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La recon figura ción de las 

profesionales ante los canzbi 

identidades 
. / . 

oczo-tecnzcos: 
La difícil tarea de constru r 

Introducción 
Este trabajo parte del supuesto de 

q ue los cambios soc i o- técn i cos (i ncor
porac ión de tecnol ogías duras u organiza
c i onales), c uest ionan y ponen en entredicho 
los referen tes desde l os cuale los sujetos 
'>e i den t ifican profesional mente, y generan 
las condici ones para que las i dentidades se 
e pre'>e n .  si e n do un moment o  más q ue 
oportu no para su observación . 

Lo anteri or nos l l eva a referir al 
ni ro o proceso de cuestionamiento ele lo. 

c. p c10 de perten encia y ele referencia de 
1 u ¡et0 l aboral es .  Asimismo, nos ubica 
'n u n  e cenario don de -en pri n c i pio
p re .... ena po. 1ble que los sujetos reconfi 
:ouraran u ident idades profesionales. 

'u e t ro e-;tudio se rea l i zó en la 
pap�k�a urugua) a Fábri ca nac ional  de 
r:i�I 'F.'\.-. PEL len un contexto en e l  cual 
Ja impkmencac1ón de c a m b i o s  s o c i o 
t écn 1 LO era u núcleo problemático para 
los trabaJ, d re . el mdicato y l a  empresa. 
E-,ro camh1 e re !izaron a medi ados de 
los año n0 e a 

FA APEL � u n a  e m pre s a  de 
capi tale" na 1 on ale .. ha ido pionera en 
el  pah en términ de ret. m·er'>i ón de su 
perfi l product i \o en el mar�o de la" nuevas 
c oy u n t u ras económ11.. u pl a n ta 
i n dustrial  ec;tá ubic ad en 1 -iudad de Juan 
L acaze, depar t arii nto de C 1 nia . Los 
trahajadores e tan r gan 1 zado en u n  
s 1nc.Jicato e.Je corte e l  1 ta -al igual que l a  
m a) oría de l m  1 nd1c t o  u ru gu ,) n -

1'1 

e re ón de sí"1 

GEYSER MAR GEL'.! 

Cen t ro Un i ó n de Obreros 
a (CUOPYC). 

u ·er obre los que rec ay ó  la 
1 ·n e r an t ra b aj ad ore s  ele 

,.,,.,,."�" r\lo el pr e ·o de producción que 
1 ie n d  u n a  ser i e  de camb i os 

1 - ¿ m ·o en u l u gares de trabajo o 

iban a 'i ' irl o'>. Se selecci onó 
r de trabaj adores de los sectores 
ci 'n de pape l. a saber: de 1 as 

máqmna papelera -l l amadas c o n t i 
nu - _ del equ i po estucadora'; del sector 

e mantemmiento) de l a planw de ce/11/osa 
Kraf · � de l a planw de rec11peroció11 de 
oda . ..\e to trabaj adore. les real i zamos 

emre' 1 ta en pro fu n di da d  c o n  pcrl'i l 
biográfi o porque e ta técn ica es i sornórfica 
con el t i po de prob l ema que es tábamos 
e tud1ando. 

1 Este te to tien• como h.� e parte del trahaJn 

realiLado en el marco Je l.i te. is doctoral. 

� Socióloga C.rnd1dat,1 a doctor en Ciencia 

Social con E pcl.'.1 lid.1d ·n '>Ociología por El 

Colegio de �1é 1co 
' En este equ i po el p.1pcl que viene de la> 

continua> e> e tucadn. 
J En l::ip/a111i1dccc·r11/osa Kraft (PCKJ scclahora 
la celulo'>a qu.:: e' J,1 materia prima con 1<1 cual 

se fabrica el papel 
'En la ¡>/a11w di' n•c11¡11•mc11í11 rh· soda (PRS) se 

realiza un procc'o por el cual se recuper<111 

subproductos pro\cni ntcs de la cocci(>n de 1:1 

madera que se real ita en PCK. 
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r.icterizamos tres tipos ele 
io-t¿cnicos: a) cambios ele alta 

d. que representaban la gran 
en el ..,ector de producción en el 

de reclefinición ele la estrategia 
nrn.·f11,.t1va ele la empresa. Estos se el ieron 

" mmua 3 y con la instalación del 
estucadora. Suponían la incorpo

i6n de nueva tecnología dura y la 
r .... cwración ele una nueva forma ele 

=· 111 zar el trabajo en equipos; b) un 
n ... a;.o ele cambio: el equipo piloto de 

.rntenimiento afectado a sector 
mficado". Este era un equipo constituido 

-.n el marco del trabajo ele una consultora 
comratada por la empresa y c) cambios de 

ra intensidad y cambios que vendrán: 
ntinuas 1 y 2, plantas de rec11peroció11 
soda y ce/u/oso Kraft. En las máquinas 

apeleras, los cambios se centraron en la 
1-...:orporación de un computador para el 
ingreso ele los datos de los partes diarios 

e producción. Se preveía además organizar 
quipos de trabajo. Para los trabajadores de 

PCK y PRS, la instrumentación de una 
efatura unificada había sido un cambio 

tantivo. 
Varias son las razones por las que 

'1'i hacemos la p r egunta sobre las 
1llentidacles profesionales. 

En primer lugar, porque compar
amos una visión. antropocéntrica en la 
er...,pectiva de los estudios sobre el trabajo. 

En este estudio, ello implica que el trabajo 
: la empresa, pueden ser analizados corno 
�-,pacios culturales donde se despliegan y 
oonen en juego la afirmación y el  
reconocimiento de las identidades de los 
Jetares laborales. Para nosotros, el trabajo 
e'> una actividad generadora de sentido 
individual y colectivo. 

Desde nuestra perceptiva, creemos 
que hoy se abre un campo de reflexión 
interesante y provechoso para las ciencias 
..,ocia les, en el entendido de que es necesario 
desentrañar qué significa el trabajo para los 
trabajadores. 

En segundo término, porque los 
obreros ele FANAPEL estaban viviendo o 
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recibiendo -,eñale..., ele un proce"o de cambio 
de los parámetros traJic1onale' del trabajo. 
Esto se realiza en el marco de una apue...ia 
de la empresa a modelo:- 1nnmaclore-; en el 
trabajo y al ajuste ele ésta a fo<; nue\O 
parámetros ele competencia regionale-, � 
mundiales . 

