. para pasar a ser; el 
conocimiento técnico, el poder po1ítico, Ja sociedad umguaya en general, y al día de hoy, los 
socios inversores. Asimismo, y en esta etapa,. los trabajadores debieron enfrentMSe a 
"enemigos" tales como: ciertos ele.mentas del barrio -para evitar posibles saqueos en la fábrica
, la justicíall, Pirelli. entre otros. De esta forma,. fue creciendo su sentimíento de pertenencia al 
nuevo colectivo, lo que se traSiuce en Ja defensa acérrima del proyecto de reapertura. 

En tal sentido, las acciones ñm1ediatas JlOr parte de m1 grupo de trabajado.res, se constituyen en 
w1 intento, según se desprende de los discursos1 de no quedarse fuera de un colectivo, de un 
nosotros del que habían sido parte por tanto tiempo, y el cual ahora estaba por desintegrarse. 
Esto se ve reflejado en la actitud del entrevistado 7: 

"Este ... ta, trotal1a tle ser parte de todo, de esblT al tanto de todo .... En áertu forma, 110 le11Íll otro 1nsa de que 
t1garramu•, 110 tmía otro trab1ljo _fijo, ni 111udlllS ap�clulillVS de otra (lJSll • • •  y al prinápio fiN. medio romo 1m mt� la 
juego y veo .. �i veo que eshí todo mal� qi« no va a so mmo la estuba11 planteando, lo que .sea, b1te110 .• :ueti que lrago, 
buscaré otra cosa, me las arreglad m1110 /1111Sta idwra .... "' 

El nuevo colectivo que se estaba gestando, era fruto de un pasado común. y sus miembros se 
hallaban ligados por lazos sociales sumamente fuertes. Podemos afirmar que la identidad 
también ha sido movilizada en pos del compromiso (Dubet, 1989) d(> sentirse miembros de un 
colectivo, el. cual se negaban a abandonar. De esta forma, y frente a la posibilidad de pasar a 
engrosar la lista de des-afiliados, los trabajadores deciden re-conformarse como cola."1:ivo en el 
intento por recuperar la fábrica. 

Este grupo que se irá conformando y consolidando, ha utiliz.ado su identidad profesional como 
recurso de poder y de influenáa a partir del cual construir y llevar adelante el proyecto de 
reapertura y el trimtfo del mismo. En todos estos procesos, ha tenido w1 peso fundan1ental la 
historia de FU SA y la experieocia de organizadón de los trabajadores, además del 
conocimiento sobre el funcionamiento de la fábrica; 

21 A este res-pecto, cabe aclarar que las refaciooes con la justicia se modifican en el momeuto que !a fábrica se remata, 
construyéndose con Ja misma una n-Jac.ión sumamente positiva. 
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" Nosotros somos los q11e tenemos el ronocimienlo de romo funciono lo. en1J11t$O, lem�mos el podn del c011oc.imiento" 
(Entrevistado 9) 

Debido a la larga y rica historia del Sindicato de FUNSA, y a la construcción de relaciones con 
otros colet."livos -lograda en el correr de su historia-, los trabajadores movili7.aran exitosamente 
su identidad como recurso. El siguiente extracto de la entrevista 6, permite aclarar lo antedicho: 

"Y también, dio a lo que significaba FUNSA pua el país., quizás e.11 otros lados, m otras empn·s11S, de repmte más 
peque11as capaz que 110 le diero11 d uaJor que le 11iarm 11 FUNSA " 

La historia del sindicato, que según afirman los trabajadores, había brindado mucha ayu� se 
constituye en uno de los pilares ftmdamentaJes para el logro de la recuperación, puesto que el 
colectivo recibirá mucha ayuda por parte de diferentes y diversas fuentes; 

"(. .. ) htvo 11md10 que ver ... todo lo qrte foe siempre el Sindica/o tk FU SA, la gente 1111e eshwo en el e11ton10 tle 
FLINSA, t�h� ... cómo h� pm�do decir, el respolilo qm• hmo FUNSA tm otras jiJbrfr:as, el tlf'O!I" q11.e sü�mprt� tlio y 
reciúi.ó de los demás ... eso me parec.-e q11e hwo t¡He ver, si •.. lmfanle •. " (Entrevista 7) 

El peso de la historia influye, como afinna Dubet (1�), en la identidad de Jos sujetos. En e] 
caso de FUNSA, la historia común es de muchos años, y con una incidencia fundamental en 
sus identidades. Asimismo, las disposiciones previamente adquiridas de los trabajadores, 
contribuyeron en este sentido, y tanto el conocimiento de las maquinarias, como la gran 
organización que existió siempre desde e] sindicato, llevó a que eJ desenlac..--e fuera positivo. 
Esto posibilita la movilización de la identidad romo recurso de poder, lo cual les pennite lograr 
muchos de los objetivos planteados y finalmente ra-uperar su trclbajo. Los entrevistados son 
concientes de esto, lo cual se refleja en la siguiente afim1ación del entrevistado 8; 

"Y lmetw, e.so fue un peso polftim bashmte grande, porque toda la lristoria que tiene la fábrica. los aíios ... ayudó a 
que políticam,�111e 11os p11tliera11 d11r 111tt1 ma110 fl"r'lfUe esto r.s lllU!J gr11111le, t.'S 111111 1:nso gnmik., o sea, tinte mmJ1a 
historia, nmd10 peso ... 1.'1rt01u:es .. .q11e se cierre así a la voz p1íbliw si11 que 11adie de una 111mw, es 1111 poro fuerte. " 

Como ya fue mendonado, no es so.lamente, ni principalmente la 11»>._.oria de la fábrica, sino la 
historia del Sindicato de los trabajadores de FUNS� la que, según los propios trabajadores, 
tuvo una mayor incidencia en el feliz desenlace del trclbajo por la reapertura; 

º . ..  pero a nosotros capt1.z que /ns p11erto:s,, o muduls cvsas se 11os abrieron de otra 11u111ero o oigo, a travis de lo q11e 
éramos ...  de la historia q11e te11ía l'5lr. simlicato alnís ... "' (Entrevista 4) 

El Sindicato fue el que lideró el proceso desde la ocupación, y hoy día lidera la puesta en 
marcha de la "nueva" FUNSA La intervención sindical en este tipo de procesos "indiru la 
presencia dt'. una organi2l1citfofom111l mn remrsos materiales y organizatioos y una lrisloria pm�xistente 
m cuanto 11 táctims y estrakgi11s 1le nt•g0«:iaciót1 y nmfrrmtació11. Ta111bib1 signifto1 la e.iisleuáa dt� 
interaccio11es habituales y e.stmch1mdas elftre amtpaíieros que so11 miembros de ""ª a.'!Ociació11 
(sindicato) que les brinda una red tli.• :solidtui,lt1.dt!S y mn:ú..'111.ión" (Davolos &: Perelman en F� 2003: 
193). 

El hecho de que el sindicato baya ocupado un lugar prot:agónico, da cuenta de elementos 
fundamentales referentes a una cultura sindical,. la cual apareja discusión,, organi7.ación,. entre 
otros elementos claves a la hora de embmcarse en la rucha por la reapertura; 

"Nosotros tuvimos rma virtud que fues es dffir que 1wsolTos éramos, somos trabajadores orgm1i2.lld05. O sea 
1wsotros miemos u11 sindicato domle fimátJJ111 todo orgá11im111rote, 110 ermt pelohlzos, era 11n11 estrakgia q11e 
nosotros te11ím11os para. .. " (Entrevista 3) 
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Pese al indudable rol fundamental que tuvo y tiene el Sindicato, es menester señalar que, el 
trabajo en pos de la reapertura, y Ja puesta en man:ha de la fábrica no constituyen parte de los 
repertorios dt� acáó11 rolectiva (filly, 1986). Es decir, son formas de protesta y lucha distintas a las 
institucionalizadas, que no formaban parte <k>l acervo de la estructura sindical en la vieja 
FUNSA En tal sentido, este movimiento por parte de los obreros de FUNSA,. significó 
elementos sumamente innovadores en 1o que refiere a su repertorio de acción colectiva 

Continuando con el análisis de esta etapa. y como ya fue mencionado en párrafos precedentes, 
las acciones colectivas estuvieron orientadas -en un primer momento-, hacia la resistencia 
contra la pérdida de su puesto de trahajo, y de su identidad como trabajadores. Los 
trabajadores de FUNSA se encontraban en una condición devaluada por la lógica de 
dominación, en ese contexto, y al quedarse sin trabajo, los mismos se conforman según una 
identidad de resistencia (Casteils, 1998) para evitar quedar desamparados, se aferran al nuevo 
colectivo que está naciendo. 

Ahora bien, en lo que fue el trabajo por la reapertura, y en lo que es el trabajo de puesta en 
marcha y organización en la nueva FUNSA, no solo se movilizó la .identidad para resistir, sino 
que también se comenzaron a (_'Ollfigurar las identidades en tomo a un pro)recto común, el de 
reabrir la fábrica y volver a tener tm trabajo estable. En este sentido es que podemos hablar de 
identidad proyai:o, según Castells (1998), o identidad proyai:ada,. en términos de Dubar 
(1991 ). Esta identidad proyecto, da cuenta de Jas acciones realizadas ron objeto de recuperar Ja 
fábrica y ponerla en funcionamiento, lo cual implicó e implica la utilización de materiales 
culturales de los que d�beres orientados a decisiones de hacer, y de no hacer- así 
como la incoq')()ración de nuevos conocimientos -construcción de saberes-. 

