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Re su men

Los jó ve nes son el seg men to so cio la bo ral más afec ta do por el de sem pleo y
la pre ca rie dad la bo ral, con im pac tos di fe ren cia dos en re la ción con sus ca rac-
te rís ti cas so cio de mo grá fi cas y de ca pi tal hu ma no, así como con las par ti cu la-
ri da des del mer ca do de tra ba jo en los dis tin tos sec to res so cioe co nó mi cos en
los que se in cor po ran la bo ral men te. El pre sen te ar tí cu lo par te del su pues to
cen tral de que con el ac tual mo de lo so cio la bo ral neo li be ral ba sa do en tra ba jo
fle xi ble, pre ca rio, ines ta ble e in se gu ro, y tem po ral, se ha ge ne ra do una nue-
va cul tu ra la bo ral y, con ella, se han mo di fi ca do los me ca nis mos y fuen tes
tra di cio na les en tor no a los cua les se pro du cen y re crean nue vas iden ti da des
la bo ra les, per so na les y so cia les. A par tir de di cho su pues to, se ana li zan los
pro ce sos de cons truc ción de las iden ti da des la bo ra les de los jó ve nes tra ba ja-
do res asa la ria dos que en fren tan con di cio nes de pre ca rie dad la bo ral en Mé-
xi co. El es tu dio se apo ya en una me to do lo gía de tipo cua li ta ti va a par tir del
aná li sis de un es tu dio de caso de una mues tra no pro ba bi lís ti ca de jó ve nes
pro ce den tes de la re gión cen tral de Mé xi co. Con clu ye que si bien el ca rác ter
ge ne ral men te ines ta ble y tran si to rio de los pues tos de tra ba jo per tur ba sus
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pro yec tos de de sa rro llo per so nal, fa mi liar y so cial para ellos y su en tor no
cer ca no, los jó ve nes aún le otor gan va lor, sen ti do e im por tan cia al tra ba jo a
tra vés de sus ex pe rien cias la bo ra les y per so na les que ad quie ren a par tir del
pro ce so de so cia li za ción en el tra ba jo mis mo.

Pa la bras cla ve: Jó ve nes; pre ca rie dad la bo ral; de sa lien to la bo ral; cri sis de
iden ti dad.

La bor Pre ca rious ness and Iden tity Cons truc tion
In Me xi can Youth

Abs tract

Youth are the most af fected socio- labor seg ment by un em ploy ment and
la bor pre cari ous ness, with dif fer ent im pacts ac cord ing to their so cio de mo-
graphic and hu man capi tal char ac ter is tics as well as the par ticu lari ties of
the la bor mar ket in the dif fer ent socio- economic sec tors in which they are in-
cor po rated. This pa per as sumes that, within the cur rent neo liberal socio-
 labor model based on flexi ble, pre cari ous, un sta ble and un as sured work, a
new la bor cul ture has emerged, modi fy ing the tra di tional sources and
mecha nisms to wards la bor, per sonal and so cial iden ti ties are pro duced and
rec re ated. Based on this as sump tion, the pa per ana lyzes the pro cesses of la-
bor iden tity con struc tion of the young sala ried work ers that face pre cari ous
la bor con di tions in Mex ico. The study is based on a quali ta tive meth od ol ogy
based on the analy sis of a case or sam ple of young peo ple from the cen tral re-
gion of Mex ico. It con cludes that al though the gen er ally un sta ble and tran si-
tory na ture of the jobs dis rupts the per sonal, fam ily and so cial de vel op ment
proj ects of young peo ple and their im me di ate sur round ings, they still give
value, mean ing and im por tance to work through their work ex pe ri ences and
per son ali ties that they ac quire in the pro cess of so ciali za tion at work it self.

Key words: Youth; la bor pre ca rious ness; la bor dis cou ra ge ment; iden tity
cri sis.

In tro duc ción
Los jó ve nes con for man un gru po

so cial al ta men te vul ne ra ble, ex pues to
en mu chos sen ti dos a las con tin gen-

cias ge ne ra das por las trans for ma cio-
nes eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les.
Viven en una so cie dad dia me tral men-
te di fe ren te a la de sus an te ce so res,
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con las ven ta jas que im pli can las po si-
bi li da des de ac ce so a es truc tu ras de
opor tu ni da des más am plias; pero a la
vez, en cir cuns tan cias de ma yor com-
pe ten cia y más ex pues tos a los ries gos
de ex clu sión so cial. Su in ser ción en el
mer ca do de tra ba jo es una pro ble má-
ti ca cre cien te so bre la que in ci den el
de sem pe ño de la eco no mía, en lo que
co rres pon de a la ca pa ci dad de ge ne ra-
ción de em pleos y a la ca li dad de los
mis mos, su ma do a la di ná mi ca de mo-
grá fi ca, da dos el des pla za mien to en la
es truc tu ra de eda des y el in cre men to
re la ti vo de la po bla ción en edad de
tra ba jar.

El mo de lo la bo ral vi gen te en Mé xi-
co in tro du jo cam bios im por tan tes en
las for mas de or ga ni za ción y ges tión
del tra ba jo. Las nue vas re la cio nes la-
bo ra les im pli can es truc tu ras ocu pa-
cio na les muy dis tin tas a las que ca-
rac te ri za ron al mo de lo de Es ta do de
bie nestar pre vio. La fle xi bi li za ción la-
bo ral mo di fi có las for mas tra di cio na-
les de con tra ta ción y uso de la fuer za
de tra ba jo, sus ti tu yen do el em pleo

per ma nen te “nor mal” por otras for-
mas atí pi cas de ocu pa ción, en tre las
que des ta can el em pleo por con tra ta-
ción tem po ral y el tra ba jo a tiem po
par cial, así como la pro mo ción del au-
toem pleo. La nue va or ga ni za ción del
tra ba jo mo di fi có no sólo el ám bi to de
lo la bo ral, sino tam bién tras to có otras
es fe ras de la vida so cial, y lle vó a crear
nue vos es ti los de vida que mo di fi ca-
ron los mar cos de re fe ren cia en los
pro ce sos de cons truc ción de las iden ti-
da des per so na les y so cia les. En este
es ce na rio, par ti cu lar men te los jó ve-
nes bus can otros es pa cios y re fe ren tes
de sen ti do, ya no los tra di cio na les —la
fa mi lia, la es cue la, el de por te, el tra-
ba jo—, por lo que se po dría ha blar de
un nue vo en tor no de re fe ren cia iden-
ti ta rio, con nue vas for mas de con su-
mos so cia les y cul tu ra les, in di vi dua-
les y co lec ti vos, de ri va dos del “no tra-
ba jo” o de las con di cio nes de in se gu ri-
dad la bo ral que en fren tan1. El con tex-
to de de sem pleo, pre ca rie dad y ex clu-
sión la bo ral casi “ru ti ni za da” de ter-
mi na en los jó ve nes nue vas tra yec to-
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1 Con la mo der ni dad, el tra ba jo pasó a re pre sen tar la prin ci pal he rra mien ta para en-
ca rar el des ti no y for jar la iden ti dad per so nal y so cial. De ahí que, se gún Zyg munt
Bau man (2003: 49-50), la cons truc ción de iden ti dad “tuvo como de ter mi nan tes prin-
ci pa les la ca pa ci dad para el tra ba jo, el lu gar que se ocu pa ra en el pro ce so so cial de
pro duc ción” y el pro yec to de vida ela bo ra do en tor no a ello. Lo que im pli ca ba que
“una vez ele gi da, la iden ti dad so cial po día cons truir se de una vez y para siem pre,
para toda la vida”. No obs tan te, con la emer gen te fle xi bi li za ción y des re gu la ción del
tra ba jo in tro du ci da con la glo ba li za ción neo li be ral, “la pers pec ti va de cons truir, so-
bre la base del tra ba jo, una iden ti dad para toda la vida ya que dó en te rra da de fi ni ti-
va men te”, par ti cu lar men te para los jó ve nes que se in cor po ran al mer ca do la bo ral.
Con gruen te con ello, lo que se pro du ce es una iden ti dad “iti ne ran te”, efí me ra, vo lá-
til, de cor to pla zo y pre ca ria y, en ese sen ti do”, abier ta “a to das las op cio nes”.



rias vi ta les2 (We ber, 1984; Bau man,
2003; Bour dieu, 1990; Wort man,
2001; Fi tous si y Ro san va llon, 1997;
Du bet y Mar tuc ce lli, 2000).

Este ar tí cu lo par te del su pues to
cen tral de que el ac tual mo de lo so cio-
la bo ral neo li be ral ba sa do en el tra ba jo
fle xi ble, pre ca rio, ines ta ble e in se gu-
ro, ha ge ne ra do una nue va cul tu ra la-
bo ral y, con ella, se han mo di fi ca do los
me ca nis mos y fuen tes tra di cio na les
en tor no a los cua les se pro du cen y re-
crean nue vas iden ti da des per so na les,
la bo ra les y so cia les en gru pos eta rios
es pe cí fi cos como el de los jó ve nes ex-
clui dos del mer ca do de tra ba jo (Cas-
til lo, 2017). Esta in ves ti ga ción in ten-
ta res pon der en qué me di da la pre ca-
rie dad la bo ral im pac ta en los pro ce sos
de con so li da ción, mo di fi ca ción y cri sis
de las iden ti da des la bo ra les, per so na-
les y so cia les de los jó ve nes tra ba ja do-
res me xi ca nos, y cómo y en tor no a qué
di cho gru po cons tru ye sus nue vas
iden ti da des. Si asu mi mos -c omo en
efec to lo ha ce mos-, que el tra ba jo ha
per di do cen tra li dad como ele men to
cons ti tu yen te iden ti ta rio, la pre gun ta
que ine vi ta ble men te toca en fren tar:

¿s obre qué as pec tos en ton ces se fun-
dan las iden ti da des de los jó ve nes
hoy?3 (Wort man, 2001; Bau man,
2003; Du bet y Mar tuc ce lli, 2000).