Una tercera consideración vincu
lada a la anterior, refiere a la oportunidad 
para observar la "cuestión de las identida
d es". En efecto, si estaban habiendo 
cambios en la actividad laboral ele los 
trabajadores: ¿,Qué vivencia ele ellos tenían 
los trabajadores? ¿Cómo se definían a sí 
mismos en tal situación?. Dubar y Tripier 
sost ienen que "La c uestión d e  las 
identidades profesionales se sitúa en el 
corazón de esta sociología centrada en las 
d inámicas de estructuración y d e  
reconocimiento social d e  las actividades de 
trabajo". 7 Compartimos lo anterior, y es 
desde allí que nos planteamos la pregunta 
sobre las identidades de los trabajadores de 
FANAPEL. 

En este trabajo presentamos una 
sintética referencia sobre la noción de 
identidad y de identidad profesional; las 
dimensiones desde donde se construyó la 
identidad profesional como definición ele 
sí de los trabajadores de FANAPEL: las 
formas ele movilización y expresión de 
dicha identidad ante los cambios, y 
reseñamos algunas cuestiones claves parn 
comprender la posible reconfiguración de 
la identidad profesional. 

Sobre la noción de identidad 
Nosotros en tendemos que l a  

identidad, es u n  proceso a través del cual 
los sujetos intentan organizar desde el punto 
de vista subjetivo, los diferentes espacio:-. 
y las diferentes lógicas desde las cuales se 

"Básicamente afectado <J realizar mantenimiento 

en la ¡J/1111/a de rec11¡1emcirí11 de soda y pla11w 

de celulosa Krart. 

7 Claude Duhar - Pierre Tripier, Sociologie des 

prr�fessions. Armand Colin, Parls. J 9<J8. pág. 

2.+2. (la traducción es nucslra) 

• 
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auto1dentifican y de de las cuale.-. reclaman 
er reconocidos. Esa organización sub_1e11va 

la conceptual izamos como la .. definic1'1n de 
sí" que se clan los sujetos. La identidad 
profesional la conceptualizamos como la 
definición efe sí que se dan lo<; sujeto 
respecto a sus actividades laborale . 
Recuperamos la idea efe que la identidad 
no es algo innato en el individuo. La 
identidad es producto efe una elaboración. 
efe una creación, y parafraseando a Mead . 
decimos que "la persona se crea, no se nace 
persona". La identidad se construye.� tal 
construcción supone "una acción" '>egún 
Bizberg'' o un "trabajo del actor .. en 
términos de Dubet 111 

. 
La identidad se construye y e to 

implica un proceso por el cual los. ujeto 
o los actores sociales, elaboran cfefinicione 
efe sí. En ese proceso, transforman la 
realidad social en la cual están insertos. Esa 
tran '\formación está po ·i bi 1 itacfa porque 
'-U_jeto y actor social producen significado-. 
prop10' "obre ella. Estas consideracione 

Para 
oc1,d : 
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1dentid.td profesional es diná-
m1 La ident1dade profe-,ionales se 

kJd, E\ptr1t11, perwua y sociedad. 

Dt de el p111110 de riua del co11ductis1110 social. 

P 1Jo . prim.ra r imrre ión. Españn. 1982 
1 ·n Biz r =· ·1ndl\ iduo identidad ) suje10". 

e E. tudios ·ociol!Ígico'. 

La noc:ícín de identidad 

a por.: e .. utor rcmilc a·· .. una uccicín 

re 1 m1 mo � ,ohrc el mundo" (pág. 

Fr,rnc;01 Du c1. .. De l.1 -.ociolog1a de la 

identidad ,1 la ·1010,!Í.1 Jel 'ujeto"'. Es n nros 
Sonowc1co, \ 11 21. El Colegio de México. 

Centro J.:: E tud10 uolcíg1c:o>. México. 198<). 
El .1utor 'º tren� que "La iJcntílhld wcial no 

l!. \,Í Jad.i, 111 e unidimt:n,ional. sino que JT>tilla 

del tr,1h,1Jn de un a tor que adm1ni,tra y mga11i1a 

las d1,er . Jnncn 1c111c' Je 'u experiencia >ocial 

) de sus 1Jcntiiic:alll)llC. El actor social es el 

que rcllnL i dl\crsos niveles de la identidad de 

111.1ner .. lJUL e produ1ca una imagen 

-.11hJCl1\ .imentc un11ic.id.1 de sí mis111;1·· t p.íg 

5:1ú). 
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en en función de los diferentes 
Je..,de donde se le asigna 

.-\1 a .. um1r que, en el entramado 
Jac1ones sociales en las que se 

1 trabajador, la identidad se confor
rri"' a los grupos ele pertenencia, a 
de significación que adquieren 

•a en Ja definición ele los sujetos 
le.;;, �, que al cambiar éstos, es 

� ... ble a procesos de resignificación. 
La identidad profesional se cons-

'" .. 11 tens1ón/conílicto. La construcción 
1 icados sobre el trabajo, lejos de ser 
do de un proceso exento de tensión 

_..,nt11cto expresa la constante lucha en el 
... am po ele las relaciones sociales que se 

.bl,rn en torno al trabajo, para hacer 
onocer una definición del mismo. 

Entendemos que es a través de 
·esos ele ten sión entre diferentes 

;n1ficados, que se disputa el recono...: 
1m1ento (y retomando a Hughes 11 ) de "la 

t'"lnzación para hacer y el mandato" de 
identidad profesional. 

Nosotros estudiarnos la identidad 
nfesional corno la definición de sí que se 
n Jos trabajadores respecto a su actividad 

laboral, porque considerarnos que ahondar 
en el sentido que tiene el trabajo para los 

u.ietos nos ubica en un eje centr;:il de la 
ociología, a saber, la construcción social 

Je signiricados. 