Así,. las identidades de los trabajadores se proyectan desde el pasado y hacia el futuro. Los 
trabajadores se basan en su identidad,. y la utilizan como ra--urso de poder, y de in.legración 
para reconstruirse como trabajadores, y .recuperar la fábrica. 

Al respecto, el cuidar la fábrica se constituyó en la primer y principal acción en pos de la 
recuperación de sus puestos de trabajo, y de no perder el cola-tivo que había permitido 
conformar su identidad de trabajadores. EJ cuidar la fábrica fue su primer forma de :resistencia; 

"Y bueno, este todo eso lo lmcíanms prm;klamente; el armpmt1ento, el plantea111os estar acá. el hacer el proyecto, el 
visitar a q11ie11 q11isitTt1 esrnd1anms_, St'.11 e.l P0tkr Efa�cutitN.>,, t!Sk .. ..el Porlan1n1to,, lns E11�, hablábamos om todo d 
1111mdo quien tfllisiera esc11d1an1a> .•. " (Entrevista 4) 

A la fábrica, y a1 trabajo de cuidarla, Je subyacen elementos simbólicos sumamente relevantes 
puesto que, la fábrica encierra un pasado en común,, una identidad segura que no se quiere 
abandonar, por lo cual se movilizarán los elementos constitutivos de las identidades, y la 
fortaleza del nosotros fuerte que había ido conformándose por muchos años entre los 
trabajadores de FUNSA. Eso lleva a que los trabajadores decidan dar la pelea en un intento por 
recuperar su trabajo, y por sobre todo, aquel colectivo del que eran miembros. AsL el 
campamento, el proyecto, las tratativas con la justicia, son todas acciones en pos del cuidado de 
la fábrica. 

Es menester señalar que, dentro del trabajo por la recuperación de la fábrica, existe un 
momento que se constituye en un lúto clave, esto es: la entrada a la fábrica Ésta se constituye en 
un hecho simbólico de suma relevan1..""ia para Jas identidades de los trabajadores, e.ncan1a en sí 
un gran triunfo en su lucha,. y es reconlado con gr.m emoción y herok"idad; 

11 • • •  t�rt1 11110 alegría aqm�no, habtT w.11idv_.est111Mntos 1n11L'Tfos dt� amsados, pt�ro eslllñomos felires dr. q11r. t5tábnmos 
acá adentro .... " (Entrevista 6) 
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El objetivo de lucha sigue siendo recupercrr el puesto de trabajo, en tal sentido, se sigue 
intentando cuidar la fábrica, ahora desde dentro. Aquí se comienza a trabajar solidariamente 
con el objetivo de reconstruir la planta, y ponerla como nmtea antes bahía estado, en m1 intento 
de mostrar a los otros -la � Jos posibles socios inversores, la sociedad en gene.ral- que su 
propuesta era seria, que sus intenciones también lo ercm, y que Ja fábrica era vía.ble. En esta 
etapa, los trabajadores deberán realizar trabajos que no se correlacionan con su puesto de 
trabajo en la antigua FUNSA.. es decir; trabajos de c� ele<..1ricídad.. a1bañileria,, pintura. Esto 
implica adaptar las identidades estratégicamente bacía nuevas realidades, en pos de poner la 
fábrica en marcha. 

El hecho de haber trabajado una gran cantidad de horas solidarias, no solo será su aporte a 1a 
nueva sociedad conformada por el Socio inversor y Ja Cooperativa de trabajadores, sino que 
también será Ul1 gran elemento unificador entre los propios trabajadores, elementos todos que 
contnbuirán al involucramiento y sentido de 1-leftenencia al nuevo colectivo que se ira 
construyendo. 

El orgullo del trabajo por la reapertur� es Ul1 clemento importante a ser destacado, éste queda 
nítidamente reflejado en el discrm;o del entrevistado 4, el cual recurre a metáforas un tanto 
bélic.as, dejando aparecer ciertas vetas heroicas: 

" . . .  porqm! (:loro, t!Sh> <� dificilísimo_, es agohldtr,. es t'Slnstnlb!, t'S ln!lllt�1do .... 1¡uc u11 grup.1 1k trabajailores llaya 
puesto t'lr fimci011a111it'l1lo este monslnlo es h'emendo, o sai, es lrrntendo, es rm agotmnierrlo impresio11ante .... Pero 
dt'Spllés, pettS11t1do y rejle.tiom1mio . .. tTi!tJ 1p1c, !JO por lo 111e11os • . .  1dtom te 1firú1, que lo quisiera volver 11 

vivir .. . .  porque como ser l11t111m10, conw trobajllJdor, ro1110 "º se ... co1110 padre de fa111ilia� twno todo ... 111e lw 
mriqueddo ... 110 es orgullo, a ver si me erde11dts.. • .o vo11idad, 110, 110, no, no ... este, 1111e rmo p11e ..... q11e imo ,,,;re para 
atrás, e11 todo este tiem¡"JQ, y -ora el fndo e.h .. ..lo ha« snitír de 1111a 111011era estr. • . .  , ya te digo, más allá de las 
mlenturas, dt.� hJtJos los te11111S, th� lodos los prcllklll/IS ...... lo lma.! se11tir th� 111111 11U11rer11 muy gralifiau1h�, muy ... a:mw 
ser hu111a110, yo por lo 111e11os erro q11e ••• wmo q1w •• J1as hed10 algo e11 la vida .. llll5, 1111s ... mmplülo 11lg1mns etapas de 
la vida qm! lum sitio 11111y imporbuth5"' 

Consideramos que el trabajo por la reapertura impactó ciertamente a nivel de las 
subjetividades de los trabajadores que lucharon en pos de ella. Fsto significó muchos esfuerzos, 
pero al día de hoy lo ven como positivo y enriquecedor a nivel subjetivo. la movilización de 
sus identidades; tras el cierre de la fábrica. se constituye en rm hito herok-o del cual se 
enorgullecen. En tal sentido, la reconfiguración de sus identidades laborales estará signada por 
ese trabajo en pos de la reapertu:ra, y por sobre todo, por el impacto de ese trabajo a nivel 
subjetivo. La lucha por la reapertura constituyó Ul1 elemento sumamente unificador por el 
hecho de que se luchaba contra el peligro común de perder el trabajo, es decir; un alter 
sumamente claro y definido, que generó un nosotros -conformado por los que trabajaron en 
pos de la reapertura- también claro y unido. 

Finalmente, en todos los discursos se hace referencia al costo social que implicó y significó el 
derre de la fábrica, la perdida de su puesto de trabajo y la incertidumbre sobre su futuro. Esto 
no solo influyó y repen."Utió en el túvel de vida de los trabajad.ores, sino que incidió a distintos 
niveles en lo referente a su vida privada; entre e.Dos, sus relaciones en otros círculos de 
pertenencia como la familia, dado que el rol que ocupaban los indivíduos en el hogar se ve 
alterado por la nueva situación de desempleo; 

"A todos les pegó distinto, uerdad. H1100 genle- qr1e ••• 11lg1mos se fueron del ,_ñs, otra> perdieron SJI cusa, otros 
pt.Tdit7'011 la fi111111it1. "(Entrevista 3) 

El apoyo familiar en estas cin..� de tanta incertidumbre, se constituyó en rmo de los 
pilares fundamentales para quienes decidieron pelear por su puesto de trabajo. Dicho apoyó 
consistió no solo en lo afectivo, sino td:lll.bién en lo eomómíro; puesto que, y durdllte el periodo 
en que Ja fábrica estuvo cerrada. los trabajadores percibían solo el dinero del seguro de paro, el 
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cual, además de no serles entregado regularmente, no abarcó todo el periodo en que la fábrica 
estuvo inactiva. 