A fal ta de in for ma ción cuan ti ta ti-
va o ba ses de da tos que con tem pla-
ran las va ria bles con si de ra das y per-
mitie ran es ta ble cer re la cio nes em-
pí ri cas en tre ellas, se rea li zó el es tu-
dio si guien do es tra te gias de me to do-
lo gía cua li ta ti va, a par tir de un es tu-
dio de caso cons trui do so bre una
mues tra no pro ba bi lís ti ca de jó ve nes
-de en tre 14 y 29 años- de sem plea-
dos, em plea dos “re gu la res” y pre ca-
rios de la re gión cen tro de Mé xi co
-Est ados de Mé xi co, Ciu dad de Mé xi-
co, Pue bla y Tlax ca la-; apo ya do en
en tre vis tas es truc tu ra das y semi es-
truc tu ra das en fun ción de los ob je ti-
vos y pre su pues tos teó ri cos del tra-
ba jo. El ar tí cu lo se es truc tu ra en
tres apar ta dos: el pri me ro, que plan-
tea la pro ble má ti ca del em pleo y la
pre ca rie dad la bo ral de los jó ve nes
en el con tex to del mo de lo eco nó mi co
neo li be ral fle xi bi li za dor; el se gun do,
que ana li za los pro ce sos de cons truc-
ción de iden ti dad de los jó ve nes en el
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2 En el mo de lo de so cie dad an te rior, muy no to rio du ran te el pe rio do de Es ta do de bie-
nes tar, ha bían “tra yec to rias re la ti va men te cla ras” vin cu la das a las vo ca cio nes y la
for mación pro fe sio nal de los jó ve nes; hoy en día, por el con tra rio, “exis ten can ti dad
de tra yec to rias poco cla ras” (Bour dieu, 1990: 167).

3 Se tra ta como se ña lan Baca, Cas til lo, Vé lez y Ar za te (2011: 81) de re cu pe rar “los sig-
ni fi ca dos que los su je tos atri bu yen a sus ac cio nes, pero al mis mo tiem po, tam bién el
con tex to: los con di cio na mien tos so cia les y ma te ria les con y en los que in te rac túan
los su je tos son fac to res ‘cl ave’ para el acer ca mien to a la com pren sión de esos sig ni fi-
ca dos, es de cir: el es pa cio so cial tie ne una fun ción en la for ma ción de las iden ti da des
de los su je tos, sin ol vi dar las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas in di vi dua les de cada
quien que le atri bu yen el sig ni fi ca do par ti cu lar al fe nó me no que […] in te re sa ana li-
zar a tra vés de las en tre vis tas”.



mar co de in ser cio nes la bo ra les pre ca-
rias; y, el ter ce ro que plan tea, apo ya-
do en evi den cias em pí ri cas, el en tor no
de cri sis iden ti ta ria y la emer gen cia
de nue vas for mas de iden ti da des frag-
men ta das en Mé xi co.

1. Jó ve nes, tra ba jo
y pre ca rie dad

La “ju ven tud”, como con cep to, hace
re fe ren cia a una de las eta pas bio ló gi-
cas y tran si to rias de la vida hu ma na
de fi ni ble como un pe rio do tem pra no
de ella, que deja atrás la ni ñez y la
ado les cen cia para en trar a una nue va
eta pa más avan za da y com ple ja, ca-
rac te ri za da por la con clu sión de la ac-
ti vi dad es co lar, la in cor po ra ción al
mer ca do de tra ba jo y la con for ma ción
de un nú cleo fa mi liar. En esta eta pa
se as pi ra a ins tau rar un plan o pro yec-
to de vida, que exi ge te ner cla ro el rol
que se de sea asu mir en re la ción con
los dis tin tos miem bros de la so cie dad.
Así, se co mien zan a de fi nir por sí mis-
mos los pro yec tos de vida en re la ción
con el con tex to y las es truc tu ras de
opor tu ni da des que ofre ce la so cie dad,
como las ex pe rien cias, los co no ci mien-
tos al can za dos, las ha bi li da des e in te-
re ses per so na les.

Con el con cep to de jo ven es pre ci so
re co no cer una ca te go ría so cial men te
cons trui da (Le noir, 1993; Bour dieu,
1990): la “ju ven tud”, ori gi na da a par-
tir de los pro ce sos de so cia li za ción,
prin ci pal men te a tra vés de ins ti tu cio-
nes como la fa mi lia, el Es ta do, la re li-
gión, la es cue la, el tra ba jo, etc. En la
co ti dia ni dad, en los me dios de co mu-
ni ca ción y des de las di fe ren tes es fe ras

so cia les, se cons tru ye una ima gen
pre de ter mi na da de “la ju ven tud”, vin-
cu la da con la apa rien cia fí si ca, la for-
ma de ves tir, pen sar, ac tuar, es ti los
de con su mo, etc. No obs tan te, esa
ima gen no ne ce sa ria men te per mi te
co no cer los ro les que los jó ve nes de-
sem pe ñan en re la ción con su con tex-
to, sus de man das y ne ce si da des. En
su cons truc ción, se re quie re co no cer y
re co no cer las ne ce si da des so cia les
“con cre tas” de este seg men to po bla-
cio nal te nien do en cuen ta, ade más,
que se tra ta de un gru po so cial men te
he te ro gé neo, cam bian te y al ta men te
vul ne ra ble. Des de el pun to de vis ta de
Remi Le noir (1993: 65),

“no se pue de tra tar ‘la edad’ de los
in di vi duos como una pro pie dad in-
de pen dien te del con tex to en el que
ad quie re sen ti do, y esto tan to más
cuan to que la fi ja ción de una edad es
pro duc to de una lu cha que en frenta
a las di fe ren tes ge ne ra cio nes”.

La ca te go ría de “jo ven” o “ju ven tud”
hace re fe ren cia a otro en un mis mo u
otro con tex to de ter mi na do. De allí que
sea ar bi tra ria y re sul ta do de las lu chas
ge ne ra cio na les en tre los que lle gan y
pre ten den ocu par un es pa cio en la so-
cie dad y los que pre ten den man te ner-
se y no ser des pla za dos. Se gún Pie rre
Bour dieu (1990: 164 y 171):

“Siem pre se es jo ven o vie jo para al-
guien […] la ju ven tud y la ve jez no es-
tán da das, sino que se cons tru yen so-
cial men te en la lu cha en tre jó ve nes y
vie jos. [Por lo que] cada cam po [como
toda so cie dad] tie ne sus le yes es pe cí fi-
cas de en ve je ci mien to. Los jó ve nes se
de fi nen como los que tie nen por ve nir,
los que de fi nen el por ve nir”.
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El cri te rio del nú me ro de años de la
po bla ción jo ven, la edad, es uno de los
com po nen tes más uti li za dos en la cons-
truc ción de di cha ca te go ría4. No obs tan-
te, con gruen te con lo in di ca do, el “ser jo-
ven” en tra ña otras con no ta cio nes que
“la edad” no re fle ja, re fe ren tes a las in-
quie tu des, re tos, con duc tas, for mas de
pen sar y ro les que de sem pe ña el in di vi-
duo den tro de la so cie dad5. En cuan to a
la in ser ción al mer ca do la bo ral, cabe se-
ña lar que ésta au men ta a me di da que
in cre men ta la edad de las per so nas;
aun que tam bién, a ma yor edad, la par-
ti ci pa ción sue le ser más res trin gi da y
aco ta da por las po si bi li da des de in ser-
ción que ofrez ca el mer ca do la bo ral. A
me nor edad, la rea li dad la bo ral es muy
in cier ta, con em pleos in te rrum pi dos y
dis con ti nuos, y, ge ne ral men te, más
pre ca rios6.

Des de hace al gu nos años, de mó gra-
fos, eco no mis tas, en tre otros es pe cia-
lis tas (Saad, Mi ller, Mar tí nez y Holz,
2008; Pin to Agui rre, 2015; Cas til lo y
Vela, 2005), han plan tea do la exis ten-
cia del lla ma do “bono de mo grá fi co”,
que no es otra cosa que la po bla ción en

edad pro duc ti va, que de man da al sis-
te ma eco nó mi co su fi cien tes pues tos
de tra ba jo para cu brir la ofer ta; exi-
gen cia en gran me di da in sa tis fe cha,
de bi do a los de se qui li brios en tre la
ofer ta la bo ral ex ce di da y las po si bi li-
da des de ge ne ra ción de em pleos del
mer ca do, que en el con tex to del mo de-
lo neo li be ral asu me como par te de las
es tra te gias de acu mu la ción el des pi do
y la re duc ción de pues tos de tra ba jo
así como la des re gu la ción y pre ca ri za-
ción de los em pleos ofre ci dos. Val le
(2006) ar gu men ta que en los úl ti mos
años el mo de lo ca pi ta lista en la re gión
y el mun do no ha po di do em plear a la
fuer za de tra ba jo dis po ni ble y que el
con se cuen te de sem pleo afec ta prin ci-
pal men te a los jó ve nes.

En suma, Mé xi co, como los de más
paí ses de Amé ri ca La ti na que aco gie-
ron el mo de lo eco nó mi co neo li be ral,
en fren ta un cre cien te de te rio ro de las
con di cio nes del mer ca do de tra ba jo y
con ello de las con di cio nes de bie nes tar
de los tra ba ja do res, de bi do a las di fi-
cul ta des del mo de lo para ge ne rar
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4 Con gruen te con ello, la En cues ta Na cio nal de Di ná mi ca De mo grá fi ca (Ins ti tu to Na-
cio nal de Es ta dís ti ca y Geo gra fía, INEGI, 1997) de fi ne al “jo ven” como el sub gru po
po bla cio nal com pren di do en el ran go de en tre 15 y 29 años.