Lll "definición de sí" 
de los trabajadores de �FA.NA.PEL 

Las nociones articuladoras de la 
.. definición de sí" se estructuran en torno 
a: concepciones sobre el saber profesional; 
<;ocialización profesional; carrera laboral; 
la percepción sobre el trabajo; la percepción 

obre la relación entre la vida en la fábrica 
y la \ida de e:>..trnrnuros y la percepción 
sobre la empresa. Los traba_¡adores -,e de
finen a sí misrnos desde una serie de 
conceptualizac1ones sobre el contenido de 
\U identidad profesional, pero además, 
desde la constante referencia a alteridades 
problemáticas. Nosotros i<lentiricamos tres: 
los .1óvenes que ingresan a trabajar en Ja 

2.5 

empresa (alteridad inclu.;;1,·aJ. los super
visores y la empresa. 

a) el saber profesional 

El saber profesional constituye uno 
d e  los elemen tos centrales en la 
construcción de la definición de sí de lo" 
trabajadores. Este saber está hecho de un 
"saber hacer" que remite al tipo y nivel de 
calificación que requiere el trabajo, y de 
un "saber ser" que delinea un estilo y una 
serie de pautas de comportamiento en el 
espacio laboral. La conjugación ele ambos 
aspectos del saber p ro fesional tiene 
irnplicancias en tres planos de la actividad 
laboral y en el significado que los trabaja
dores le otorgan a esta última. En primer 
lugar, y en el sentido del trabajo como 
actividad por la cual se recibe una paga, el 
saber profesional es un parámetro desde 
donde se evalúa el monto salarial percibido 
por el trabajo que se realiza. En segundo 
término, y en el sentido del trabajo corno 
acti vidad productora de referencias 
colectivas, el saber profesional constituye 
el corazón del "orgullo profesional" que 
afianza un sentimiento ele pertenencia y 
comunión. Desde este ángulo, las dimen
siones del saber profesional se conectan con 
una valoración sobre el "ser obrero". En 
tercer lugar, y en tanto el espacio de trabajo 
es un espacio relacional, el saber profe
sional constituye un componente clave de 
las relaciones sociales que en él se 
construyen, se cuestionan, en síntesis, se 
expresan . 

b) socialización profesional 
Usarnos el concepto de sociali

zación profesional para dar cuenta de los 
espacios en los que los trabajadores 
adquirieron sus saberes para el trabajo. 
Identificamos tres espacios sustantivos, a 
saber: la fábrica, la familia y Juan Lacaze 
y un cuarto espacio de menor relevancia 
para los trabajadores que es el sistema de 
educación formul. 

11 Duhar - Tripier. o¡ulf . . págs. 104 y 10.5. 

• 
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En la fábrica, bá. icamente e 
adquirieron saberes práctico". e de ·ir. 

aberes que permiten el desarrollo de la 
tarea sin la comprensión teórico científi a 
de los p rocesos que subyacen en lo 
mi mos. Los trabajadores aprendieron a 
trabajar trabajando, ensayando olucione 
a problemas, equivocándose. Tienen 
además una dimensión colectiva y rela
cional de esta forma de adquisición del a
ber que se remonta a las etapas de iniciación 
en la carrera dentro de la empresa. 

En la familia, se aprendieron una 
erie de comportamientos y valore 

con. titutivos de un aber comportamental 
desplegado en el espacio de trabajo. Los 
trabajadores de FANAPEL vienen básica
mente de familias obreras. Allí reciben 
como herencia cultural una serie de insu
mos sobre el papel del hombre como 
proveedor económico; pautas comporta
mentales obreras tales como la honradez. 
el compañeri�mo, la solidaridad, etc. y la 
motl\a 1ón para el trabajo en tanto que el 

acrificio ) el esfuerzo que se realiza en 
e le. tiene como contrapartida el manteni
miento económico de la familia. El proyec
t profe íonal e un proyecto familiar. 

En Juan Lacaze, ciudad donde 
nacieron. '¡,·en la mayoría de los trabaja
d re . e onfígura un espacio socio
"'eo::.-ráfi o donde la categoría trabajo ha 

ido un elemento articulador de la vida 
lab ral. t l. política y afectiva de los 
trabajad re de la fübrica. Juan Lacaze por 
lo que fue . por lo que es. representa un 
espa 10 de -, IIz ·1ón profesional porque 
al 1 í aprendieron aUla de comportamiento 
y valorac1one o re el trabajo fabril. A 
pesar de las tran forma ione que ha sufri
do, el e-;pac10 omunitano igue siendo 
obrero porque u hi roria fue obrera, porque 
su nacimiento ) de arrollo fue en torno a 
las fábricas. 

Un cuarto espa io de aprendizaje 
del saber movilizado en el trabajo para 
algunos trabajadore . 1 on 1itu) e la 
formación escolar. Bá !Lamente liceo o 
formación técni a. 

la carrera laboral 
El ngre o a la f6.brica, como 

1a 1mc1ática en el espacio regulado 
e ado de trabajo, está mediatizado 

eme por relaciones primarias y 

1 \c de la última: una es la 
oltería ) otra la de la consti
a familia propia. 
a tra\ ectoria laboral como 

e .. ba argada de sufrimiento y 
e fuer¿ . el futuro como perspectiva era 
mext ente. E ta percepción tenía referentes 

·e i o . : a que en función de la estructura 
e �alafonaria que e i tía al momento en que 
lo r. bajadore dieron '-U· percepciones, 
en u re pecli\o ectore<; no tenían la 
p ibilidad de a ender a otro cargo. 

d) percepciones obre el trabajo: como 
actiridad por la que se recibe un salario; 
como e pacio de relaciones solidarias y 
como espacio de lucha y e11fre11tamie11tos 

De de el primer ángulo, el trabajo 
es una acti\ idad en Ja que <;e gasta energía 
fí-,ica o mental ) por la cual se percibe una 
remuneración en términos monetarios. 
Desde e<;ta dimensión económica del 
trabajo se evalúan la-; posibilidades de 
satisfacción de necesidades básicas y 
fami 1 iares. 

Como espacio de relaciones 
solidarias. el trabajo ,,e entiende como 
relación social entre pare. que comparten 
la condición de de empeñar e en un mismo 
e<;pac io produ ti\ o orno obreros. Estas 
relacione oltdana e emparentan con la 
referencia <1! ·· er obrero··. referencia 
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::-¡,¡_da de un �entimiento de pertenencia a 
;rupo 'iOcial que vive del salario fabril 
ue se define en oposición a una alteridad 
referencia constante: la empresa. 