De entre quienes siguieron defendiendo el proyecto de :rea� y trabajando 
voluntariamente, hubo distintas realidades. Los entrevistados recale.aron que éste fue un 
período muy "duro" a nivel económico, pero también a nivel afectivo y psko1ógit.--o; 

"Muchas f11111ilins se desarmaron. Y hoy hay gtmle que oo 11 e11tra1 11 lraboj111 ... y cuando dtjó de l111bnj111 e.11 el 2002, 
el iba 11 trabajar por la fam1Jit1, por la m11jer, por los l1ija;, por la f'llSll, y 11J1ora n11mdo amm1711e 1le v11elh1, Pl1 a lffler 
que buscar oigo 110r lo tftlt� trabajar porq11e 110 liene 11nda, la fa111ilia fue. "(Entrevista 1) 

" ... mira que f11e muy duro t>sfo, o sea, esle .. .d1 111100 gettle q11e perdió talo lo que luibía logrado e11 20 mias de trabajo 
lo perdió ,__.,, un ralo. O sea, de perder m5'll5 maletiales, l111Shl, l111slil ... la familia, y 11lg1mos, es/e ... gettle que de eslar, 
h�11er w1 tr1lhajo t!'Slllbk, do11dt� ... yo que �. le permitía; lnler a h1 familia -vo.v 11 decir tlNlS elemetttales- 1111 seguro 
de salud para vos y lodo h1 fa111ilia, wnlad; o poder 111ondor 11 lus ltijos a lo esa1ela. Te11ías que andar si11 1111 
m1mgo, dt� r1�pt�11h� f:rlll algtí11 fam11iar t.'llfermo giramlo por a11111lo lwspillll ltaig11 y di.je de l111bt.7. Y 11 �tl.'S 11i para 
comer, 11i para el óm11i/J11s. Había co111pa1leros, por eje1nplo, q11e hacía11 la guardia e11 el cn»1pa111e11to, !I venía11 
cami11a11do desde Pa11do, porque 110 fel1Ílfl11 para el boleto. "(Entrevista 3) 

Asimismo, y a mvel individual, signíficó un cuestionamiento sobre su identidad laboral,. sobre; 
¿quiénes eran ahora?, ¿cómo debían actuar?, etc. En suma, se produce Wl cuestiona.miento de 
lo que antaño eran sus certezas más firmes. 

I ll La "nueva" FUNSA: las identidades se toman más flexibles 

.. Es b:!li1iiJAwnk nliihm1L qfle 6!il Jkxihilidlld erre attsíedod� liil. ge-ni� no �b:: qué le nJMrlarcitt liJJ5 
riesgos asumida; tti qe1i (lfl11Únos. seguir" (Sennett, 2'm9) 

La etapa en la que hoy se hallan :inmersos Jos trabajadores es Ja de puesta en marcha de Ja 
fábrica. En esta etapa,. en la que se han superado Jas adversidades que :imperaron durante el 
periodo en que Ja fábrica estuvo cerrada,. los trdbajadores se hallan en una ..,nueva" fábrica, en 
una nueva situación que requiere de ellos cambios significativos en lo que hasta ahora había 
sido su ser trabajadores. Se hallan de vuelta en sus puestos de trabajo, y ahora deben construir 
o reconstruirse como trabajadores en una fábrica que no es la misma que antaño, en la que 
deben asumir roles y actih1des sumamente novedosas. Ahom, eJ ser trabajadores de FUNSA, 
no es únicamente cumplir con una detemúnada producción, sino que deben auto producirse 
como colectivo y como trabajadores (Battis� 2004:16). 

En esta nueva etapa, y como ya :mencionamos en el apartado anterior, la entrada a la fábrica se 

constituye como un hito en las trayectorias biográfk.as de los trabajadores individua1mente, y 
de los trabajadores que serán parte de Ja nue''ª FUNSA como colectivo. La empresa que se crea 
tras la reapertura, es una "nueva" FUNSA puesto que la misma posee caracteristkas 
distintivas con respecto a la anterior -ausencia de patrones, organización del trabajo por parte 
de los propios trabajadores,. ro-gestión ron eJ sodo inversor, entre otras-

Queda conformado, tras la rea¡lertura,. el colectivo de trabajadores que, en mayor o menor 
medida, estuvieron trabajando en el proceso de ra.--uperación de Ja fábrica. Y, es a partir del 
compromiso que habían tenido Jos trabajadores dtmmte el periodo de ret."'Uperadón de Ja 
wúdad productiva, que se evaluó quiénes podrían o no formar parte de Ja nueva FUNSA. Así, 
fueron entrando a la fábrica según un rcmkíng de horcis solidarias trabajadas; 

" ... rw quisiJ11os que fuérru1ws el �rsomll timico, y algunos ayudmit.es, silio que lodo nqud 1¡ue había estado tlL'á 
solidarmmmle me.tído .•. hnnera 1m lugar."' (.Entrevista 4) 
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Sin embargo, fue necesario recurrir a "otros""; funcionarios, técnicos, o trabajadores que no 
participaron en el trabajo de recuperación. a fin de que la fábrica funcione de forma eficaz. Para 
esto, se reconstruyen las relaciones -antai\o conflictivas- con jefes y téaticos que trabajaban en 
la fábrica antes del cierre, puesto que sus conocimientos y participación resultan 
indispensables para esta etapa. Es decir, se construyen.. o reconstruyen Jas reJaciones con los 
otros, en este caso con Jos jefes y técnicos, puesto que ahora el objetivo es el correcto 
funcionamiento de su empresa: 

� .. . pero conw 11osotros e11 este pro!/l'cto, si bie11 t.'I peso de lodo el lmbajo de agre111iadót1, ft1r del simlicato, tambii11 
somos amciet1tes, éramos rot1de11ks de que pnm reabrir la fábrim. h'1Iias q11e reabrir la. fábrica ro11 t.odos ... rot1 roda 
esa gente que traba¡aba en esa fo'brim, porq11e los precisas a todos ... o sea, esta es 11110 i11d11stria 1m1y co111pleja, oos 
pm:isalJlls lodos los tf.aiüns, los quí111ims, los i11gn1ieros,. lvdos, ... loilos, e11lo1m� . .esta0amos lvdos aaí, más allá de 
que no era11 dos agremiaóones qm� t111wioiermr muy fralnnalmenle, esle ... más bier1 no ( ... ) Nosotros sabemos que 
podemos tener los mejores onmulores de n.1bierhl5, los mejores organizadores, los mejores meaínkos, los mejores tle 
todo el 1111111do, fJeTO si 110 hmés 11110 capacidad tirnica que te desarrolle los m111prU?Stos, 110 armas 11110 robierta . . .  " 
(Entrevista 3) 

Asimismo, debieron reconstruir las relaciones que alguna vez tmrieron con trabajadores que no 
habían participado en la primera etapa de la recnperación de FUNSA 

� ... cua11do abrimos g11a11tes...  1111os ro111paiieras; q11e 11111101 l1t1bí1111 ue11ido aai,, e11 toJo esk proceso q11e yo te 
digo . . .  1w1101 l1abím1 partiápado ... ni 01 el 01mpt1111C11lo, ni n1 el si1ulkato, ui e11 noda. .. Si11 embargo la mopr.�ratioo 
entendió que esos mmpmieros eran 11e1:t5llrios pam el amn11111e de g11a11les, y . .  .lo trajeron ( ... ) pero  e1tle11diemlo 1111e 
los mejores tie11m que e11trar ... eshu, 110 imporhl lo m1tericr". (Entrevista 3) 

Al respecto, coincidimos en el hecho de que, en 1as unidades productivas recuperadas por sus 
trabajadores, se desplaza eJ conllido principal patrón-empleado, "pero emergen 1111evas fonnas de 
apropiadó11 del capital simbólim (Bo11rdie11� 1988)H hiles rnmo haber pt1rliápado o 1w 1Je las ge.sh1s 
fundadoras qiw t?xígiercm a los trabi�jtulorcs rit>sgos, S1mificios e inVt.TSio11es perso11al1..>s y fim1ilian'S" 
(Bialakowsky et al, 2004: s/ p). Al respecto de esta sítuación, el entrevistado 7, quíen no 
participó de las gestas Ju11dadoras1 afirma; 

" . . .  yo se11tí como de repe11te de ... comenlarios como de ikstralo, de 'oos te11és mt!.1105 q11e rer q11e yo porque 110 
estuviste e11 el ca111pn111e11to' . . .  es.e tipo de rosas las /te escud1mlo." 

Ahora bien, las identidades de los trabajadores -que ingresan a la nueva FUNSA cogestionada-, 
comienzan a movilizarse y transformarse, se construyen nuevas fomms de ser trabajadores, se 
construye cultura de cogestión. Para aquellos actores que pasan a conformar Ja Directiva, este 
cambio implicará el manejo de ciertos conocimientos y la incorporación a su identidad laboral 
de todo aquello que tiene que ver con el gerenciamiento y organización de la fábrica. Es en la 
construcción del proyecto, donde se comienzan a construir estos nuevos saberes que irán poco 
a poco formando parte de sus identidades 1aborales. 

Dentro del grupo de trabajadores que a1 día de hoy se hallan trabajando en la "'nueva"' FUNSA, 
un grupo debe responsabilizarse de tareas que antaño tenían los patrones y supervisores, 
aunque siguen realizando sus trabajos habituales. Estos trabajadores que forman parte de la 
directiva, pasan de ser obreros calificados en tma determinada área o tarea, a formar parte de 
w1 grupo que se encargará de tonlM decisiones, y tendrá preocupaciones nuevas con respecto 
a las que tenían antes. El entrevistado 3 presenta esta nueva situación de la siguiente forma: 

"O sea, la directiva tendrá la obligació11 de l10rer, y desprtés la me11ta de porque T1iz.o y porque dejó de l1ocer ... este, 
eso es 1111 potlJ la múidad, t� rm potl> lo qur. ptNi,, o sea, m1 grupo Je mmpm1eros qur. lo1111111l05 bJ respon'Sllbilidad di! 
hacer determinadas e.osas". 