5 Nauhardt (1997: 39) se ña la que “así jo ven y ado les cen te, y tam bién ado les cen cia y
ju ven tud, son si nó ni mos de apren diz, no vi cio, inex per to, de sa rro llo, cre ci mien to, in-
ma du ro, ver de, etc., en tre otras mu chas de no mi na cio nes que re quie ren com ple men-
ta rie dad; es de cir, to das las de no mi na cio nes pre su po nen que el jo ven no está com-
ple to, que está en una eta pa de ‘lle gar a ser’”.

6 En el caso par ti cu lar de Mé xi co, el INEGI de fi ne a la po bla ción en edad de tra ba jar o
edad ac ti va des de los 14 años, aun que la rea li dad es otra, de bi do a que, por ra zo nes
eco nó mi cas y so cia les, mu chos ni ños par ti ci pan de for ma efec ti va en el mer ca do la-
bo ral pre via men te, por lo ge ne ral en ac ti vi da des in for ma les vin cu la das con el tra ba-
jo “fa mi liar no re mu ne ra do” o como “ni ños de la ca lle”, ex plo ta dos por per so nas re la-
cio na das al “am bu lan ta je”, por ejem plo.



el vo lu men de em pleos for ma les y de ca-
li dad re que ri da para ab sor ber la cre-
cien te fuer za de tra ba jo. Si bien el
“bono” de mo grá fi co se sus ten ta, en
gran me di da, en el de sa co ple en tre ofer-
ta y de man da de tra ba jo pro duc to de las
con di cio nes de mo grá fi cas y cir cuns tan-
cias eco nó mi cas y so cia les, esto im pli ca
que di cho “bono” sólo ten drá un efec to
po si ti vo si las con di cio nes eco nó mi cas y
de po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les pro-
por cio naran a los tra ba ja do res una in-
ser ción pro duc ti va su fi cien te y de ca li-
dad en el mer ca do de tra ba jo. En este
en tor no, los jó ve nes han te ni do que
bus car otras al ter na ti vas de in ser ción
la bo ral, como el tra ba jo au tó no mo y el
am bu lan te, si tua ción que en mu chos
ca sos los ha lle va do a adap tar se e in clu-
so na tu ra li zar el he cho de ac ce der al
mer ca do de tra ba jo en con di cio nes de
con tra ta ción pre ca rias, dado el de sa-
lien to ge ne ra do, sa lir del mer ca do de
tra ba jo y sol ven tar sus “frus tra cio nes”
en el en tor no fa mi liar tron cal o re cu rrir
a otras fuen tes -i ncl uso los már ge nes de
la ile ga li dad-, para ob te ner in gre sos
mí ni mos para la sub sis ten cia (Oli vei ra,
2006).

El es ce na rio y des ti no la bo ral más
co mún y cre cien te de los nue vos tra-
ba ja do res que as pi ran a in gre sar al
mer ca do de tra ba jo es el de la pre ca-
rie dad u ocu pa cio nes al mar gen de la
nor ma ti vi dad la bo ral, que ex po nen a
los tra ba ja do res a una ma yor des pro-
tec ción de los de re chos la bo ra les, la

se gu ri dad so cial y tu te la sin di cal, con-
tras tes sa la ria les, fá cil ro ta ción, pero
fal ta de mo vi li dad as cen den te en los
pues tos de tra ba jo, ex ce si va du ra ción
de la jor na da la bo ral, con tra tos tem-
po ra les, una ma yor pro ba bi li dad de
su frir ac ci den tes en los tra ba jos, en-
tre otras si tua cio nes de in de fen sión
la bo ral. Es tos in di ca do res de la pre ca-
rie dad in flu yen ne ga ti va men te en la
ca li dad de vida de los tra ba ja do res, fe-
nó me no que no sólo im pli ca ines ta bi-
li dad y des pro tec ción la bo ral -lo que
no es me nor-, sino que ade más re per-
cu te en las con di cio nes so cia les y la
po si ción que ocu pa el tra ba ja dor tan to
en el mer ca do la bo ral como en la es-
truc tu ra so cial (Sal via y Tisse ra,
2011; Cas til lo, 2009; Lope, Gil bert y
Or tiz de Vi lla cian, 2002; Baca, Cas-
tillo, Vé lez y Ar za te, 2011).

Des de otra ló gi ca, en re la ción con el
mo de lo eco nó mi co du ran te el pe rio do
de he ge mo nía del Es ta do be ne fac tor
-ca rac te ri za do por el pre do mi nio del
mo de lo “for dis ta” de pro duc ción-, el
mer ca do la bo ral ofre cía se gu ri dad en
el em pleo, pe rio dos lar gos y es ta bles
de con tra ta ción, jor na das com ple tas y
ade cua das e in gre sos su fi cien tes para
ga ran ti zar la sa tis fac ción de ne ce si-
da des bá si cas y una me jor ca li dad de
vida; es de cir, ofre cía ma yo res ga ran-
tías y pres ta cio nes la bo ra les, acor des
al mo de lo de re gu la ción so cial y la bo-
ral vi gen te en las dé ca das de 1950 y
19607. Eso cam bió dia me tral y pro-
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fun da men te para mu chos paí ses de
Amé ri ca La ti na y, en par ti cu lar, en
Mé xi co -al ser uno de los paí ses, qui zá
jun to con Chi le, Pa na má y Cos ta Rica-
que más tem pra na y or to do xa men te
se su bor di nó al mo de lo eco nó mi co
neo li be ral, por lo que las ca rac te rís ti-
cas del em pleo ge ne ra do en es tas eco-
no mías no son exac ta men te igua les
(Biz berg, 2015). La pre ca ri za ción del
tra ba jo es re sul ta do de las nue vas
trans for ma cio nes en la pro duc ción
que bus can ma xi mi zar las ga nan cias
ca pi ta lis tas a cos ta de re du cir los sa-
la rios de la mano de obra, con ju ga das
con una ma yor in cor po ra ción de tec-
no lo gía en los pro ce sos pro duc ti vos,
re le gan do a mu chos tra ba ja do res a
acep tar con di cio nes de baja ca li dad en
las ocu pa cio nes la bo ra les con tal de
ac ce der a un pues to de tra ba jo que ga-
ran ti ce, al me nos, un in gre so.

Al res pec to, Cas til lo (2009: 72) se-
ña la que la pre ca ri za ción:

“[…] re fie re a una cua li dad del tra-
ba jo en la so cie dad ac tual. La mala
ca li dad del tra ba jo, re la ti va a ocu pa-
cio nes con sa la rios por de ba jo de lo
mí ni mo le gal, a em pleos tem po ra-
rios e ines ta bles y a la au sen cia de
be ne fi cios la bo ra les, no es nue va,
pero su mar ca da in ci den cia es pro-
pia de las eta pas de re es truc tu ra-
ción y fle xi bi li za ción ge ne ra das en
tor no a la glo ba li za ción y al mo de lo
la bo ral neo li be ral do mi nan te”.

La pre ca rie dad in clu ye di ver sas
for mas de em pleos no es tán dar o des-
pro te gi dos res pec to a los ni ve les de
sa la rio, ex ten sión de las jor na das, es-
ta bi li dad en el pues to, se gu ri dad y
pro tec ción la bo ral, así como de re chos
de aso cia ción. La pre ca rie dad -tal

como se asu me en este es tu dio- es la
for ma tí pi ca de ex plo ta ción del tra ba-
jo en la era de la glo ba li za ción y el au-
men to de la com pe ten cia eco nó mi ca
in ter na cio nal, adop tan do como es tra-
te gia la re duc ción de los cos tos de la
fuer za de tra ba jo para lo grar ma xi mi-
zar las ga nan cias ca pi ta lis tas. La pre-
ca rie dad la bo ral des cri be stric to sen-
su el ca rác ter fle xi ble, des pro te gi do e
in se gu ro que asu me el tra ba jo en el
mar co del de sa rro llo de las eco no-
mías de cor te neo li be ral (Cas til lo,
2009; Cas til lo y So te lo, 2013). En tér-
mi nos ge ne ra les, se la de fi ne en re la-
ción con la ca ren cia o fal ta de ga ran-
tías so cia les y la bo ra les en la con tra-
ta ción de tra ba ja do res.

El tra ba jo pre ca rio im pli ca di ver-
sas mo da li da des de tra ba jo atí pi cas,
en re la ción con la ca ren cia de se gu ri-
dad y pro tec ción so cial, e irre gu la res,
en cuan to a las for mas de con tra ta-
ción y uso de la fuer za de tra ba jo. El
con cep to guar da se me jan zas con el de
tra ba jo in for mal, en el sen ti do de que
apun ta a ti pos de tra ba jo ines ta bles y
le gal men te des pro te gi dos (Car ta ya,
1987; Por tes y Ben ton, 2010). No obs-
tan te, la pre ca rie dad del tra ba jo no
re fie re a un es tra to o sec tor de la ac ti-
vi dad eco nó mi ca, li mi ta da a una si-
tua ción de tra ba jo au tó no mo, no asa-
la ria do, sino que está en fun ción de
las re la cio nes, for mas o ti pos de vin-
cu la ción la bo ral -y no de un sec tor
ads cri to- en tre los tra ba ja do res pú bli-
cos y pri va dos, y los de más agen tes de
la pro duc ción y el mer ca do.