La otra cara de la anterior concep-
41ltzación es la consideración del trabajo 

... mo espacio donde se enfrentan y 
mr aponen los intereses de los obreros y 

_ • .1 empresa. Desde esta perspectiva, el 
•JO es el lugar donde la oposición'� se 
.l iza r easeg urando l a  identidad 

e�ional de los trabajadores. 

�� oercepción sobre la relación e11tre La 
n1 la fábrica y La vida extramuros 

Lo vivido en la fábrica y lo vivido 
de ella, están en estrecha vinculación. 

una ciudad chica como Juan Lacaze, 
nc'.e las redes de comunicación son 
re.:has. la vinculación ele lo vivido en el 
enor de la fábrica y fuera de ella, es ui1 

metro más para ubicar el trasiego ele 
res y comportamientos desde un 

acio al otro. No interesa determinar la 
1recc1onaliclacl ele lo vincular, ya que el 

1ego se da en el doble sentido. 
Otra perspectiva ele lo vincular, 

"iere al manejo de las relaciones sociales 
la fábrica, respetando los roles que se 

e'empeñan en el espacio ele trabajo. 
Lo vincular también se expresa en 

_¡ <ra..,iego de esquemas y concepciones ele 
�uncionamiento en actividades no laborales 

ara evaluar situaciones en el trabajo. 

fJ percepción sobre La empresa 

Los trabajadores tienen una 
definición que compaiten sobre la situación 
de la empresa. Percihen que est<í "sin 
rumbos claros", que no da directivas claras 
�que vive dando marchas y contramarchas 
en sus decisiones. Esta percepción es una 
definición común de la situación, y 
r epresenta una construcción colectiva de un 

entido que los trabajadores le otorgan al 
actor empresarial. 

Las condicionantes que subyacen 
como dimensiones de trasrondo ele lo� 
cambios socio-técnicos que pone en marcha 
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la empresa, no constituyen un insumo 
cognitivo generalizable a todo� los traba
jadores para evaluar esa caracterización que 
ellos denominan "sin rumbos claros''. La 
información tiene pues un peso funda
mental para la comprensión ele la situación 
de la empresa. Hay quienes manejan tale� 
dimensiones, pero hay quienes no. Los 
primeros, intentan estructurar explicacione� 
desde ellas. Los segundos, le imputan a la 
empresa una actitud antojadiza y hasta a 
veces caprichosa por la cual dan esas mar
chas y contramarchas. No obstante, tocios 
comparten la definición de la situación. 

Desde estos contenidos concep
tuales, se estructuran las dimensiones desde 
donde los trabajadores se definen como 
papeleros. Ante los cambios socio-técnicos, 
estos contenidos conceptuales se confron
tan con las nuevas exigencias del trabajo y 
las nuevas condicionantes que marca la 
organización empresarial. En tal sentido, y 
en tanto la característica relacional ele la 
construcción de identidades, los trabaja
dores ubican a quienes les reclaman el 
reconocimiento de lo que para ellos 
constituye el cimiento de la iclenticlacl 
profesional. 

a) los c ompañeros de trab ajo: e l  
autorreconocimiento como parte d e  La 
construcción de la definición de sí. 

El reconocimiento ele los pares es 
un elemento constitutivo ele la propia 
definición de sí. Las d emandas ele 
reconocimiento que se dirigen hacia otros 
compañeros de trabajo, constituyen formas 
de construcción y reforzamiento de la 
"autorización para ser y hacer en el trabajo". 
El autorreconocimiento es el que les 
rermite hablar utilizando el ··nosotros", más 
allá de las diferencias. En este nivel, el 

11 Esta oposición es irreconeiliahle si pensamos 

en términos de clases en el sentido marxista. No 
obstante. trnbajos como los de Burowoy, señalan 

que existen niveles y espacios donde es posible 

construir alg:iín tipo de consenso 

• 
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autorreconocimiento es una autoexigenc1a 
del proceso de construcción de no ione 
compartidas y de la constitución de lo 
órdenes internos entre los trabajadores. 

b) los jóvenes, los nuevos: una alteridad 
problem ática pero in clusiva en el  
"nosotros" 

El ingreso de jóvenes con mayon� 
niveles de escolaridad es un element0 
disruptivo del orden interno construido por 
los trabajadores. Es un factor externo que 
cuestiona ese orden y que surge ante un 
cambio de política de la fábrica por la cual 
se privilegia el ingreso de personal con 
mayores niveles de formación. 

Las diferencias de escolaridad, en 
principio, parecerían que no son un 
impedimento para la transmisión del saber 
profesional a los jóvenes. A los jóvenes . e 
les enseña porque son pares, y son pares 
porque son obreros como ellos. Pero se le 
enseña s1 los jóvenes les demuestran que 
quieren aprender. 

e J lo upervisores 
Para lo trabajadores de FA A

PEL. el aber profe, ional es fuente de legiti
m1d;iJ p..ira el trabajo. El saber no <;Ólo 

truLmra el dominio de lo técnico y rela-
1onal del rraba_10, 1,ino que de él emana el 

re on 1m1enro de la autoridad. 
El aber profe. ional funciona corno 

un p. r:ímetrc para categorizar el cono-
imren ue po,een las jefaturas. 

El ue 1onamiento del saber que 
e a ura . e un eje articulador 

e iJ rofe. ión de papelero. 

d) la empre a 

La d1m n 1 'n económica del 
trabajo e<; un.1 con tante en el cúmulo de 
reclamos de recono 1mient0-; que los 
trabajadore" le hacen a la empresa. No 
obstante, reclaman 'er re-on '1do desde los 
elementos que arnculan la ;mtonz.1ción para 
ser y hacer en el trnba.10. a. í como por el 
esfuerzo que han hecho para adaptar<;e a 
los cambios socio-técnicL . 

..., -l 

L1 empre a es un referente sustan
en la con'ilrucción de la identidad 

e 1onal. pero esta última no se elabora 
e de la opo · i ión. La clefi n ición de sí 

'lo una forma de réplica negativa, 
�dr. ello . lo-. trabajadores. se definen 

r fe 10nale porque poseen un saber 
1 • p rque lo adquirieron en determi

-10 de socialización profesio
or ue on truyeron un sentido 

de u lahor) de sí mismos. 