Se les presentan pues, a los miembros de este grupo, nuevas responsabilidades y decisiones a 
tomar; algunas que tienen que ver con Ja organización del trabajo, y otras que tienen más que 

35 



ver con una negociación previa con los restantes miembros de la dira""liva de FUNSA. esto es, 
con los inversores. De esta manera, muchos trabajadores ven modificarse su ocupación 
principal; o :realizan tareas secw1darias, o se transforman en trabajadores polivalentes con 
muchas funciones, sin una principal Así,, el entrevistado 3, quien antes del cierre se dedicaba a 
las actividades de mecánica,.. al momento de la entrevista nos c.."ODlenta sobre sus nuevas 
actividades; 

" . . .  meofoico . . . 11 veces es poc:o, ponpw. digamas .. J1e. trabajtlllo, si al1or11 e.11 la parte. de. meoi11io1, pero siempre. ... 111 
estar en Ja direcció11 de Ja Cooper111ilJtfl, siempre ten/os 11/gu11111 lnre11 ad111i11islm1Wa, por deár 11/go, yo q11e 
se . . .  preparrmdo el remate, o prepanmdo yo que se ... c."osa5 1111e se eslá11 tratamlo, i1ifor111oció11 .. ..e11tm1as a lk!U'S • • •  
trabnjo . . .  como ahora, estoy lmbla11do co11tigo e11 wz de ts1ar tr11boja11do allá O sn, a veces ... 110 lodo lo que 11110 
quisiera, ¿ VtTdad?, pt.To b11e.110 .. ..es el lugar que k lot:a ... "'. 

Todas estas nuevas actividades, implican asumir Wl perfil más flexible y polivalente 
(Palomino, 2005). Asimismo, conllevan una mayor responsabilidad pam estos trabajadores; ºla 
responsabilidad de tomar c.ada densió11, de tratar de que se.a la roffl'cta, discutirla. ", afirma el 
entrevistado 4. 

Los trabajadores que son parte de Ja Directiva,.. al asumir este nuevo roJ, deben :reconocerse en 
w1 rol que anta:t1o representaba su alter problemático, esto es; los antiguos duei.1os de FUNSA 
En este sentido, intentan construir su rnieva situación en oposidón a lo que era el manejo de 
FUNSA por parte de aque1 alter, por Jo que proponen w1a organización y manejo de Ja fábrica 
basado en una nueva cultura del trabajo, distinta a la que tenía FUNSA antes del cierre. El 
entrevistado 3 nos comentaba al :respa"lo: 

" ... nosotros siempre decimos q11e le11e111os 111/Ís dllfmas di! q11e 11as vaya bie11, más allá de /ns cosas 11or111nles que ti' 
puedan pasar e11 1111...ni una oferta y tk11UU1� pero que 11osotros co11oee11ws lo que se l1izo mal acá, 11osolros lo 
vimos lodo lo q1w se hizo mal 110 lo vamos a repetir"'. 

Los trabajadores que hoy son miembros de la Directiva de FUNSA, deben reconstruir su 
identidad en función de la IUleva realidad que se les presenta, frente a lo cual recurren a 
estrategias identitarias, e intentan legitimar su autoridad a partir de tma fom1a innovadora de 
gestión del trabajo. En tal sentid.o, intentan generar una nueva forma de organización del 
trabajo, lo cual tendrá un peso sumamente relevante en lo que refiere a las trayectorias 
identitarias de los trabajadores. Y, mientras que en la antigua FUNSA Ja organización del 
trabajo era de tipo jerárquica y piramidal, al día de hoy, las :intentos se dirigen a generar Wla 
"estructura bien chatita" . De esto nos habla el entrevistado 4, miembro de la Directiva de la 
nueva FUNSA; 

"Nosotros estamos tratmido de l1ac.w u11a esln1cl11ra bin1 cl1lllila .... trma11do de harerle mlendu a los compafíeros 
de los disli11fos sectores que cada cual fr11e q11e 'Sl!r foh1llllfflle "5.pcmsable de s11 lmbajo ... ¿verdiflli?, de esa 111a11era 
tratar de que 110 tenga que habu, como babia, 1111a fibrica ... 111111 fabrica "'"!I hlylorimm, q11e ... alg11ie11 que le 
respirara e11 la 11uca para que lob11rara •.• & tratR incluso de, de pregimtar a todo el m1111do t¡1re 'P"CÍsa para trabajar 
cómodo y bie11 ••. esle, se trata de l11uxr. cn111bíar il11111i11nció11, e.ste ... distí11tas reformas e11 /ns n11íq11í11as para que las 
personas trabajen de otra manera, ¿verdad?"' 

Palomino (2005) describe este cambio en la forma de organiz.ación del trabajo corno un pasaje 
de regla ü.mtrol-supervisíón -signada por eJ domínio y Ja subordinación que corresponde a la 
vieja forma de organización del trabajo-, a otra de coordinación-apoyo en el proceso 
productivo, y de gestión. 

En otros términos, el modelo de autoridad explotador�lotado, era el qne articulaba las 
identidades frente a un alter problemático claro romo lo eran Jos antiguos patrones. Sin 
embargo, en esta etapa. se conforma una nueva forma de autoridad que modifica las .relaciones 
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sociales al interior de la organización, esto es el modelo jefe-banda. (Supervielle, 2005) Al 
respecto de la relación con los miembros de la directiva el entrevistado 7 afirma; 

" . . .  cambió la relación, pero mmo que algrtierr •JUe organice tiene que /raber, 1111 referente, 11n coordi1rmlor de tarros, 
yo cousi1lero que fie11e que 1111/Jer 11lgrrielt q11e lkw a 0100 tsilS t11retrs ( ... ) !I no m> lil mt t·o111pt1ñero por.pie esté ett 111 
Directiva o algo, romo 1m jefe . .. .d traro qlle te11go yo ro11 dios es el mismo q11e te11ía anles." 

Ahora bien, la reconstrucción de las identidades en Ja m1eva FUNSA, se haya signada por el 
trabajo en pos de la reapertu:ra,. trabajo que contribuyó a que hoy día los tmbajadores se sientan 
más responsables de este empre.ndim.iento. Todos los trabajadores entrevistados coincidieron 
en afirmar, que al día de hoy 1a responsabilidad es de todos y cada uno, en tal sentido1 el 
control y la organización ya no se hallan tan presentes y tangi"bJeme.nte e.ncan1ados en los 
supervisores, sino que se halla dispe.rso, en el entendido de que el colectivo reclama de todos 
esa cuota aparte de responsabilidad. En este sentido, resulta interesante visualizar el hecho de 
que el poder no desaparece, sino que se "disfraza"' con nuevas vestiduras y el control se 
presenta como más disperso, más difuso, por lo que requiere de los trabajadores más 
compromiso y responsabilidad e..n cada tarea 

Se intenta reconstruir las identidades .fragmentadas, en función de un nuevo modelo de 
organización del trabajo. Las identidades de Jos trabajadores deben acomodarse a esta nueva 
fábrica que se pretende crear, hecho éste que significa cuestionarse lo que era ser trabajadores 
en la antigua FUNSA En esta transición hacía Wl modelo diferente, se hallan en tensión ciertos 
elementos constitutivos de su identidad de trabajadores asalariados <aracteristica de la vieja 
FUNSA-, con los "nuevos" dispositivos co-gestivos que han ido incorporando en el trabajo por 
la ret.llperación de la fábrica, y que se les ªexigen" desde la nueva D:ira.'tiv� 

" . . .  acá la gra11 mayoría de 11osotros knÚlwos más de 10 mios de11tro de la pla11ta .... toda In vida, romo te decía, 11111y 
taylorimia, muy "llac.e lo que yo re digo y 110 pirnses"' .. n1to11Cl'S, es dificil, revertir toda esa rultura, verdad y ... e.s 
como f0tlo, lray persmras que están tohilutenle ll'Í11ntlailns c�m1 lotlo lo que es es/e emprendimieirlo, y l1ay otros 
compatieros que ltay que llevarlos de otm n1011eni"' (Entrevistado 4) 

La nueva FU SA que surge tras la reapertura, requiere de un colectivo con características 
nuevas, es dedr, se toma imprescindible una nueva cultura de tmbajo, un cambio de 
mentalidad. El grupo de trabajadores, se intenta conformar en t0n10 a una nueva concepción 
del trabajo, un mayor involucramiento con la tarea que se realiza, una mayor responsabilidad, 
por entender que su tarea en particular es parte de un todo, es decir, la misma es una parte del 
proyecto de funcionamiento de toda Ja organizació� por lo que debe funcionar de la mejor 
manera posible. El trabajo se revaloriza llOC el hecho de que los trabajadores ya no lo ven como 
algo que les es ajeno, sino que por el contrario, ellos mismos definen qué, cómo, cuánto y para 
quién se produce. En consecu� el trdbajo se resígn:ifica positivamente como podemos 
entrever en los siguientes extractos; 