En tér mi nos ope ra ti vos, la pre ca-
rie dad del tra ba jo im pli ca por lo me-
nos tres di men sio nes que la dis tin-
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guen cla ra men te del tra ba jo re gu la do,
a tiem po com ple to y per ma nen te: la
pri me ra, re fe ri da a los in gre sos, con-
for ma da por di ver sas ocu pa cio nes con
sa la rios in fe rio res al mí ni mo le gal es-
ta ble ci do; la se gun da, con cer nien te a
la es ta bi li dad y du ra ción de las ocu pa-
cio nes, in te gra da por el tra ba jo tem-
po ral u oca sio nal y el tra ba jo por ho-
ras o de tiem po par cial, en tre otras ca-
rac te rís ti cas; y la ter ce ra, que re fie re
a las ocu pa cio nes des pro vis tas de las
pro tec cio nes que sue len atar se a la re-
la ción de em pleo, ta les como la se gu ri-
dad so cial y mé di ca, en tre otras pres-
ta cio nes la bo ra les (Cas til lo, 2009;
Mora, 2009). Una de fi ni ción res tric ti-
va, como la que se sue le adop tar en
Es ta dos Uni dos, in clui ría sólo al tra-
ba jo tem po ral y al de tiem po par cial
(Vosko, Zukewich y Cran ford, 2003).

No obs tan te lo an te rior, la pre ca-
rie dad la bo ral hace re fe ren cia a una
re la ción en tre el mun do la bo ral y el
so cial, que tras cien de una cues tión
me ra men te con trac tual, dado que no
es el con tra to el prin ci pal ele men to
de fi ni to rio del con cep to; la pre ca rie-
dad es con de más bien re la cio nes de
po der y do mi nio del ca pi tal so bre la
fuer za de tra ba jo, con lo que se au-
men ta la ex plo ta ción y el su fri mien to,
se de te rio ra la sa lud y, todo ello, re-
per cu te so bre la ca li dad de vida de los
tra ba ja do res (Co mi sión Con fe de ral
Con tra la Pre ca rie dad, 2004). Cuan do
no se res pe tan los acuer dos pac ta dos
por el co lec ti vo -em plea dor y em plea-
do- que ga ran ti zan las con di cio nes la-
bo ra les óp ti mas por par te de las em-
pre sas in dus tria les, el es ta ble ci mien-
to co mer cial o de ser vi cios, o cual quier

lu gar de tra ba jo, se con tri bu ye a que
los tra ba ja do res bus quen con ma yor
ra pi dez un nue vo em pleo que ofrez ca
ma yor es ta bi li dad y ase gu re un pro-
yec to de vida más du ra de ro. Las ma-
las con di cio nes la bo ra les los lle van a
re cu rrir a nue vas es tra te gias la bo ra-
les o ex tra la bo ra les, in clu so ex tra le-
ga les, como me ca nis mos de so bre vi-
ven cia in di vi dual y fa mi liar.

Con la pér di da de im por tan cia de la
in dus tria, ca rac te rís ti ca de la nue va
di ná mi ca de la eco no mía glo bal, se de-
te rio raron pro gre si va men te las con-
di cio nes de em pleo par ti cu la res del
mo de lo in dus trial- sa la rial (Cas tel,
2008). Y pre ci sa men te son los jó ve nes
los que en fren tan las con se cuen cias
de la re duc ción del sec tor in dus trial
(Diez de Me di na, 2001). En gran par te
de los paí ses, el emp leo ju ve nil au-
mentó, es pe cial men te, en las ra mas
eco nó mi cas de ser vi cios mo der nos y
co mer cio al por ma yor y me nor. En
este en tor no al gu nos cons tru yen ex-
pec ta ti vas de em pleos de “cue llo blan-
co”, acor de a la dis mi nu ción re la ti va
de las la bo res en la agri cul tu ra, la in-
dus tria y la cons truc ción, aun que no
siem pre sea po si ble ac ce der a ellos.
De allí que, por el con tra rio, sea ne ce-
sa rio con si derar una mo da li dad de
tra ba jo asa la ria do cada vez más pre-
ca ri za do, al que ma yo ri ta ria men te
ac ce den los jó ve nes. La fle xi bi li dad en
la pro duc ción mo di fi có las re la cio nes
en tre los tra ba ja do res y em plea do res.
Como se ña lan Baca, Cas til lo, Ve lez y
Ar za te (2011), el mer ca do de tra ba jo
re pro du ce y trans mi te los im pac tos
ex ter nos de la eco no mía y de la re es-
truc tu ra ción eco nó mi ca a los tra ba ja-
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do res. Así, con las trans for ma cio nes
en la re la ción ca pi tal- tra ba jo, la mano
de obra ten dió a ajus tar se a las exi-
gen cias em pre sa ria les a tra vés de la
fle xi bi li za ción, des re gu la ción y pre ca-
ri za ción de las re la cio nes la bo ra les.

La or ga ni za ción del tra ba jo ya no
ne ce sa ria men te exhi be las ca rac te rís-
ti cas del mo de lo la bo ral tra di cio nal,
con la pre sen cia fí si ca del tra ba ja dor
en los pues tos (Cas til lo y So te lo,
2013), un lu gar fijo de tra ba jo y jor na-
das con ti nuas, a di fe ren cia de lo que
de man da ba el sec tor in dus trial y ma-
nu fac tu re ro du ran te el mo de lo de in-
dus tria li za ción por sus ti tu ción de im-
por ta cio nes (Fe de ri ci, 2010). La fle xi-
bi li za ción, y con ella la pre ca ri za ción,
cam bió to tal men te la na tu ra le za en
las re la cio nes la bo ra les, en tre los tra-
ba ja do res y las em pre sas, de bi li tán-
do las y ha cien do más vul ne ra ble al
tra ba ja dor. En el nue vo en tor no, estas
bus can fun da men tal men te me jo rar la
pro duc ti vi dad a cos ta de la ca li dad en
las ocu pa cio nes y la re duc ción de los
sa la rios para to dos los tra ba ja do res o
po ten cia les tra ba ja do res en edad de
tra ba jar. Bajo es tas nue vas ló gi cas de
re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo,
se tras la da el ries go eco nó mi co que
de bie ran asu mir los em pre sa rios a los
tra ba ja do res, vul ne ran do los de re-
chos ciu da da nos y la bo ra les8 (Fe rrei-
ra, 2006; Beck, 2000).

El per fil del pues to de tra ba jo se
trans for mó y con vir tió en pre ca rio, re-
con vir tien do de la mis ma ma ne ra el

per fil “idó neo” de los tra ba ja do res
para co lo car los en una si tua ción de
do ble ries go y vul ne ra bi li dad: ante
ellos mis mos, en si tua cio nes de per-
ma nen te com pe ten cia, y ante el ca pi-
tal, que ope ra en con di cio nes de ma-
yor li ber tad y des ven ta ja so cio la bo ral
para los tra ba ja do res. En cier to modo,
es ne ce sa rio pen sar en la pre ca rie dad
como una con di ción que re fle ja in de-
ter mi na ción, de so rien ta ción y pér di-
da en la con ti nui dad de los tra ba jos,
así como trans for ma do ra del modo de
vi vir de los tra ba ja do res, pre dis po-
nien do su fu tu ro en una si tua ción di fí-
cil e in cier ta (Co mi sión Con fe de ral
Con tra la Pre ca rie dad, 2004). La nue-
va rea li dad la bo ral es la ines ta bi li dad
per ma nen te y dis con ti nui dad en las
tra yec to rias ocu pa cio na les y de vida
de los tra ba ja do res, par ti cu lar men te
jó ve nes; lo que se gún Zu bi ri Rey
(2008: 3-4):

“[…] impo ne una cre cien te tran si to-
rie dad en las re la cio nes que se es ta-
ble cen con el tra ba jo y la per cep ción
de ren ta. [Re sul tan do] cada vez más
fre cuen tes y di ver si fi ca das las tran-
si cio nes en tre di ver sas ocu pa cio nes
y for mas de con tra ta ción la bo ral, así
como la mo vi li dad vi cia da (sic) (y
mu chas ve ces des pro te gi da) en tre
si tua cio nes de em pleo, paro, for ma-
ción e inac ti vi dad”.

El mo de lo la bo ral emer gen te y fle-
xi ble exi ge de fuer za de tra ba jo con un
cier to ni vel de ca li fi ca ción para ga-
ran ti zar y man te ner su em plea bi li-
dad; aun que ésta es cada más in su fi-
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cien te y su per flua (Cas til lo, 2017), en
par ti cu lar en tre los jó ve nes que ac ce-
den o as pi ran in gre sar al mer ca do la-
bo ral. Cier ta men te, la eco no mía está
cada vez más con cen tra da en el co no-
ci mien to, lo que con lle va a que las con-
di cio nes y re la cio nes pro duc ti vas se
tor nen cada vez más fle xi bles, lle van-
do a los tra ba ja do res asa la ria dos a si-
tua cio nes de ma yor de si gual dad e in-
cer ti dum bre la bo ral (Sal via y Tisse ra,
2011). El ca pi ta lis mo ne ce si ta cada
vez me nos de la par ti ci pa ción del tra-
ba jo ma te rial, vivo -tra ba jo hu ma no-
en los pro ce sos pro duc ti vos, y cada vez
más, re cu rre y se basa en la uti li za-
ción de la tec no lo gía y co no ci mien to,
ele men tos que se han con ver ti do en el
mo tor prin ci pal de la acu mu la ción ca-
pi ta lis ta, que poco a poco sus ti tu ye a
la fuer za de tra ba jo y obli ga a una por-
ción im por tan te de ella a em plear se
en ac ti vi da des tem po ra les, con jor na-
das par cia les, en con di cio nes de su bu-
ti li za ción o, peor aún, las re le ga al de-
sem pleo9 (Fe rrei ra, 2006; Fe de ri ci,
2010).