Tn. orma' d <: mm· i I iza e ir511 de I a 

id 1111dad pro esional 
L "def111i ión de sí" <>e movilizó 

� tre dmen 1one : como subjetividad 
. ..,rn recurso para evaluar las 

1one de amb1os socio-técnicos y 

a la identidad profesional mov ilizada 
cnmo ubjetfridad integradora. 

L mo' il1zación ele la identidad 
pr -e 1 nal como ubjetividad integraclorci 

un referente de alteridad proble
n tnuido por la propia situación 

ert1dumbre) de cambio. Ante ella, la 
1dem1d d 'e pre ó con una apariencia de 

ubJ I\ 1dad relativamente compacta y 
horn geneizada que diluía las diferencias 
e 1 teme entre la di ·tintas situaciones 
'''ida p or lo trabajad ore�, para 
pre entar e como e pre ión colectivamente 
companida. Lo anterior es explicable por 
el efecto rnuluplicador de las vivencias ante 
los cambio . que permeó las vivencias de 
quiene-., no e tu\ ieron afectados a cambios 
de alta imen idad. E to último habilitó a 
que �e a um1eran formas de anticipación 
de futuro cambio. en la-, propias seccio
nes, tomando como referencia las vivencias 
de los otros compañeros. 

Esta expresión de la identidad 
como subjetividad 111tegradora nosotros la 
conceptualizamo desde la construcción ele 
una subjetividad compartida y elaborada 
por las relaciones sociale-.. de los 
trabajadores. Esta forma de conceptual izar 
la identidad no es estrictamente aquella que 
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representa la forma c l ásica 
1 zac 1ón sobre la misma, es dec i r, 

niente subjet iva de la i ntegración 
U) os representantes básicos son 

e r m  ) Parson s .  
L o  q ue para nosotros constituye e l  

d e  l a  m i s m a  e s  l a  producción de 
1grnficado y un conten ido propio sobre 
'"'"m1dad profesional . En tal sentido, la 

onstrucción de l a  subjetiv idad es 
-.. de l a  con strucción de l a  identidad . 

u bjet i vidad adqu iere l a  connotación 
on st rucc ión soc ial  porque en e l l a  se 

-61g·11fican los componentes heredados y 
r.>ndidos en los espacios de soc i a l i zac ión 

ujetos.  Por el lo,  la i n tegración 
= - ada a través de l a  construcción de esta 

etiv idad, no es estrictamente el reflejo 
as estructuras normati vas. Los aspectos 

"lámicos de la ident idad se e xpresan en 
resignificación de lo heredado para así, 

er  constru i r  u na subjetiv idad prop ia. Es 
eci samente esta capacidad de apropiarse 

� un sentido la que permite establ ecer las 
tancias con otros s ignificados dados a l  
bajo por otros trabaj adores. Sean estos 

! t i m o s  l o s  m a e s t ro s  p a p e l e ro s  o l o s  
e n e s  q u e  i n g re s a n  a t r a b aj ar a l a  

� m presa. 
D i c h a  s u bj e t i v i d ad e s  p o s i b l e  

mbién gracias a l a  d i mensión temporal 
e la ident idad . Es dec i r, para que haya 
odido ex presarse fue necesario q ue los 

rabaj adores dotaran de u n  sent ido part í-
. 1.. u l a r  a s u s  t r a y e c t o r i a s  l abora l e s .  La 

ident idad como constru c c i ón de subjet i -
idad i mpl ica necesariamente u n  proceso 

� un t iempo de const rucc ión . Es preciso 
pues, hacer referencia a l as d i mensiones 
temporales y re laci onales de su constru 
c c i ó n . L a  t e m p o ra l i d ad ,  ret o m a n d o  a 

immel 1 4 , es conten ido de realidad conden
ado. es dec ir, el  t iempo de construcc iót 

de la identidad no es u n  tiempo cronológico, 
i no un t iempo de sentido. Por e l l o, para 

an a l i zar la i d e n t i d ad profes i o n a l  como 
.. u bj e t i v i d ad i n tegradora,  más q u e  l a s  
marcas cronológicas e n  las trayectorias de 
vida de los sujetos, lo que interesa es buscar 
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el s i g n i ficado q ue é stas t i enen para l os 
i n d i v iduos. 

Las d i mensiones rel ac ionales de la  
i d e n t i dad adqu ieren t a m b i é n  un s t a t u s  
privi legiado en e l  anál is is  de l a  identidad 
profesional como subjetivi dad, porque es 
por i ntermedio de e l l as que se e labora dicha 
subjet ividad. 

A l  movil izarse l a  identidad como 
subjet iv idad i ntegradora se expresaron los 
aspectos más conservadores de l as referen 
cias identitarias. Conservadores en e l  sentido 
de aspectos reaseguradores de un contenido 
que integra y que protege del cambio. Con 
esto ú lt imo no estamos planteando que los 
trabaj adores no hayan i ntentado adaptarse a 
las nuevas situaciones en el espacio de trabajo, 
s i n o  que ante l o s  cambios,  l a  i d e n t i d ad 
profesional se mov i l izó para reasegurar una 
identificac ión q ue los col i gaba. 

La mov i l i zación ident i tari a desde 
los aspectos i ntegradores, no debe opacar
nos dos grandes problemas q u e  estaban 
p o n i e n d o  e n  c u e s t i ó n  l a s  refere n c i as 
identi tarias de l os trabaj adores, a saber: los 
n i v e l e s  de c o n o c i m i e n t o  q u e  e s t a b a  
e x i g i en d o  l a  e mp r e s a  y e l  i n g re s o  d e  
jóvenes. Planteamos esto porque s i  bien e 
compre n s i b l e  l a  ex p re s i ó n  h o moge n e i 
zadora de l a  defi n ición d e  s í  como respuesta 
ante los cambios y los mecan i smos para 
j ust ificar por ejemplo la i nc l u s i v idad de los 
jóvenes en e l  "ser papel eros", o bjet i va
mente estos eran problemas q ue estaban 
c u e s t i o n an d o  l os c o m p o n e n t e s  de esa 
subjet iv idad constru ida a l o  l argo de l as 
trayectorias l aborales.  

b) la m o v ilización de la iden tidad 

profesional como recurso para e valuar los 
cambios 

Los conten idos que los trabajadores 
l e  dan a su ident idad profes ional  es un 
referente con el cual  evaluaron los cambios 

1 1  Dubet. op.ci1., págs. 520-525 . 
14 George Simmel .  El individuo y la libertad. 