"No, las lloras so11 las 111ísmns ... yo de rr.pei1te, ro el tipo de trnbnjo que l1ago yo, si q11ed11bn parad11 In mtiqni11a en la 
que yo trabajo de repente l1ay q11e llmuar al 1aa-.i11ico, !J yo 111ie11tras to11lo espemba -refiriéndose a la "vieja" 
FUNSA- , y po11ía In demora, y el día rk Jmy tmlo de haa:r otra rosa, colaborar mn alguin1 m otra tareJJ, por mis 
propios medios trato de l1m:er otra nJefd, 11f' wlal!wur, por mí11imCJ qru� sea, ptTCJ tle mt11n7mir n111 11lgCJ . .  l' miles 110, 

antes de repente� .Vª fe digo, me quedaba espemndo al1í qa1e uil1iero el mecánico a tJTreglar la máq11im1, ( ... ) Alwra sí 
quiero yo lracer otms cosas, oc.upar mi tiempo en l111tw las COSllS bierr •.. tram· de c.vlaborar cm1 el proyecto y 
todo .. ... vo, si se qlle puedo ir haciendo olTR tUSlll, ''° 11/f' OO!J a qm:dar 1it• brazos m1zndos ... Ese tipo de tll.'illS !Iº lJt!O 

q111.� ca111biaro11, n1 mi y t�11 u11os C111111los wmpniiwos" (Entrevista 7) 

"No, 110, 1w am1bió, o sea ... mmo t¡ttr. se11tís que tenis otra n�11S11bili1lnd ... o sea ... mi trabajo '� d misum ... yo 
tralmjo en el lugar q11e yo se . . .  y Indo de po11er la mejor mrda po511k ... y bueno, 110 solo eso sino lmlo ile aporbu idea 
-que antes de repet1te las tenía pero 110 lliiS deán porqr1e sabía q11e tmdie te daba bola-, ... de mejorar la prodmrión ... y 
todo . . .  1111 mo11tó11 de cosas" (Entrevista 8) 
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Sin embargo, los trabajadores están signados por un patrón cultural de ser empleados, 
subordinados. En tal sentido, muchos comportamientos fluctúan entre lo "viejo'' y lo "'nuevo", 
por el hecho de que lo nuevo aún no se halla completamente introyectado en los trabajadores 
(Lopes Pinto, 2004). Por ende, y en lo referente a esta actitud de mayor participación, 
colaboración y cooperación,. los entrevistados reconocen la existencia de algunos trabajadores 
que siguen en "la vieja FUNSA'"'.1 en el sentid.o de que no han cambiado su forma de pe.rcrbir el 
trabajo, no han modificado su identidad en pos de conformar el nuevo actor L""Olectívo. Es d.ed:r, 
coexisten aquellos trabajadores que "'cambiaron su mentalidad"' con aquellos que no han 
modificado su mentalidad, los c:oales son seña1ados y en gran medida estigmatizados por los 
trabajadores que hemos entrevistado. AJ .respecto de estos trabajadores, el entrevistado 7 
afirma; 

"Como q111� r.shi11 ptuo 111 de dios, l1or:m lo qtte tin1e11 q11e ltmrr, mmo k crpliaiba yo 1¡11e eshiba 1111h�s .•• i:vmo q11e lo 
mentalit1at1 1w mmbió ... ite repente es mL.uo se como que • .  J1ace falta que se mehm 1111 poco más en la COSll, 110 
t71 fendiero11 f'OlllO es bie11 el lema de la Cooprmrtñm"' 

En tal sentido, y pese al intento de generar esa estructura "chatíta" de 1a que nos habla el 
entrevistado 4, el desempeño de] grupo de trabajadores que hoy día se hallan en la Directiva, 
es visto por algunos como una continuación de 1a situación anterior; 

" .. .lo tengo romo 11na elite, en el grupo, en el gr11po cinco, ¿110? ... 110 en el gn1po grn11de El gn1po grande serían 
todos; la get1te del ca111pa111et1to, la gente del 'Sindicato. 11asotros todos, los 100 lNllllOS 11 decir ... .Pero, el gr11po d1íco 
que trabajó, q11e ftteroH los que se movin011 renlmimte •. ÑJlfro de � grupo, se l1a ha'.lw 1ma elik ( ... )!JO cretJ que va 
11 lo que era mrh� .... , o sea, mmbiamos el patrón ¡u- el dirn:tioo, ¿VtTdtul?"' (Entrevista 6) 

El grupo que lidera la recuperación de Ja fábrica,. comienza a adoptar mla actitud cuidadosa al 
respecto de determinada información. Ese manejo cauteloso respecto de determinada 
información, comienza desde el momento en que se arma el proyecto de viabilidad22, y 
continúa estando vigente al día de hoy ... por Jo cuaL los trabajadores nlli>.mbros de la Directiva 
manejan determinada información.. y conocímientos sobre el gerenciamiento de FUNSA.. que 
no son manejados por los demás. Esto se constituye en una foente de inseguridad para los 
trabajadores que quedan por fuera de esa información, esto es, los trabajadores que no son 
miembros de la Directiva. Así, cabe mm. cita ;,, e:rte11so de lo que el entrevistado 7 afirma al 
respecto de este manejo constreñido de 1a información: 

"O sea, yo di'SConozco a fomio lo 1111e se rmtl�, lo q11e se ln1hJ m . .. porq11e ro1110 q11e llt"O 1111 10..-0 fa/Ja 1ie7 de ••. de 
co1mmicacióu de la Direct.íva de, de la Cooperalioo, hacia las inlt>grmlles 1k la roo;vt1liva. . .l.1JS Asm11bllas se htU.m 
muy esporádícame11te. así, romo ptUa dar tm i11forme grande, 110 ro11ozco los detfllks de la i11kma de las reimio11es 
de, de los socios ltlversores con. la Diredion de la Coope.ra1Wn • . .  El1to11as eso me Ueoo. a lwer cierta i11seg11rúlad de 
saber ¿ira todo birn?, o sea, ¿lo qllf' nos mllf'Sfnm es romo es, o ltay algo de fo11tlo que depeitde de para que esto 
sig11 ?, como i¡ue ese tipo de cosas .:01110 que o mi me UeC!tllt mmo 11 te.11er 1111 cierto miedo de me meto en tul rnsa y 
dt�pués t1U! t¡m!do si11 trabajo d mes que oü.�rc ... 110 t!S lo 1fJ1e lt.! muestr1111, o sea, 110 digt.l que eslñ1 .11r.11do las msa.s 
mal como para que esto se de t.>S4l mm1m1 • •• lo que digo es que la ñ1seg11ri1t11d ik rot10tw a feudo 1111é es lo que se 
conversa, o cómo vierie dó11dose, ••. yo lo q11e esc11c.""lto 11 WC.l:'S ••• nlt' entero por In ldevisió11 1fe 1."0SllS que pn51m 11cá, 
etJ.OJuJo yo creo que fetul.ríanws q11e eshlr al tnallo de lo que pasa acá, o etuUe:s son las aspirtKimies del trabajo, de 
.. .los proyedos que llny, porque yo renl111nlle 110 conozco a fondo lodo lo que se mnwrS11 .... 11i !JO 11i 11tldW de los q11e 
110 integramos la Directiva, ¿ 110? ••.• Y b11eno, ya te digo, In 1í11iC11 i11seguridtul q11e te11go co11 respecto al trabajo es 
esa, de. saber si re.almmte los C05ll5 so11 romo 11as m11t"'.SfraJ1 • . . •  E.ste, pero por w1 tema de falla de romu11icndó11, o se.a, 
de tra11s111itin1os, o de estar más en co111ado ron lo qiu- se C0111JtTS11, ro11 lo que es la realidad de la �.dad, de la 
coopt!rativo am los soóos Í11Vt!T'St>rc:s, ¿ lJf'.Tilnd?"' 

El manejo limitado de la información, c..'0011.eva una sensación de inseguridad lo cual influye en 
las subjetividades de los trabajadores, quienes al día de hoy ya no tienen la estabilidad que 

22 Ver Capítulo 3 , AJlartado l : La lmse tk lfil udiflithl..· el truiHrlllju cvmo 1.11.:tividad ile �tnclizuá1Ífl"' 
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antaño tenían. Sus identidades se construyen sobre bases más endebles, y menos seguras, y 
este manejo limitado de la información contribuye a esto. 