Las exi gen cias em pre sa ria les por
in cre men tar la pro duc ti vi dad y la re-
sis tencia que pone el tra ba ja dor ante
estas, crean con flic tos que se re fuer-
zan con la in cor po ra ción de tec no lo-
gías en la pro duc ción, y la pre sión so-
bre la fuer za tra ba ja do ra con ad ver-
ten cias de ser rem pla za da por mano

de obra de so cu pa da, lo cual exi ge al
tra ba ja dor una ma yor in ver sión -fí si-
ca, in te lec tual o de tiem po- en la ac ti-
vi dad pro duc ti va de sa rro lla da (Du bet
y Mar tuc ce lli, 2000).

Al res pec to, Mar ti ne lli y Schoen-
ber ger (ci ta dos por Fe rrei ra, 2006: 8),
afir man que:

“[…] la pre ca rie dad la bo ral se une a
la apo lo gía de la men ta li dad em pre-
sa rial para fa vo re cer cier ta for ma
de auto ex plo ta ción la bo ral; esto
me dian te la per sua sión de los tra ba-
ja do res a pen sar se como ‘i nde-
pendie ntes’ y com pro me ti dos in di vi-
dual men te con el pro gre so de la em-
pre sa como con tra par ti da a su im-
pli ca ción, aun que sólo sea por que no
exis te al ter na ti va”.

Ante las con di cio nes la bo ra les da-
das, la bús que da de tra ba jo par ti cu-
lar men te por los jó ve nes que as pi ran
a su pri mer em pleo, está con di cio na-
da por las ha bi li da des, ca pa ci da des y
ca rac te rís ti cas que cada in di vi duo po-
see para ubi car se en uno u otro pues to
de tra ba jo; pero al ha cer esa bús que da
se en fren ta a una rea li dad ad ver sa:
los tra ba jos que en cuen tra ge ne ral-
men te no con tri bu yen a for jar un de-
sa rro llo per so nal, pro fe sio nal o la bo-
ral y no co rres pon den con el ni vel de
for ma ción edu ca ti va alcan za da. Lo
pa ra dó ji co es la pérdi da de im por tan-
cia que, coin ci den te men te, re pre sen-
ta el ca pi tal hu ma no y, en par ti cu lar,
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la edu ca ción o for ma ción edu ca ti va en
las po si bi li da des de in ser tar se en el
mer ca do la bo ral en las con di cio nes de-
sea das.

En un ar tí cu lo re cien te, Cas til lo
(2017: 78) mues tra que:

“En Mé xi co, par ti cu lar men te, los
tra ba ja do res jó ve nes sin ti tu la ción
sue len in ser tar se más fá cil y rá pi da-
men te al mer ca do de tra ba jo, que
quie nes cuen tan con ni ve les de edu-
ca ción me dia su pe rior o su pe rior,
pero no siem pre lo ha cen en las con-
di cio nes y cir cuns tan cias la bo ra les
de sea das. La edu ca ción no es, o lo es
cada vez me nos, una he rra mien ta o
re cur so su fi cien te para aba tir el de-
sem pleo”.

Los im pac tos de la pre ca rie dad no
sólo per ju di can a los tra ba jos en sí
mis mos, al des re gu lar la se gu ri dad e
ins tau rar re gí me nes de ines ta bi li dad
la bo ral, sino ade más, afec tan la vida y
la dig ni dad hu ma na de los tra ba ja do-
res, los ero sio na psi co ló gi ca men te, los
ena je na para ser más pro duc ti vos y
me nos so li da rios con sus pro pio com-
pa ñe ros en el de sa rro llo de los pro ce-
sos pro duc ti vos, y los co lo ca en una si-
tua ción de vul ne ra bi li dad y ex clu sión
so cial ante los de más.

2. La “cen tra li dad” del tra ba jo
y las nue vas for mas

de iden ti da des frag men ta das
y pre ca rias

Exis te una va rie dad de de fi ni cio-
nes so bre la iden ti dad, mu chas de
ellas re la cio na das con la au toi den ti fi-
ca ción, el re co no ci mien to pro pio ante
los de más y por los de más, así como
con jun tos de cua li da des -res pon sa-
bles, co o pe ra ti vos, efi cien tes, etc.-.

Au to res como Ál va rez (2001); Mór to la
(2006); Sán chez (2001); Ga ra bi to
(2010); Du bet y Mar tuc ce lli (2000),
en tre otros, coin ci den en con cep tua li-
zar las iden ti da des a par tir de la re la-
ción de per ma nen cia, se me jan zas y
di fe ren cias que se dan en un pro ce so
es pe cí fi co de so cia li za ción. Su cons-
truc ción sur ge a tra vés de las di fe ren-
tes ex pe rien cias -bio grá fi cas o la bo ra-
les- que se ad quie ren a lo lar go de la
vida de las per so nas y en los dis tin tos
pla nos so cia les, car ga dos de múl ti ples
sen ti dos que in flu yen en la con cep-
ción y es ti los de vida de los su je tos.

El con cep to de iden ti dad asu mi do
en este ar tí cu lo plan tea la iden ti fi ca-
ción de las di men sio nes, va ria bles e
in di ca do res que nos per mi ten des cri-
bir el fe nó me no de las iden ti da des,
par ti cu lar men te las la bo ra les, per so-
na les y so cia les en los jó ve nes tra ba ja-
do res o po ten cia les tra ba ja do res. Este
con cep to hace re fe ren cia, por lo me-
nos, a tres fac to res im por tan tes: el
pri me ro, está re la cio na do con el re co-
no ci mien to del in di vi duo como tal; el
se gun do, es ta ble ce la re la ción del in-
di vi duo con los otros -a tra vés del pro-
ce so de so cia li za ción-; y el ter ce ro, se
re fie re a la se me jan za que se da en tre
ellos. En cuan to al pri mer fac tor, el re-
co no ci mien to pro pio y por los otros
está de ter mi na do, por un lado, por la
con vi ven cia y la idea e ima gen que tie-
nen las per so nas de los otros, ya que
se ge ne ra li za a los de más en cuan to
que se es di fe ren te a ellos; y, por otro
lado, el re co no ci mien to se debe a la se-
me jan za que exis te en tre el co lec ti vo
al com par tir una mis ma ima gen o
idea (Sim mel, 1986).
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“Dado que toda iden ti dad re quie re
la san ción del re co no ci mien to para
que exis ta so cial y pú bli ca men te,
esta no po dría ser nun ca una esen-
cia, un atri bu to o una pro pie dad in-
trín se ca del su je to, sino que, por el
con tra rio, es el re sul ta do de un pro-
ce so in ter sub je ti vo y re la cio nal (Bu-
llo ni, Fras sa y Mu ñiz, 2008: 6)”.

Las for mas de so cia li za ción tam-
bién se de ben con si de rar a par tir del
tiem po, es pa cio y de pen dien do de los
gru pos so cia les en los que se ge ne ra.
Ál va rez (2001) plan tea que las iden-
ti da des de los jó ve nes res pon den a
un tiem po y es pa cio de ter mi na do, y
la con vi ven cia del in di vi duo con
otros gru pos so cia les, en en tor nos
como la fa mi lia, tra ba jo, es cue la,
etc., per mi ten ir cons tru yen do las
iden ti da des a par tir de di fe ren tes
iden ti fi ca cio nes que el su je to rea liza
en la in te rac ción con los otros, y que
son sig ni fi ca ti vas en su con tex to. En
la cons truc ción de iden ti dad, ade-
más, hay una cua li dad de se me jan za
que re fie re a que los in di vi duos com-
par ten ac ti vi da des, un mis mo gru po
y es pa cio, y qui zás los mis mos sig ni-
f i  ca  dos ,  aun que  cada  uno  los
aprehen de o los in ter na li za de dis-
tin ta ma ne ra. Com par ten un mun do
en par ti cu lar con in te re ses co mu nes,
por ejem plo, el mun do del tra ba jo.

“[…] la iden ti dad se con cep túa como
una re la ción tau to ló gi ca don de el yo,
o el ser, se re co no ce en su yo, o en su
ser mis mo. Así el prin ci pio ló gi co de
iden ti dad es ta ble ce una re la ción de
igual dad y de se me jan za; la iden ti-
dad es, por tan to, aque llo que hace a
un in di vi duo o gru po ser sí mis mo
(Sán chez, 2001: 140)”.

La cons truc ción de la iden ti dad
pre sen ta dos ejes: el in di vi dual y el co-
lec ti vo. El pri me ro plan tea lo que so-
mos o que re mos ser, por lo que las pre-
gun tas como ¿quién soy?, ¿qué quie ro
ser?, son plan tea das muy a me nu do
en este tipo o ni vel de cons truc ción
iden tita ria. El se gun do se crea a par-
tir de la de fi ni ción y el re co no ci mien to
que ha cen los de más de los otros, es
de cir, ¿c ómo me ven los otros? Ga ra bi-
to (2010) se ña la que se tra ta de una
dua li dad iden ti ta ria, esto es, “iden ti-
da des por sí” e “iden ti da des por los
otros”. Du bet y Mar tuc ce lli (2000:
271) con si de ran que en una am plia
me di da, el in di vi duo es una “abs trac-
ción” ya que no hay “yo sin No so tros”,
“no hay -así- iden ti dad in di vi dual sin
iden ti dad co lec ti va”, al es tar ín ti ma-
men te re la cio na das la una con la otra.
En el pro ce so iden ti ta rio se dis cu te lo
in di vi dual y so cial, ya que am bos ele-
men tos par ti ci pan en su con for ma-
ción, cada uno de ellos en di fe ren tes
mo men tos y des de sus pro pios mo dos
de eje cu ción; es de cir, lo psi co ló gi co y
lo so cial (Sán chez, 2001).