Ensayos de crítica de la cultura, Ed i c i ones 

Península, Barcelona, 1 986, pág. 77. 
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·o i o-técn icos que v i v ían en e l  prop1 
. ector de trabajo o e n  otros ·ectore . La 
identidad se movi l i zó como recur. o para 
dar cuenta del sentido del cambio y el efe w 

que este tenía o podría tener en e l  trabajo 
prop i o .  

En tanto q u e  l a  identidad profe · io
n a l  se mov i l i za como rec urso, con t i tu> e 
u n  refe re n t e  de sent ido p ara e tablecer 
confrontaciones entre l a  forma de hacer e l  
trabaj o  antes de producido e l  cambio ) la  
forma de real izarlo bajo las n uevas pauta 
que el cambio trae aparej ado. Al mov i l i zar 
la ident idad como recu rso, los trabajadore 
señalan los aspectos en los que perc i ben 
tener más prob lemas para l a  adaptac ión a 
l o s  m i s m o s .  L a s  d e m a n d a s d e  ma; or 
capac i tac ión son el  ej e pri n c i pa l  de l a  
con frontación en tre e l  saber que s e  po. ee > 
e l  que requ iere e l  cambio.  

La identidad profesi onal  mov i l i
zada como recurso es u n  insumo cognit ivo 
para l o. trabajadores .  Es decir, con. t i tu}e 
un campo de refere ncia  desde donde lo.  
-.ujetos con struyen us percepcione sobre 
l o  c a m b i o  . .  M ov i l i zada de esta forma. 
de de la identidad se lee y se i nterpreta l a  
n ue' a 1 tuación l abora l . Nosotros tomamo 
aquí e ta  idea de estudiar la identidad como 
re u r  o p e ro n o s  d i s t a n c i a m o s  de l a  

i temat i zación teórica que hace Dube t 1 5  
uando refiere a l a  perspect iva de e tudiar 

la 1dent1dad orno rec ur o para l a  acción o 
�orno re r o de poder que es mov i l i zado 
p ra el 1 = r') de un fi n .  Nos interesa pues 
re a a r  un a p e c t o  de e s a  n oc i ón de 
re 'Ur o. e) Ut. on t i  tu  ye para nosotros otro 
pi l ar de 1 11 trucc1ón soc ia l  de real idad 
por parte de 1 ujetos .  En t a l  sent ido,  
p l anteamo que 1 ide ntidad es u n  recurso 
mov i l i zable en e l  ampo cogn it ivo. 

Lo ambio ocio-téc n icos son 
evaluado. de. de la refere ncias construidas 
a l o  l argo de la tra;. e tona .  e decir, desde 
un sentido que lo- trabaJadore e l aboraron 
y q ue l e s  da conte n ido a u-. v i ve n c i as 
labora les .  El probl e ma que e p lanteó fue 
que la n ueva . ituación.  no era comprensib le  
solamente desde ta le  referencia . 
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e )  la m ovili::.ación de la ide n tidad 

profi iorzal como sentimiento 
L a  i d e n t i d a d  p r o fe s i o n a l  s e  

mo 1 l i zó c o m o  e n t i m i e n t o .  E l  s e n t i r  
� n u u� e u n a  d i mensión de la identidad 

-e 10nal : e e sentir  se movi l izó e n  un 
m mento en que por l as características de 
lo a m b i o  . - e s p e c i a l m e n t e l o s  
e n ló=i o duro. - es recuperado por los 

J dore o rno . ent imien to de perte
i a u n a  c ategoría profe s i o n a l :  l os 

J dore de l pape l .  
Como ex pre. ión d e  quien uno es 

e lo a 'ect irn. la  mov i l i zac i ó n  ele l a  

u e penenc1a . . 
Lo trabajadores de FANAPEL se 

efinen como profesionales en su l abor. 
1 entido. -;u act ividad l aboral cons-

i u _  e una profe s i ó n .  Los a portes d e  l a  
rn e ri te i n terac c i o n i s t a  s i mb ó l ica  e n  

é r m i n o  d e l  e t a b l e c i m i e n t o  d e  n o  
d i  i n  1 o n e  e n t re o c u p ac i o n e s  y 
p r  fe 1 0n e  - n o .  d a n  u n  b u e n  m a rco 
mrerprecar1 o de e. ta. act iv idades de trabajo 
que _on ' iYenc iada como profesiones.  E l  
-. e r  pape l e ro c o n  t i t u ye e n t o n c e s  u n a  
« acegorí:l profe ionab> e n  e l  espac i o  ele 
- ign ificado e laborado por l o. sujetos . Esta 
con. rrucc 1ón. que denota u n a  autocatego
rización en el e pacio de l a. re l ac i o n e s  
l aboral e  en l a  fábrica. e ext iende a los 
e. p a c i o  no p r o fe s i o n a l e s  d e  l o s  
trabaj ad ores d e  FA1 APEL. La autocate
gor i zac i ó n  p rofe i o n a l  c o n s t i t u y e  u n a  
referencia con l a  cual  «Se presentan e n  l a  
vida cotidiana».  

" Dubet. op.ca. págs. 5 25-530. 
1 "  Natha l i e  Heinich.  «Fac;ons c.r <ctrc> écrivai n .  