Ahora bien,, en lo que refiere a Ja di'finíá611 de sí de estos trabajadores, podemos afirmar que la 
núsma se reconfigura (De Ja Garza. li, 19':11 en MargeL 2003), sie.ndo significada por los 
trabajadores como un "cambio de mentalidad". El cierre de la fábrica.. con la concomitante 
pérdida del trabajo como articulador de las identidades de estos sujetos, así como el cambio 
que se proponen tener a nivel del modelo organizacional, supone Ja necesidad de cambios y 
reconfiguraciones a nivel de las subjetividades. Estos cambios aparecen en esa nueva 
"mentalidad" de los trabajadores,. quienes se hallan construyendo al día de hoy una nueva 
forma de ser trabajadores; 

"Me sit�11to e11 parll.� .... si, o S<W. 110 duL'l'io dindn1ue.11k, pTO mmo qm� si, mmo qtte me oa a nfi�dnr más 
directa111e11te a mi, como que las g1111m1tins que te11ga In. fo"brim j11egm1 n1 lo q11e es mi trabajo, y eso, o sea, si bie11 
1111tes tt1111bié.11 t�ra así, yo 1d10ra mr. doy wmhl vk cómo r.s ... ¿r.11k11tlé.s?, romo 1¡ur. la Cooperativa ntt� lNl a afr.t:tor 
más, yo soy parte de la Cooperaliva. parle del ¡KOJeCto •• .mh»rt."e:S si yo no po11go lo mejor de mi para que esto salga, 
y todos to1111111 la misma tesitura 'f'le yo, mlonces 110 va 11 salir el proyedo, 110 . • .  .eso es lo que yo, lo 1p1e 1111 cambiado 
e11 mi . .. " (Entrevistado 7) 

Las identidades deben modificarse, y adaptarse a nuevas sítuaciones, frente a lo cual los 
individuos ret."'Urre.n a t•stnltt�gias i1i'T1tiú1rias (Dobar, 1991). Esto SUJ.lOlle, muchas veces, poner en 
entredicho, problematizar las .identidades, es decir, las nuevas situaciones implican una 
necesidad de estrategias de transacción a nivel externo; 

"No me i11leresa • . .  yo lo que quería es rolaboror, 111e 111111tdoba11 o limpiar, li111piobtl, 111e 111011dobmt o pi11tar ron el 
grupo de pintura" (Entrevista 7) 

y a nivel interno -proble.matización de las identidades-, esto es; las tensiones entre los 
elementos constituyentes de las antiguas identidades, con los nuevos elementos incorporados; 

" . . .  110, pero romo d11eiia ta111poco .... Es mrísimo, ll'5 raro ••• la sit�11hJ 111ía sí.. •. pero 110 e111ple11t1o, lo sie11to 111ío pero 110 
dueiia, .'I' .V 110 me sie11lo empleado . ... ..es 11111.v rorri" (Entrevista 6) 

Las identidades se tensionan entre los elementos heredados -los viejos-, y los nuevos en un 
constante juego con el tiempo. 

Los trabajadores, frente a las nuevas situaciones, reconfiguran las dos dimensiones de su 
identidad; esto es; la dimensión biográfica y la relacional (Dubar, 1991) En lo que refiere a la 
identidad social hacia él -a Ja dimensión biográjic.a de la identidad-, he.mos .intentado indagar 
sobre sus continuidades, pero sobre todo sobre sus rupturas y como ello influyó en las mismas. 
Así, es dable resaltar que el ciene de FUNSA significó para estos individuos e1 fin de aquella 
identidad segura que les brindaba el ser trabajadores de una fábrica como ésta. En tal sentido, y 
en la época que FU SA estuvo cerrada; 

" ...  yo c11a11do est1we. si11 trabajo me sc11tía q11t" 110 era 11adn. ••. 111e se11tío como i111ítil, como obsoldo, 110 se, 110 
St' • • •  como algo qm� .. .A 111i 11u� l1izo mu.v bit�, 111C l1i:m bil'll para mi r.spirihtnlmt.7tle t�mrezar a sentirme úh1 
11uevamet1le ota11do empezó todo esto, ma11ilo 11os permiliuo11 e111Tar acá. .. e111pe:mr n reflotar la faorím, a hacer lo 
q11e fuera." (Entrevista 7) 

Al respecto de la nueva situación a la que debieron enfrentarse los trabajadores, cabe resaltar 
las palabras del entrevistado 6, las cuales dan cuenta de Ja dificultad de reconstruirse como tm 
nosotros: 
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"Lo otro era depe11die11te, oos si no mntplías con h1s obligacio11es sabías lo q11e ibn 11 ptl511T ••• Pero esto como que le 
dej1m .. .111S mmtos libres para que 1Iag115 dekTmi111ulas ,�, que 110 estás capacihltla para l1oirrla, que 110 t�hís 
mpaáb1da fNlTll hacerlas, que 110 sube; por11 dómle ammcar, pero que. querés hacerlas porq11e., pcmpre el ego, o 
porque querf.s lracerlo fN1rtple queris q1re esto salg11 1ufelanle, 110 lo sabes . . •  mto11c.es es rm .. .. es 1111 de!.-piole .. J1ny roe;os 
que son . . . .  " 

En estas palabras aparece un elemento clave, el hecho de que si bien Ja reapertura es 
considerada un logro en lo referente a Ja biografía de estos sujetos, al desaparecer la figura deJ 
alter problemático -léase, el patrón de la antigua FUNSA- los trabajadores tienen dificultades 
en significar su nueva situación. Y esto1 dado que se hayan en un fugar distinto respecto al que 
se sodaliz.aron como tmbajadores, lo t."Ual implica rec<IDStruir sus identidades desde una 
situación novedosa, en la cual deben reinventarse, y reinventar 1os lazos al respecto de sus 
compañeros. 

En este sentido, cabe recontar que el sujeto no t.'OilÍorma su id.entidad .laboral exclusivamente 
consigo mismo sino que, la construcción identitaria en el trabajo es en sí misma una rdarió11 
social, la cual ímplica también a un otro significativo que atribuya a ese individuo 
determinados significados: identidad social hacia el otro. la definición de sí que realizan los 
trabajadores de FUNSA a partir del :reJacionamiento con 11/ters sig11iftmtioos, se ha visto 
modificada, provocando cambios concomitantes en las identidades de estos trabajadores. 

Los alter significativos no son tan daros como antallo Jo era la antigua patrona], por Jo que el 
nuevo colectivo encuentra dificultades en definir a ese "otro" problemático. Las identidades 
apuntan a reconstruirse en función de la nueva � pero esa reconstrucción se hará sobre 
un pasado con relaciones de dependencia fuerten1ente construidas. 

El socio inversor se constituye en un otro en relación al cual los trabajadores recmlfiguran su 
identidad Sin embargo, es importante destacar que ese "otro" conformado por los socios 
inversores, no es aquel "otro" claro que eran los patrones de Titán. Los trabajadores encuentran 
dificultades en significarlos de una determinada manera y, en consecuencia, encuentran 
díficultades en colocarse en una relación para con ellos. Ahora oon trabajadores, pero han 
dejado de ser explotados (Superv:ielle, 2005), han dejado de ser dependientes. Por esta razón, 
las posiciones al respecto de los socios invel'SOres fueron sumamente divergentes en los 
distintos discursos, así como al interior de los mismos; 

"Hay que te11er en menta, daro, algo en a1e11ta .. .ellos fireron los tpte tldqr1irieron el mayor capital accionario, o sea, 
en realidad, si bie11 110 so11 mis polTones, pon¡11e e11 realidad serin11 lega/111e11k suin1110l5 socios, son los socios 
mayoritari05. O sea, 110 so11 mis patro1res, pero 001e11, paro mi pw1to de vista tie11m 11UÍ.5 a 1111U1dar" (Entrevista 8) 

Las palabras del entrevistado 8 permiten entrever la dificultad que significa para los 
trabajadores colocar a este m1evo alter en tul determinado lugar, lo cual da cuenta de la 
dificultad de colocarse a ellos mismos en otro lugar que no sea la relación de dependencia que 
los socializó como trabajadores. 

Esta dificultad es significada como dest.""Onfianza en algunos discursos; 

"Y. .. 11uís los deswmr.z.m .. . a ellos sí de rqente. amm tpre no IL'1lgo lmto, y tto se 1111 fonllll de reaaimrar de ellos, qtte 
prde11de11 exad11111tmh� dt� 110S1.1tros, aJlllO 11os lnl dios a 11osoln.JS, mtomr.s mmo que eso si mr. prodmr w1 pcxv dt� 
inseguridad .... por decirlo, 110 se romo dttirlo, dest:onjiallZ111"'(Entrevista 7) 

Los miembros de la Directiva de Ja nueva FUNSA reconocen cm1 claridad esta nueva realidad, 
y colocan a ese nuevo "otros" en el fugar de socios inversores. Al respecto de ese "otro", y 
coinddiendo con lo mencionado en los _párrafos precedentes, el entrevistado 4 -miembro de la 
Directiva- afirma; 
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"Digo, yo calrnlo que m11d1os lo w111os 1..l11110 socio i11l.WSOr • • . •  11111d1os lo vemos ro1110 sorio i11uersor. AJ1ora capaz 
que salís por allí por la plm1ta y t:apaz que alg11110 lo � fvmo polró11, 110 se .... o c:apaz q11e l1ashl a 11osolros nos ru1 
como patro11es a veces" 

Cabe resaltar al respecto de las pa.Jabras del entrevistado 4, que pese a la ªdesaparición" de los 
patrones, los trabajadores se continúan definiendo como tales, evitando ser considerados o 
convertirse en patrones. En definitiva,.. aunque siguen defiuiéndose como trabajadores, ya no 
pueden definirse frente a Wl "otro"' antagónico como antaño se definían en oposición al patrón. 