La cul tu ra jue ga un pa pel muy im-
por tan te en las iden ti da des de todo
tipo, ya que a par tir de ella exis ten
ras gos ma te ria les, ins ti tu cio nes, cre-
en cias, va lo res y sím bo los, que la par-
ti cu la ri zan; es de cir, ele men tos cul tu-
ra les que ca rac te ri zan a los gru pos so-
cia les, que des de lue go, les otor gan un
sen ti do y un sig ni fi ca do a sus ac cio nes
y una com pren sión de su con tex to; de
igual ma ne ra que con for man una
“ma triz cul tu ral” que per mi te a los
gru pos dis tin guir se y di fe ren ciar se de
otros (Sán chez, 2001). Ál va rez (2001)
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se ña la que la iden ti dad está re la cio-
na da con nues tra his to ria de vida, que
es in flui da por un con cep to de “mun-
do” con el que se tie ne con tac to y que
pre do mi na en sus in te rac cio nes co ti-
dia nas, por lo que exis te un ne ce sa rio
cru ce en tre lo in di vi dual-grupal-
societal en las his to rias per so na les y
so cia les. En este sen ti do, las cri sis de
iden ti dades im po nen la exis ten cia de
nue vas ar ti cu la ciones en tre los in di vi-
duos y la so cie dad, en cir cuns tan cias
en las que las iden ti da des co lec ti vas y
los va lo res co mu nes ya no ga ran ti zan
con ti nui dad e in te gra ción (Du bet y
Mar tuc ce lli, 2000). Ellas se di fe ren-
cian de otros mo men tos en los que la
iden ti dad per ma ne ce li ga da a la idea
de per ma nen cia, duración y di fe ren-
cia ción pero, al mis mo tiem po, de in te-
gra ción y ubi ca ción en un con tex to es-
pe cí fi co con un con su mo y re pro duc-
ción par ti cu lar de va lo res (Sán chez,
2001).

La iden ti dad la bo ral se de fi ne como
la idea del “yo” y un no so tros que se
cons tru ye en es pa cios la bo ra les par ti-
cu la res (Mór to la, 2006); al ser el re-
sul ta do a la vez es ta ble y tran si to rio,
in di vi dual y co lec ti vo, bio grá fi co y es-
truc tu ral dado por los dis tin tos mo-
men tos de so cia li za ción ge ne ra dos en
y por el tra ba jo (Bu llo ni y Fras sa,
2008); al tiem po que, ex pre sa un sen-
ti mien to de au toi den ti fi ca ción y de
per ma nen cia con el lu gar de tra ba jo y
una im por tan te co ne xión o ar ti cu la-
ción en tre los tra ba ja do res. Se les de-
no mi nan “iden ti da des la bo ra les” por-
que se crean en un pro ce so de in te rac-
ción y so cia li za ción en tre los tra-
bajado res, en tre ellos y los de más in-

te gran tes de un es pa cio la bo ral es pe-
cí fi co. Cuan do se abor da este tipo de
iden ti da des se debe ha cer re fe ren cia a
dos con cep tos o com po nen tes im por-
tan tes: el pri me ro, que está re la cio na-
do con la iden ti dad como tal y el se-
gun do, con el tra ba jo, la ac ti vi dad en
sí, el cual re pre sen ta un “es pa cio so-
cial” de ter mi na do por re la cio nes so-
cia les muy par ti cu la res, así como un
es pa cio de so cia li za ción, pro duc tor y
por ta dor de sig ni fi ca dos en la cons-
truc ción de las iden ti da des de ca rác-
ter per so nal o co lec ti vo re la cio na das
con el ám bi to la bo ral.

La cen tra li dad del tra ba jo, a pe sar
de los cam bios ex pe ri men ta dos, no se
de fi ne sólo por la ca pa ci dad que tie ne
di cha ac ti vi dad como úni ca fuen te ge-
ne ra do ra de va lor y ri que za so cial (So-
te lo, 1999; An tu nes, 2000). El tra ba jo,
y par ti cu lar men te el tra ba jo re mu ne-
ra do, es tam bién el me dio fun da men-
tal a tra vés del cual el in di vi duo es re-
co no ci do e in clui do en la so cie dad, con
el que ad quie re una re la ti va au to no-
mía y es ta ble ce las ba ses ob je ti vas y
sub je ti vas para su exis ten cia y rea li-
za ción per so nal. El tra ba jo, ade más
de ser esen cial como me dio que ase gu-
ra la exis ten cia y sub sis ten cia, es
fuen te de sig ni fi ca dos e iden ti dad so-
cial. So bre ello, Ul rich Beck (2000:
21), sos tie ne que el in di vi duo “lo gra
su iden ti dad y per so na li dad sólo en y
a tra vés del tra ba jo”. Nor mal men te
no la ad quie re en otra ins tan cia, sino
en la es fe ra de la pro duc ción y con su-
mo, en la que pro du ce y re pro du ce su
ser bio ló gi co, so cial y es pi ri tual, por lo
que el pro pio ciu da da no, en tan to que
su je to so cial, no se con ci be sino en re-
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la ción con su en tor no la bo ral, como un
ciu da da no- tra ba ja dor.

El tra ba jo es una prác ti ca so cial
que se rea li za en in te rac cio nes con
otros. Se re fie re a prác ti cas re la cio na-
das con ma ne ras de sa ber- ha cer las
co sas y con es tra te gias de in te rac ción
so cial por lo que, más allá de ser una
ac ti vi dad es tric ta men te eco nó mi ca,
es un es pa cio so cial es pe cí fi co, en don-
de se pro mue ven las re la cio nes so cia-
les en tre tra ba ja do res y me dios de
pro duc ción, por lo que tie ne que ser
vis to de ma ne ra in te gral, tam bién
como un de ber mo ral y so cial, y no sólo
como un me dio de vida para los tra ba-
ja do res (Ma cha do y Le mes, 2010). Es
pre ci so, en este sen ti do, ver en el tra-
ba jo una fuen te por ta do ra de sig ni fi-
ca dos, con un va lor para el in di vi duo
en la con for ma ción sim bó li ca de su
vida. En este sen ti do, el tra ba jo ocu pa
un lu gar esen cial en la vida de las per-
so nas, al for mar par te de la cons truc-
ción de iden ti da des, que tie nen co ne-
xión di rec ta con los va lo res so cia les y
con otro tipo de va lo res; dado que a
par tir de éste, par ti cu lar men te los jó-
ve nes, bus can crear per so na li da des
con so li da das10.

El tra ba jo po see un uni ver so sim-
bó li co con sig ni fi ca dos pro pios que lo
iden ti fi can, lo mar can y di fe ren cian
de otros es pa cios y ac ti vi da des. No
obs tan te, las nue vas tras for ma cio nes
en la pro duc ción y en el tra ba jo han
he cho que éste se dis tin ga de los an te-

rio res, prin ci pal men te, en las úl ti mas
tres dé ca das. Los tra ba ja do res y el
tra ba jo ya no son lo que tra di cio nal-
men te se co no cía, dada la he ge mo nía
del tra ba jo fle xi ble, des re gu la do, pre-
ca rio, ines ta ble e in se gu ro, in de fi ni do
y tem po ral, ca rac te rís ti cas que han
ori gi na do una nue va cul tu ra la bo ral y
una di ná mi ca sui ge ne ris en el mun do
la bo ral; los tra ba ja do res, por su par-
te, es tán más ca li fi ca dos, po seen nue-
vas ha bi li da des y ca pa ci da des re la cio-
na das con la cien cia y la tec no lo gía,
cua li da des que mar can de for ma dis-
tin ta los pro ce sos de cons truc ción
iden ti ta ria.

La ca li dad de las ocu pa cio nes im-
pli ca, por lo me nos, dos dis tin cio nes
in te rre la cio na das: por un lado, la que
está vin cu la da con la ca li dad del pues-
to de tra ba jo y, por el otro, la aso cia da
con las par ti cu la ri da des de la fuer za
de tra ba jo (Mar cos y Goñi, 2003; Cas-
til lo, 2009). La ca li dad del em pleo no
de ri va así ex clu si va men te de las con-
di cio nes del pues to en de ter mi na dos
ám bi tos de los sec to res pro duc ti vos,
sino que guar da re la ción con las ca-
rac te rís ti cas de los tra ba ja do res o, a
la in ver sa, tra ba ja do res con igua les
ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas y
de ca pi tal hu ma no po drían en fren tar
si tua cio nes di sí mi les en cuan to a las
con di cio nes que ofre ce el pues to de
tra ba jo. La ca li dad del tra ba jo no sólo
se de fi ne a par tir de los ni ve les de pro-
duc ti vi dad e in gre sos, sino que abar ca
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10 De ahí que, se gún Fran cois Du bet y Da ni lo Mar tuc ce lli (2000: 151), “el tra ba jo pone
en es ce na una ‘pe rs on al idad’ en el sen ti do am plio de la pa la bra, que obli ga a una im-
pli can cia en el tra ba jo que des di bu ja pro gre si va men te la fron te ra en tre la vida per-
so nal, la vida pro fe sio nal y la vida so cial”.



una gama am plia de otros as pec tos re-
fe ri dos a las con di cio nes la bo ra les de
los tra ba ja do res, en par ti cu lar en
cuan to al tipo de con tra to, la du ra ción
de la jor na da, la pro tec ción so cial de
los tra ba ja do res y el ejer ci cio de los
de re chos la bo ra les y po lí ti cos.