L' i tl e n t i t é  pro fc s s i o n n e l l e  e n  r é g i m e  d e  

s i ngu lari té».  REVL'F FRA\l�'A ISE DF SOCIOLOC. 1 1 ' .  
X X XV I .  1 995.  pág.5 1 9. 
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El s e n t i rs e  p a p e l e ro s  c o m o  
1ón de u n a  forma d e  identi ficación 

e. e ... pac i o  laboral ,  constituye un vector 
en! lficac ión social  de los sujetos. Pero, 
rabaj adores, además de desarro l l ar u na 

n 1dad la boral espec ífica, son padres, o 
dos. o m i l i tantes, o ad h i eren a algún 
do poi  í t ico o a a lguna rel i gión , son 

=uayos,  de J u a n  Lacaze, etc . Estos 
aplcs vectores, en los que l os i ndiv iduos 
rro l lan sus re laciones soci ales, consti-

- en u n  m a p a  m u l t i d i m e n s i o n a l  de 
-- '"ere n c i a  en l a  i d e n t i dad soc i a l  d e  l o s  

E l  s e n t i r se p a p e l e r o s  a p arece 
_ :trec hamente v i ncu lado con las formas de 

er ser" y "saber h acer" en el trabajo.  
_ ,ienten papeleros porque se sientieron 

peleros du rante la trayectoria l aboral . El 
-. ot i m i e n t o  q u e  fo r m ó  p a rt e  d e  l a  

-�n strucción de l a  identi dad pro fesional de 
t ra b aj ad o re s  de FA N A P EL ,  e s  

a t i v i zad o y h a  p e rd i d o  s e g ú n  l o s 
aj adores la intensidad que tuvo en otros 

m e n t o s .  A pesar de q u e  el "orgu l l o  
'"' .pel ero" c o m i e n z a  a resquebraj arse a 
·- �usa de la clesmotivac i ón que sienten l os 

baj adore s ,  c o n s t i t u y e  u n a  d i me n sión 
ect iva iclentitaria que se potencia ante los 
mbios .  De i gu al forma que ese senti-
1ento coaligó en e l  pasado una forma ele 

entir l a  l abor profesional , en los momentos 
e cambios socio-técn icos, el sentir  también 
usca expresarse en térm inos colectivos. 

El sentimiento u ne porque u n i ó, y 
,_ - teóricamente comprens ible que ante los 
- �mbios, el  primero se exprese movi l i zando 
::. -.entido afectivo de la v icia v iv ida en e l  
::.'pac io de trabajo .  En el  sent irse papelero 

nYerge u n a  h i stor ia  c o mpart i d a  y u n  
re se n te perrneado por  l a  i n segur idad .  

Probablemente esa h i storia, ese pasado, no 
J) a siclo tan épico corno los trabajadores 

') re l atan . Pero la necesidad de certezas 
ntológi cas l levó a que se ex presara en 
quel presente con un sentido de grandi-

uencia. Más allá de esto, ese sent im iento 
�' constituti vo de la real idad afectiva de los 
rabajadores. De hecho no i nteresaba cuanta 
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verdad h ab ía en esa h i storia rev isada en un 
presente que desestabi l izaba. La verdad que 
i nteresaba era la que construyeron y dotaron 
de sentido los sujetos en el curso de sus 
v i das l aborales.  

A modo de conclusiones 
Desde los conten idos dados a las 

noci ones art icu l adoras de "la defi n ic ión de 
s í" los trabaj adore s  exponen los compo
nentes  centra les  d e  s u s  refere n c i a s  ele 
identificac ión con la act i v idad l aboral . El 
n úc leo centra l  de tensión que se expresó 
ante los cambios, fue el  c uestionamiento 
del saber profesional valorado por los traba
jadores y los nuevos saberes demandado .. . 

Ante l os cambios soc io-técn icos, 
-que c uestionan l as formas trad ic ionale� 
de organ i zar el  trabajo, pasando a trabaj ar 
e n  e q u i p o s  o c u a n d o  se i n c o r p o ra n  
máq u i n a s  m á s  m o d e rn a s  o c u a n d o  se 
reestructuran l as formas de superv is ión ,  -
los trabaj adores confron tan l as e x i gencias 
que estos i mp l ican, desde los referentes q ue 
les dieron certezas en otros momentos de 
sus experiencias laborales .  Y l o  resaltamos, 
l o  an terior, no su pone que n o  h ayan hecho 
todos los esfuerzos para adaptarse a l as 
n u evas formas de t rabaj o .  El pro b l e m a  
r a d i c ó  e n  q u e  e s o s  c a m b i o s  fu e r o n  
evaluados desde l o s  componentes concep
tuales que ciaban conten ido a una referencia 
i d e n t i t ari a q u e  e ra fu n c i o n a l  en o t ro 
esquema de organización del  trabajo.  

Frente a los cambios soci o-técn i
cos,  la ident idad profesional  se ex p resó 
m o v i l i zá n d o s e  c o m o  s u bj e t i v i d a d  
i ntegradora, como recurso para evaluar l as 
s i tuaciones del cambio y como sentimiento. 
La identidad se ex presó reasegurando los 
contenidos  de s i g n i ficado que en otro s  
momentos fueron consi stentes,  pero q u e  
c o n  l o s  cambios, eran cuesti onados p o r  l as 
nue vas pautas de organización del trabajo.  

D e s d e  e s t a s  tres fo r m a s  el e 
mov i l i zac ión y e x p res ión i d e n t itaria,  se 
l e v a n t ó  u n a  i d e n t idad profe s i otJ a l  q u e  
paradój i c amente  i ba e n  c a m i n o  a ser 
reconfigurada.  La identi dad p rofesional se 

• 
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ex pre ó desde los aspectos a eguradore � 
e s t o  e s  c o m p re n s i b l e ,  p o r q u e  e l  ·· e r  
profesional" para los trabajadore . .  eguía 
siendo aquel que con struyeron a lo largo 
de u s  trayectorias como trabaj adore. de 
FANA PEL . Como corol ario de e.  to. la 
identidad se e x presó defendiéndose pue'-. 
de los riesgos de quedar vacía de conten ido. 

La identidad profesional estaba en 
un i mpasse, pero era u n  impasse donde .e 
tensaba u n a  i d e n t i d ad poseíd a  c o n  u n a  
p o  i b l e  fut u ra i d e n t i d a d ,  y i b i e n  u 
c o n t e n i d o  e ra s i g n i fi c a d o  d e s d e  l o .  
c o n t e n i d os d ad o s  a n t e r i o r m e n te a l o  
cambios, los trabaj adores estaban dando 
señales de que era prec iso res i gn ificarla .  