Por otra parte, aunque tampoco es un otro claro, la sociedad uruguaya se constituye en un alter 
frente a la cual los trabajadores reconfigunm su identidad; 

"Y, nosotros queremos lograr que. sen mtn FUNSA que le11ga In 110Sibilidnd dt> darle trabajo a In gente, q11e. eso es 
una cosa que en el país hoy, uíste 'flW ftil.rims 'flli' pród.ifn111e1lle., digo, c1ISÍ. ni rosli'11"' (Entrevista 5) 

En suma, la identidad laboral de 1os trabajadores de FU SA se intenta reconstruir sin 
otredades claras. Al respet-"to de esa c.arent...;a de alteridades claras# Zibecchi afirma: w ya no t"S 
w¡u.el sujt1o qw.! St! moddaba en oposi.cit511 111 pmrón, t¡u.t.! lo tmía por tanto mmo nifm!1lÚ! indudib/t! y, 
por lo tanto, se fon11aba en fon11a simétrica n su opo11e11te. La clase que está emergiendo tie11de a ser auto 
centrada" (Zi.becchi,. 2003: 172). 

Se desprende de lo antedicho, que los trabajadores de FUNSA se encuentran al día de hoy 
buscando reconstruir sus identidades labor.ates. El intento se dirige hacia la proyección de sus 
identidades laboraJes, es decir, Jos trdbajadores basándose en su pasado y en los materiales que 
conforman su identidad laboral.. :reconstruyen la misma, y a partir de al1i redefinen su posición 
en la nueva FUNSA Este tntbajo de sí, y de Jos otros significativos aún no se halla delineado 
con claridad,. y esto porque las transformaciones identitarias no son procesos bruscos, sino que 
implican un tiempo que no es cronológico, sino subjetivo. 

41 



IV. Flexibilización del trabajador moderno (Cuadro) 
Dimensiones Trabajador de la modernidad sólida 
de la identidad 

Identidad 
social hacia él 

;; ( . . .  ) vos trabajar accí sabes que trabajas 8 horas, y f!n diftmmtes turnos y 
entonces vos adaptas tus horarios, y tenés wu1 vida más o menos, haces una 
rutinn ... pero cuando acá cerró a. mi me cmnl1ió pila porque vos ya esto no lo 
c-0ntabas, y tenias que dedicarte . . .  111 otro trabajo como es zafral porque no es un 
trnbn,jo seguro, fijo, ni ttnda por el estilo( . . .  ) fe cnmbia la Pida, clttro que 
S'i . . . . E.ntonces, son una canHdad de riesgos que vos tenés . . . .  como . . . acá es más 
tranquila" (Entre\.1sta 8) 

'1esto es como si fuera tu. otra casa,( . . .  ) formas vínculos . . . tenés compañeros, en 
la parte del área del trabaja . . .  todo, digo el dfn que cerr6 vos veías c.omo que st 
terminaba hl trabajo, se terminaba todo¡ la convivencia, las diarias con los 
compafleros'' (Entrevista 8) 

'1de //'IS lucllM, de /d.s luchas . . . si, de hi historia del sindicato que es de las más 
ricas del pals, y eso t iene mucho peso, de ltlB luchas de los padres y de los 
abuelos, y eso se ha trasmitido . . .  y por eso yo creo que todavía es 1mfs arraigado, 
como U1ta camiseta puesta" (Entrevista9) 

''es part-e de tu vi.dri FUNSA, digo, porque yo me i:rié altt admtro ¿viste?, digo, 
yo entré a los 20 rtff.ost ¿ verdad? Y no solo eso, dentro de FUNSA yo trabajé 4 
atlas siendo menor, yo trnbajaba acá en la cantiua, digo, ya tl!Tl.go 36 altos acd, 
entonces . . .  es parte de mi tJida" (Entrevista 5) 

Trabajador de la nueva FUNSA 

,'tenemos, no se, otra 1tttmtalidad, JJny que . . .  por lo menos yo lo veo nsí, yo en 
ese sentido cambio fa forma de Ve'r las cosas . . . y espero, por el bien del proyecto, 
de que sean todos igual, de que cambien para colaborar con lo que tiene que 
ver con la Cooperativa( . . .  ), ya te digo .. antt!s como que vos trrec,'isahas que 
vinwran a presionarte, o que, o tener un jefe que te dijera lo que l<mfns que 
hacer porque si 110 te quedabas de brazos cruzados . . . y ahora si vos te quedas á 
brazo¡¡ cruzados esto se viene abajo, y nadie te va a venir a decirte estas 
suspendido" (Entrevista 7) 

"incluso vos te sentís un poco más seguro digo, sabiendo qu.e estás de vuelta 
acá ndentro . . . y teniendo la esperanza, como lo vemos ahora, digo, que ahora se 
e111pez6 a lanzar algunas cubiertas, y eso . . .  te11és otra esperanza" (Entrevista 
5) 

''Antas si era empleada, pero ahora canto que . . .  yo peleo por esto, trato de que 
e8ro 5tüga bien, en lo que a mi rtsp¡!cta ¿no?, twy lo m�jur de mi pnrn qu'1 esto 
pueda . . .  en lo que yo pueda ayudar para que esto salga adelante lo voy a hacer, 
y lo voy n seguir hadendo( . . . ) pero . . .  de ahí a que me sienta dtm1a( . . .  ) no como 
duefia, porque pienso que el duet1o 'Ah voy a pelear por esto porque es mfo yo 
se que es mío, pero más allá de que sea mío, quiero que salga a.delante no 
parque sea mt'.o, sino que salga . . .  sí no fuera mfo creo que ·peleaba igual" 
(Entrevista 6) 

''Y bueno, totalmente diferente a lo que era antes, la veo toda . . .  a la gente, a los 
compart.eros con muchas más gauas . . .  como que tienen otro motivo, como que 
sienten que esto tiene que salir si o si" (Entrevista 8) 

"Somos cooperativa, todavla uo está muy claro ... me siento cooperativista. si, 
pero no como te diga soy el due11o de la Jábrica . . . tti el dueflo es el inversor, y 
bueno ta, formamos una parte, a mi punto de vista"(Entrevista 8) 



Identidad 
social hacia los 
otros 

Significación 
del trabajo 

"e11 1111 momento que todo se iba 'llirtie11do abajo, ellos se 
111anteuía11 . . .  mantenfrm un grupo sólido de decisiones y de cosas, que los cargos 
de ellos, saliio que se fueran jubilrmdo . . .  ellos siempre estaban todos ellos . . . y los 
que siempre se 1·ecfocitm . . .  Por eso yo decfn una pirámide que se le 11.chica lri 
base . . . entonces ellos eran la franja media en la pirámide, la cumbre, el vértice 
era el directorio . . .  pero el directorio seguía teniendo la 111ís111t1 crmtidad, seguían 
siendo los mismos, los mtindos medíos se n.d1Jcabrm pero m uclw menos, y 
siempre se nchicalm la base, que ero el gmpo de prod11cdó11 . . .  " (Entrevista 9) 

"que voy a njustar acá, ajustar allá, ajustt1r del otro lado, pa111pnpapa. Y 
resulto, dign111os, q11e tc1d11 lo política que aplic11bn a lo que era In empreSll en si 
era en refrime11 to de In rwrpresn. Ahi nosotros empezamos n vislumbrar q11e la 
cosa no iba a ca111h1nr . . . . Bwmo, se generaron determinados enfrenta111ie11tos 
cu tre el sindim.lo y la p11.trotwl, este, nunrn se resolvieron, se re111endnro11 . "  
(Entrevista l)  

"Como que estoy 111e11os presío11.ndo, n pesnr de q11e sien to de que f11i111os an 
Sindicato que fuimos 1111 sindicato que trabajó junto, y que siempre estuvo 
11111y fuerte e11 lo general, esfe .. ., yo que se, 110 se, es diferente ahora, 111e sien to 
como que todos queremos hacer las cosas bien, por lo menos es la idea . . . y tn, 
tenemos el mismo interés que ellos (los socios inversores) de que las cosns 
snlgm1 . . . 0 sen, si bien 110 fo queremos ltacer parecer como una sodedad, o sea 
yo se que no tenemos ni el 111is1110 derecho, ni  In misma fuerza que ellos, ni 
nnda . . . .  o sea, somos sodos y nada mds, 110 se como explimrlo 
eso . . . "(Entrevista 7) 

"Ellos, este, nos integran bn5tn11te . . . yo los veo l111stru1 te bie111 n1111cn creí 
ta111poco . . . . pcmsi que i/71111 a estar más nisl11dos . . . .  esta gente, ya es 111(1S 
pnrticipntivn, los ves m!Ís . . . /os ves bajar a la fábrica, . . . que los otros no, nfg1mo 
irfri pero no todos . . . . . Estos vm1 . . . .  te Ml11dnn, te conversa.11, te preg1mtm1 " 
(Entrevista 6) 

"y si, a ellos si los veo como alguien que tiene déredw, como te puedo decir, a 
exigir, de repente a exigir 11 i>er si lo que estoy hacie11do está bü!n o est!Í mal, ni 
desconocer 111i tarea, yo me siento como, no se, les parecerá que lo que estoy 
/1ncitmdo estti bien, o no se, que q11errti11 ellos dE! 1111 . . . No se, es 
diferente"(Bntrevista 7) 

"Si, estos son más abiertos . . . .  tto, se ve que l11 gen te quiere . . .  es gente 
tmbajndora, tendrán, por supuesto que tienen capital, pero se ve que es gente! 
que estli arostu111bmrin a pelear, a trabaj1Tr ellos, no �olo n sen tnrse n llncer 
mimeros . . .  " (Entrevista 6) 