En este mar co, ca bría sos te ner que
el tra ba jo y el cam bio en éste tie nen
un im pac to di fe ren cia do en la vida de
los in di vi duos, dado que és tos ar ti cu-
lan su pro pia vida so cial en re la ción
con el tra ba jo (Sán chez, 2004: 16), lo
que im pac ta en la rea li za ción del in di-
vi duo como per so na y como por ta dor
de con duc tas so cia les que lo “nor ma li-
zan”. El tra ba jo es un es pa cio co mún
com par ti do en tre quie nes se de sen-
vuel ven en él, pero exis ten po si cio nes
igua les o di fe ren tes en un mis mo es-
pa cio so cial (Sán chez, 2001). Las iden-
ti da des la bo ra les se con fi gu ran como
un re per to rio que in vo lu cra las ocu pa-
cio nes de sem pe ña das, el sta tus que se
tie ne den tro de las ocu pa cio nes y el
que se pue de ad qui rir, a par tir de las
tra yec to rias la bo ra les ya sean po si ti-
vas -a sce nde ntes- o ne ga ti vas -des-
cende ntes o de de gra da ción-, así como
la va lo ri za ción del tra ba jo y, par ti cu-
lar men te, por las con di cio nes la bo ra-
les, las cua les im pac tan en la cons-
truc ción y con so li da ción de las iden ti-
da des. Si bien, el tra ba jo si gue ju gan-
do un pa pel muy re le van te en la vida
de los tra ba ja do res, ya que de él se
des pren den y ob tie nen ele men tos tan-
to para la so bre vi ven cia eco nó mi ca
per so nal como fa mi liar; su fun ción ha
cam bia do no ta ble men te. El tra ba jo no
solo in ter vie ne en la rea li za ción de un
ob je to o ser vi cio como tal o como pro-

duc tor de una de ter mi na da mer can-
cía; en él, el su je to in ter vie ne en la
aprehen sión de con duc tas que se ve-
rán re fle ja das en los in di vi duos y en la
pro pia so cie dad.

Las ideas usua les del tra ba jo y su
im por tan cia en nues tra vida va rían
día a día en fun ción de nues tras ex pe-
rien cias, ex pec ta ti vas e ima gen que
cons trui mos de no so tros mis mos. De
allí que la ri que za sim bó li ca del tra-
ba jo sea cons trui da des de el su je to
mis mo, en tan to que de él sur ge un
cau dal de sig ni fi ca dos que dan cuen ta
del im pac to de las trans for ma cio nes y
sus es tra te gias para afron tarlas (Ga-
ra bi to, 2010). Como lo de mues tra Du-
bet y Mar tuc ce lli (2000), la sig ni fi ca-
ción sub je ti va del tra ba jo di fie re se-
gún la po si ción del in di vi duo, en lo
alto o en lo bajo de la je rar quía pro fe-
sio nal. Es arri ba de ésta que se co lo-
can en pri mer lu gar las di men sio nes
ex pre si vas, mien tras que las ca te go-
rías so cia les que se en cuen tran en el
ni vel más bajo de la je rar quía tie nen
ten den cia a acen tuar las di men sio nes
ins tru men ta les. No obs tan te, ac tual-
men te exis te una des va lo ri za ción del
tra ba jo; es de cir, ha ad qui ri do otro
“va lor”, otra im por tan cia para las
nue vas ge ne ra cio nes de tra ba ja do res.

El tra ba jo, por de fi ni ción, mues tra
en esen cia dos mo da li da des im por-
tan tes: la pri me ra, que de fi ne el va lor
ex trín se co, re pre sen tado por el in gre-
so que ob tie ne la per so na de di cha ac-
ti vi dad eco nó mi co-la bo ral; y la se gun-
da, que re mi te al sig ni fi ca do del tra-
ba jo en cuan to a va lor in trín se co, el
cual in vo lu cra la rea li za ción del in di-
vi duo y el va lor “sub je ti vo” que otor ga
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la per so na al tra ba jo en sí mis mo
(Sán chez, 2004). Am bas tras to ca das
con el mo de lo la bo ral neo li be ral vi-
gen te. El tra ba jo va más allá de la
com pen sa ción eco nó mi ca que ofre ce,
éste ha sido y será por mu cho tiem po
el mo de la dor de la per so na li dad y de
la con duc ta, ade más de de fi nir la
iden ti dad. El vín cu lo so cial con otros
tra ba ja do res otor ga, ade más, otros ti-
pos de com pen sa cio nes ex trae co nó mi-
cas, li ga das al de sa rro llo de la per so-
na, los va lo res y ex pec ta ti vas a fu tu ro.
En las so cie da des mo der nas, el tra ba-
jo de fi ne la or ga ni za ción del tiem po y
las for mas de in te gra ción so cial. No
obs tan te, la au sen cia de tra ba jo, así
como su fle xi bi li dad, y con si guien te
pre ca ri za ción, pa re cie ran ge ne rar
una nue va éti ca, vi si ble en ma yor me-
di da en los jó ve nes (Wort man, 2001:
27; Cas til lo, 2017), en tre quie nes se
pro du ce una ma yor ro ta ción en los
pues tos de tra ba jo, en par te, tam bién
por que exis te una ma yor pro pen sión
de di cho gru po a ex pe ri men tar más
fre cuen te men te pro ce sos de bús que da
del em pleo has ta en con trar me jo res
op cio nes para su de sa rro llo eco nó mi-
co, la bo ral y per so nal.

Las nue vas con di cio nes la bo ra les
han lle ga do a tras to car una par te sig-
ni fi ca ti va en los pa tro nes tra di cio na-
les de las con duc tas de los jó ve nes y de
las re la cio nes so cia les ante el tra ba jo.
Como se ña la la Co mi sión Con fe de ral
Con tra la Pre ca rie dad (2004: 4) “la
mis ma in cer ti dum bre so bre el fu tu ro,
no sólo el la bo ral, sino el so cial del in-
di vi duo, au men ta con for me se am-
plían las di fi cul ta des para con for mar
y afian zar iden ti da des in di vi dua les y

co lec ti vas en tor no al tra ba jo”. Ese
“lle gar o no lle gar a ser” al que hace
re fe ren cia Nauhardt (1997) está re la-
cio na do con lo que Bour dieu (1990) ha
se ña la do como “el por ve nir”, al in di-
car que son los jó ve nes quie nes tie nen
que es ta ble cer la con quis ta del fu tu ro
en be ne fi cio de ellos mis mos y de la
pro pia so cie dad. El por ve nir de hoy se
en cuen tra vin cu la do con los dis cur sos
he chos por la so cie dad y, prin ci pal-
men te, por los me dios de co mu ni ca-
ción, así como por las dis tin tas ins ti-
tu cio nes, como la es cue la, la fa mi lia,
etc. Ejemp lo de ello es la co no ci da fra-
se “los jó ve nes son el ma ña na”, que
hace re fe ren cia a que son ellos quie-
nes tie nen la po si bi li dad de es ta ble cer
un me jor fu tu ro para ellos, para la so-
cie dad y para ge ne ra cio nes fu tu ras,
así como a que ayu den a dar le un buen
cau se a di ver sas pro ble má ti cas que se
ge ne ran al re de dor de las dis tin tas es-
fe ras so cia les y les ga ran ti ce un me jor
ni vel de vida. En este en tor no, los jó-
ve nes, al ser un im por tan te gru po po-
bla cio nal, po drían fun gir como pro-
mo to res de ini cia ti vas y pro vi so res
au tó no mos de opor tu ni da des y, en el
mis mo sen ti do, im pul so res del de sa-
rro llo so cial y no sólo un gru po que de-
man da atención:

“La ju ven tud […] no se debe de ver
so la men te como una po bla ción ne-
ce si ta da de in ter ven ción o pre pa-
ra ción, sino como un co lec ti vo de
su je tos pro vis tos de opor tu ni da des
y me dios para ac tuar, de ci dir ante
las di fi cul ta des y los re tos que la
so cie dad le pre sen ta (Fan di ño,
2011: 10)”.

No obs tan te, las res tric cio nes de
ac ce so a tra ba jos de cen tes co lo ca a los

119

_________________________________________     Re vis ta Ga ce ta La bo ral, Vol. 23, No. 2. 2017



jó ve nes en una si tua ción de do ble
vul ne ra bi li dad y ex clu sión so cial (Co-
na po, 2010). Su par ti ci pa ción en el
mun do la bo ral no pue de des li gar se de
las nue vas con di cio nes im pues tas por
el mo de lo eco nó mi co que fa vo re ce sólo
a unas re gio nes, ac ti vi da des eco nó mi-
cas y a cier tos gru pos po bla cio na les.
La po bla ción jo ven se en fren ta a vi vir
en un mun do con cada vez me nos em-
pleos de ca li dad, in cier tos, al ta men te
fle xi bles y “ro tan tes”, de cor ta du ra-
ción e in de fi ni dos en cuan to a lu gar y
jor na da, pero con ma yo res opor tu ni-
da des de es ta ble cer re la cio nes con
otros es pa cios in me dia tos y dis tan tes,
en un mun do glo ba li za do y do mi na do
por las co mu ni ca cio nes. En este sen ti-
do, en par ti cu lar los jó ve nes que ac ce-
den por pri me ra vez al mer ca do de
tra ba jo están en una cons tan te rea li-
za ción de ac ti vi da des en los di fe ren tes
pla nos la bo ra les y so cia les.
3. La in ser ción la bo ral pre ca ria

y la cri sis de iden ti dad de los
jó ve nes en Mé xi co

En Mé xi co el seg men to de po bla-
ción jo ven, con eda des de en tre 14 y
29 años, re pre sen ta 25.7 por cien to,
una cuar ta par te de la po bla ción to-
tal (En cues ta In ter cen sal, INE GI,
2015); por su ma yor vul ne ra bi li dad
de mo grá fi ca y so cial, en fren ta ma yo-