E l  t iempo que requ iere l a  recon
figuración i dentitaria no es equi parable al  
t i empo de l a  adaptación comportamental a 
l as nuevas s ituac iones de trabaj o .  Por el lo .  
los  trabajadores pudieron hacer sus trabajo 
bajo los nuevos parámetros de organ iza
c

.
ión, con problemas, con dificultades .  Pero. 

la i de nt idad profesional seguía aferrada a 
l a. formas anteriores de conten ido. 

o podemos afi rmar hoy, que Ja: 
identidades profes ionales se ex presen de 
i g u a l  for m a  q u e  l o  h a c ía n  en aq u e l l a  
co� untura. donde los cambios estaban en 
plena pue. ta e n  marcha, y donde sus efecto. 
e taban a flor de pie l .  Esto ú l t i mo, porque 
no otro entende mos que l as identidade. 
profe 1 0 n a l e .  o n  d i n á m i c a s ,  y porque 
pueden re onfigurar e y redefi n i rse . 

L identidades profesionales se 
o n .  tru � en � e dotan de contenido e n  

función d e  l o  refe re ntes que s o n  s ignifica
t ivo para l o  rraba_1adore . .  Por esto, s i  los 
referente m utan � e ras mutac iones son 
res i g n i fi c ad a  por lo t rabaj adores ,  l o s  
ú lt i mo tendrán la po i b i l idad de rever sus 
defi n i c ione . d e  _ í Deci mo. pos i b l idad ,  
porque teóricamente n o  u b i camos a l a  
identidad determinada por l a  e tructura. 
soc iales ni como producto de expresiones 
efímeras. Es dec ir, lo  trabajadores. en tanto 
sujetos que . e produ cen a í m ismo<; y a 
sus real idades . ociale . podrán o no podrán 
darse u n a  nueva defi n ición de í. 
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E. en la pos i b i l idad de darse u n a  
. .  nue' a defi n i c ión de sí"  donde se ubica e l  
meo l l o  d e l  problema de l a  reconfiguración 
de l a  identidades profes ionales.  En su ma, 
1 e onfigurac ión e tará atada a un proceso 
en el cual e construya un n uevo sentido 

e qu 1ene on e l lo  como profesionales, 
ra l o  cual .erá preci so dotar de nuev<is 
1 u l a  ione conceptuales s ignificativas a 

u la or profe. ional . 
Por ú l t i m o .  q u i s i é ra m o s  d ej a r  

e tado aqu í  ere puntual i zaciones. 
La pn mera, t iene que ver con u n a  

e= unra que dej amos abierta.  A saber :  
ómo in 1d 1rán lo cambios en l as referen

identitana. del  trabajo en la identidad 
ial  de l o  u jeto ? Esta pregu nta, nos l a  
e mo no ólo para l o  trabaj adores d e  

F.-\ '.:\PEL. · i no que la dejamos p l anteada 
com una imerrogante general i zable a otras 
e penen ias empre ariales de i m p lementa-

1 ó n  de a m b i o  oc i o - té c n i c o s  y d e  
redefini  1ón d e  l a. formas de organ i zar e l  
rabajo. � a  q u e  e l  trabajo es u n a  activ idad 

generadora de iden tidad soc i a l .  
L a  _ egunda puntual i zación refiere 

a la  in� 1  tencia de abordar las d i mensiones 
no económica del  trabaj o  como campo 
problemático. l a  que req u iere n  a n uestro 
entender. una mayor atención académica y 
también una mayor ·en s i b i l idad soc ial  y 
pol ít ica. 

La tercera refiere a l a  ut i  1 idad del  
concepto de identidad e n  e l  marco de las 
ciencia soc iale, . La noc ión de ident idad 
genera atracción y polémica, pero el  costo 
de . u uti l idad en nue t ras d i sc i p l i n as,  debe 
pagarse con rigor crít ico .  Corno rec u rso 
teóri co,  la pote n c i a l idad h e u ríst ica d e l  
concepto de ident i dad e tá i n d i so l u b le
mente 1 igada a l a  tarea de c l arificar y acotar 
cómo se uti l i za .  

Ante u n a  v i .  ión mayoritari ame n te 
compartida en lo. ámbitos académicos, de 
cris is  de l a. identi dades, resurge, a nuestro 
entender, l a  urge n c i a  de la pregu nta por 
estas ú l t i m a s .  Nos e n c o n trarnos en u n  
contexto priv i legiado para darle d i namismo 
al concepto en cue t ión,  pre tos a rec i b ir 
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e' de su const ante transfor-
1 lo" e�pacios que tradicional-

1eron contenido a las formas de 
1cac 1ón religiosa, política, laboral, 

eh.. . -.e estün resquebrajando. ¿No se 
n _::e'-tando nuevos espacios desde 

e: reconfiguran las identidades y 
f 1rmas de expresión de las mismas? 

rj que hemos estado aprisionados en 
epto de ident idad que la concebía 

e\pres ión un itar ia, total, inflexible, 
1::a. ) por lo tanto con una ya caduca 

d analítica? El concepto de identidad 
t i  para las c ienc ias sociales, no 
'lle, hay que repensarlo desde nuevas 

_ � .i '  ) desde n u evas d imensiones, y 
1.. nar siempre, desde que óptica y para 
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Desde una perspectiva constructivista de la identidad profesional, -entendida 
esta última como "definición de sí" que se dan los sujetos desde su actividad 
laboral- recomponemos los elementos que constituyen los contenidos de la misma 
y las formas de expresión y mov ilización identitaria ante las situaciones de cambios 
socio-técnicos vivenciadas por trabajadores de la papelera uruguaya Fáhrica 
Nacional de Papel. A la luz de tal noción de identidad, planteamos como un 
tóp ico central ele los procesos ele reconfiguración, la res ignificación de los 
contenidos identitarios por parte de los sujetos. Ello nos lleva a sostener que la 
difícil tarea de construcción de una nueva "definición de sí" supone un proceso en 
el cual los trabajadores se doten de un nuevo sentido sobre qu ienes son ellos como 
profesionales. 

Palabras claves: identi dad, ident idad profesional, tra bajo, reconfiguración 

i dentitaria, ca m bio socio-técnico, sector papelero + 

33 

• 