"Y an.tes vmfas, hadas la producción, digo, cmnplfas . . . .  hacías la producción, te ''ahora espe-ro que las cosas salgan, en.caro mi trabajo de otra forma, y tengo 
ibas para tu casa, y ta . . . cumplías con una producci6n, que había que hacer" actitudes de que las cosas tienen que salir . . .  este . . .  pongo más de mi, de repente, 
(Entrevista 5) para que las cosas sean de esa forma"(Entrevista 7) 

''Y . . . no se, como te puedo dedr . . .  antes yo lo veía como que yo estaba trabajando 
para otra persona . . . .  Como que lo que yo hada -que en realidad era así- sí bien 
era mi fuente de trabajo, y yo trabajaba porque ta, habla que trabajar, yo que se, 
para subsisti-r, ¿ tto? ( . . . )Y como que tenia otra mentalídnd, yo estaba trabajando 
para otra persona . . .  entcmces, de repente, mí actitud hada el trabajo no era la 
misma " (Entrevista 7) 

N Ahora no, tratas de colaborar, de dar una mano, mira puede ser esto, por 
esto, cooperar acá, que pasa allif, hay otro interés" (Entrevista 8) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS TRABAJADORES. 
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6. Consideraciones finales 

La recuperación de unidades productivas por sus trabajadores, lejos se haya 'orno muchos 
vaticinan- de ser un acto revolucionario en el sentido ideológico del témlino, sino que por el 
contrario, es revolucionario en el sentido de que surge como una alternativa novedosa que 
intenta "imponerse" y ludtar contra una perspectiva desoladora de pasar a engrosar la fila del 
desempleo. Asimismo, y como fue plasmado en el correr de la presente tesis, el hed10 de 
recuperar la unidad productiva.. es una fomla de defender el trabajo, en un sentido más 
amplio, es decir, como espacio en tomo al cual se han constntido las identidades laborales de 
estos sujetos en el correr de su vida. Esto es, como w1 eje central en la vida de estos sujetos, el 
cual se niegan a abandonar. 

Muchos autores que esm1-,en sobre el ten� se olvidan que el fenómeno uo nace como 
respuesta y acto revolucionario en contraposición al cstablisltment, sino que nace como un acto 
"desesperado" frente al inminente desempleo y, al det.ir de aomi Klein, el fantasma que 
sobrevuela no es el del comunismo, sino el de la indigencia. El sindicalista de las sociedades 
salariales, o sindicalista moderno, podía luchar y actuar en forma revolucionaria en pos de una 
utopía ideológica, dado que la estabilidad que le otorgaba su trabajo no constituía un problema 
acuciante. Sin embargo, y al día de hoy, las drcunstandas son otms, por lo cual, las acciones 
realizad.as en pos de recuperar su fuente laboral ya no corren frente a ideales de sociedad, sino 
que se enfocan en evitar quedar excluidos de los empleos formales. 

Los sujetos en cuestión, luchan por conservar su fuente de empleo y en esa lucha deben 
reconstruirse como trabajadores enfrentando cin...llllStancias sumamente novedosas, desafiantes 
y movilizadoras. La investigación ha intentado dar cuenta de lo que esto ha significado en 
témtinos de las sul*tividades. Así fue, que elegimos e.1mlarCan10s en compreuder el universo 
de sentidos otorgados al trabajo, por parte de estos sujetos, optando por escucharlos, para 
comprender sus identidades laborales. 

En tal sentido, en el correr de la presente monografía, fuimos comprendiendo la existencia de 
un proceso de reconfiguración de las identidades laborales de estos trabajadores. A este 
proceso le hemos dado en llamar, _flexibilizació11 del tmbajadar moderno, esta categorización surge 
de y gracias a los discursos de los trabajadores entrevistados, y su recorrido sobre sus propias 
trayectorias laborales. 

Las etapas que componen este proceso de fleXIbilizadón del ser trabajadores para estos sujetos, 
fueron analizadas detenidamente en los apartados anteriores. En el correr de la investigación, 
se ha intentado dar cuenta de: como e.ran las identidades previo al cierre de la fábrica; el 
quiebre y las transfonnadones de las mismas; y los procesos de reconfiguración al día de hoy. 

El primer eje, refiere a la indagación sobre como eran las identidades de los trabajadores previo 
al cierre de la fábrica, allí nos encontramos con trabajadores con características de la 
modernidad sólida, quienes estructuraban su identidad primordialmente en tomo al trabajo en 
FUNSA y al sindicato. Rebón afirma a este respecto; "la edad, la antigüedad, la t•stalnlidad en la 
empresa fallida refuerzan la identidad construida e11 tomo al "mimdo del trabajo", son indi·oiduos que 
lran expetiment.mlo periodos de ocupaáá11 relativamente estables. " (Rebón.. 2004:56). 

Pese a lo antedicho, resulta vital destacar que en vísperas del cierre de la fábrica,, los 
trabajadores deberán adaptarse a situaciones de mayor inestabilidad e incertidumbre. B cierre 
de la fábrica se constituye en un hito clave en las trayectorias laborales de estos sujetos, a partir 
de este punto sus identidades deberán movilizarse en direcciones nunca antes previstas en pos 
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de recuperar la fábrica, y de sobrevivir a W"la situación completamente nueva y que nada tiene 
que ver con la seguridad y estabilidad de antaño. 

Frente a estas circunstancias, e intentando conservar su fuente de trabajo, así como su 
identidad de trabajadores ocupados, comienzan a movilizar sus identidades con el objeto de 
evitar sentirse, y caer en la categoría de desoc.."1.1pados. Los trabajos en pos de la reapertura 

responden a esta necesidad de generar un "nosotros" que los autoproteja. 

En lo que refiere a la tercera etapa del proceso de flexibilización de las identidades de 
trabajadores modernos, hoy los hallamos de \'uelta en la fábrica, pero en una fábrica distinta a 
la que dejaron, la cual deben cogestionar, y en la cual deben producir nuevas relaciones entre 
ellos y aceptarse en un nuevo lugar. 

Consideramos que las identidades de todos los trabajadores se hallan, al día de hoy, en 
transición, esto es, las -identidades que se vieron fragmentadas con el cierre de la fábrica, 
buscan hoy reconstituirse. Esta reconstrucción implica una tensión entre los elementos de la 
"vieja" identidad y los elementos "nuevos"# que se debieron, y deberán incorporar para 
enfrentar la nueva etapa. Coinddimos en el hecho de l}Ue; '1111 tÚ!StlplTn!Ca d p1Tlró11, h1 lmt•a sobrt� 
la que gira toda lt1 tarea del obrero cambia. Ya 110 puede apoyarse e11 órtle11es y e11 St1ber que, al menos, 
t.endrá el tkreclw dt� protestar por un .salario a jiu de mes. " �fagnani. 2003: 81), ya no pueden 
construirse como trabajadores en oposidón a aquel alter claro, y justamente la dificultad radica 
en reconfigurarse como trabajadores sin una alteridad problemática mtida 

En tal sentido, los trabajadores pretenden reconstruir la identidad modema que algtma vez 
tuvieron. Es decir, se intenta recuperar la continuidad biográfica que alguna vez fue quebrada. 
Sin embargo, resulta claro que su realidad23 y subjetividad han sido modificadas, y el desafío 
radica en construir la nueva FUNSA sobre un modelo cultural diferente al de la antigua 
fábrica, hecho éste que implica un cambio a nivel subjetivo -el cual está teniendo lugar en la 
actualidad. Las identidades al día de hoy se hallan en transición, y de la misma dependerá, en 
gran medida, el devenir de la "'nuevá' FUNSA. Asimismo, deberán reconstruirse los lazos de 
confianza entre los propios trabajadores ".I/ tiene que fu11cio11arse según una lógica de acción 
colectiva para que la experie11cia 110 se reduzca a liderazgo 11atemalista, 11í a la burocratizació11. (. . .) El 
desafio, entonces, para los sujetos que emprenden este au11ino es orgmri:mr urr rr.osotros que enfrente a urr 
poder que también está en la propia t--.orporá1fad" (Ca.fardo & Donúngue.z, 2004: 24) 

Resta consignar que esta aproximación a la realidad de FUNSA, da.ro está, genera más 
preguntas que conclusiones acabadas ante la complejidad del reciente fenómeno de las fábricas 
recuperadas por sus trabajadores. Sería pertinente cuestionarse -en una futura investigación 
sobre FUNSA-, cómo se "resuelven" las tensiou.es -a nivel de las identidades laborales- entre 
los elementos de la cultura salarial en la que se socializaron, y la cultura co-gestiva que se 
pretende crear. En tal sentido, resulta imperioso llevar a cabo nuevas investigaciones que den 
cuenta del fenómeno y de sus implic.ancias a nivel de las subjetividades, no solo para el caso de 
FUNSA, sino para el de cada una de las unidades productivas recuperadas por sus 
trabajadores en el Uruguay. 

23 Cabe aclarar que, aún restan etapas JegaJes sumamente decisivas pard Ja realidad de estos rrabajadore5, así como 
para su posicionamiento en esta nueva realidad. 
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