res ries gos de ter mi nar re le ga da a in-
ser cio nes in for ma les -a ut ón omas e in-
de pen dien tes- o asa la ria das, ines ta-
bles y pre ca rias11 (Cas til lo, 2017).
Se gún la En cues ta Na cio nal de Ocu-
pa ción y Em pleo (ENOE), (INE GI,
2005 y 2015), la tasa de de sem pleo
de los jó ve nes cre ció de 5.4 a 7.1 por
cien to, en tre 2005 y 2015; la tasa de
ocu pa ción bajó li ge ra men te, de 48.6
a 47.7, y la pre ca rie dad ge ne ral de
los tra ba ja do res asa la ria dos -me di-
da a par tir de la pro por ción de ocu-
pa dos con me nos de un sa la rio mí ni-
mo, con jor na das la bo ra les me no res
o su pe rio res a la nor ma li dad la bo-
ral, fal ta de ac ce so a ser vi cios de sa-
lud, ca ren tes de pres ta cio nes la bo-
ra les y sin con tra to o con tem po ral-,
aun cuan do bajó li ge ra men te, al pa-
sar de 79.5 a 78.9 por cien to, man tu-
vo ni ve les ex ce si va men te al tos que
mues tran la li mi ta cio nes “en dé mi-
cas” del mer ca do de tra ba jo for mal, a
pe sar de la re for ma la bo ral fle xi bi li-
za do ra apro ba da en 2012. El de sem-
pleo, la in for ma li dad y el de sa lien to
la bo ral -que pasó de una tasa de 13.2
a 15.2 por cien to en el pe rio do con si-
de ra do-, se pre sen tan como úni ca al-
ter na ti va para los jó ve nes, que no
pue den rea li zar sus as pi ra cio nes
ocu pa cio na les aún con ni ve les me-
dios o al tos de es co la ri dad12.
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11 En este sen ti do, Mé xi co, con una de las más al tas ta sas de in for ma li dad de Amé ri ca
La ti na, pre sen ta una si tua ción aún más dra má ti ca para los jó ve nes, con si de ran do
que, como se ña la Cruz Var gas (2016), de cada 10 jó ve nes que ac ce den a un em pleo,
sólo tres lo ha cen en el em pleo for mal.

12 La edu ca ción, se gún Cas til lo (2017), ha per di do im por tan cia como he rra mien ta o re-
cur so su fi cien te para aba tir el de sem pleo, la pre ca rie dad e in for ma li dad ocu pa cio-
nal en Mé xi co.



Da tos de la En cues ta Na cio nal de
Ju ven tud (ENJ) (IMJ, 2005), son in di-
ca ti vos de la im por tan cia y sig ni fi ca do
que los jó ve nes en Mé xi co otor gan al
tra ba jo, al con si de rar en la je rar quía
de uti li da des al in gre so con 80.7 por
cien to, la po si bi li dad de ser in de pen-
dien tes, 32.5 por cien to y ayu da fa mi-
liar con 29.9 por cien to. En otro ám bi-
to, los as pec tos que más pon de ran los
jó ve nes de su tra ba jo, se gún di cha en-
cues ta, son la ad qui si ción de ex pe-
rien cia y el am bien te de tra ba jo. La
in ser ción de los jó ve nes en ac ti vi da des

pre ca rias de pen de en gran me di da de
sus in te re ses y ne ce si da des; ello de-
ter mi na las ra zo nes por las que acep-
tan tra ba jos de baja o nula ca li dad, en
fun ción de as pec tos como la in sa tis-
fac ción de las ne ce si da des bá si cas,
obli ga cio nes como je fes de fa mi lia o
sim ple men te por elec ción pro pia, etc.;
en este sen ti do, los mo ti vos que los lle-
van a acep tar e in ser tar se en cier tos
tra ba jos son di fe ren tes para cada in-
di vi duo, de pen dien do de sus cir cuns-
tan cias par ti cu la res.
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En cuan to al sig ni fi ca do y los as-
pec tos más im por tan tes del tra ba jo
para los jó ve nes asa la ria dos en Mé xi-
co -a par tir de los tes ti mo nios de los jó-
ve nes con si de ra dos en el es tu dio, en
fun ción de sus ex pe rien cias, mo ti vos,
in te re ses y el va lor que otor gan al tra-
ba jo en sí mis mo, así como de sus tra-
yec to rias la bo ra les y ex pec ta ti vas de
vida per so nal y la bo ral-, se ob ser va
que el tra ba jo con lle va una di ver si dad
de si tua cio nes y re pre sen ta ciones con
im por tan cias di fe ren cia das13. Los jó-
ve nes otor gan un sig ni fi ca do par ti cu-
lar al tra ba jo al es tar in mer sos en las
nue vas mo da li da des de em pleo pre ca-
rio, ca rac te ri za do por car gas ex ce si-
vas de tra ba jo, au sen cias de con tra-
tos, ma los in gre sos, con flic tos e in sa-
tis fac cio nes la bo ra les, et cé te ra.

Ante la pre gun ta “¿Qué sig ni fi ca
para ti tra ba jar?”, los en tre vis ta dos
res pon die ron lo si guien te:
 Mu cho, de allí me sos ten go y so-

bre vi vo gra cias a él (Juan, 23
años).

 Es pres tar tus ser vi cios a cam bio
de una re mu ne ra ción eco nó mi ca,
eso es para mí (Eli za beth, 26
años).

 Pues para mí es un pa sa tiem po el
cual te deja ren di mien tos (Fer-
nan do, 29 años).

 Ga nar di ne ro para po der pa gar
otras co sas, como en mi caso la es-
cue la (Clau dia, 20 años).

 Su pe ra ción per so nal, para no es-
tar siem pre en lo mis mo, te ner ex-

pe rien cia, co no cer otras per so nas
y re la cio nar te con los de más
(Adria na, 28 años).

El va lor del tra ba jo de pen de de
cada in di vi duo al con cep tua li zar lo
y en ten der lo de dis tin ta ma ne ra:
para al gu nos vis to como una ne ce si-
dad, una obli ga ción, un pa sa tiem-
po, algo que les gus ta o les dis gus ta,
etc.; pero tan co ti dia no y ru ti na rio
que en oca sio nes pier den la no ción
de la im por tan cia que tie ne para
ellos el tra ba jar. El tra ba jo si gue ju-
gan do un pa pel muy re le van te en la
vida de los tra ba ja do res, de él se
des pren den y se ob tie nen ele men-
tos tan to para la so bre vi ven cia eco-
nó mi ca como para la apor ta ción fa-
mi liar. El tra ba jo in flu ye en la rea-
li za ción del ob je to como tal o como
pro duc tor de una mer can cía y en el
su je to con tri bu ye a la aprehen sión
de con duc tas que se ve rán re fle ja-
das en lo in di vi dual y so cial (Baca,
Cas til lo, Vé lez y Ar za te, 2011). Con
la nue va or ga ni za ción en la pro duc-
ción sur ge una nue va mo da li dad de
tra ba jo fle xi ble y pre ca ria. La in ser-
ción de los jó ve nes a di chas la bo res
pre ca rias de pen de en gran me di da
de sus ne ce si da des e in tereses,
como la in sa tis fac ción de las ne ce si-
da des bá si cas, obli ga cio nes como je-
fes de fa mi lia o sim ple men te por
elec ción pro pia, etc.

Al res pec to, una de jó ve nes en tre-
vis ta das co men ta lo si guien te:
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13 Esto re sul ta con gruen te con lo se ña la do por Gar cía y Mar tín (2001: 202), en el sen ti-
do de que “la per so na cons tru ye un sig ni fi ca do de ter mi na do a par tir de la in ter pre-
ta ción que hace de las ex pe rien cias la bo ra les”.



 Al prin ci pio lo hice por que ne ce si-
ta ba di ne ro para aho rrar para
cos tear me la ca rre ra uni ver si ta-
ria, pero ya des pués me gus tó mi
pues to por que me per mi te apli car
mis co no ci mien tos, se de sa rro llan
di fe ren tes as pec tos ya sean po lí ti-
cos, so cia les, cul tu ra les, edu ca ti-
vos, etc., abar can do la de man da
so cial y la ex plo ra ción de nue vas
áreas (May te, 19 años).

 Yo creo que al igual que to dos, tu
bie nes tar, el cual siem pre lo en-
cuen tras con el di ne ro (Car los, 22
años).

Los jó ve nes en tre vis ta dos ex pre-
san que los in gre sos que ob tie nen por
su tra ba jo son el prin ci pal mo ti vo
para tra ba jar, aun que ase gu ran que
exis ten otros fac to res igual men te o
más im por tan tes en la du ra ción en
sus pues tos la bo ra les. A pe sar de que
a al gu nos no les pa rez can tra ba jos
bien re mu ne ra dos, coin ci den en que
les gus ta de sem pe ñar los. La in for ma-
ción revelada in di ca que la in cli na ción
a tra ba jar se vin cu la con las pre fe ren-
cias per so na les o con el acer vo de co-
no ci mien to; otros opi nan que se man-
tie nen en sus ocu pa cio nes por que
apren den y lo gran apli car co no ci-
mien tos ad qui ri dos, fac to res que in-
flu yen en la per cep ción po si ti va del
tra ba jo. Asi mis mo, al gu nos ex pre san
que en sus pla nes no está que dar se
por mu cho tiem po en sus tra ba jos,
sólo los ven como tran si to rios, has ta
con cluir sus es tu dios o su ac tual con-
tra to la bo ral e ir en bus ca de otros que
se vin cu len con sus for ma cio nes aca-
dé mi cas y la bo ra les.

Otros se ña lan que les gus ta su tra-
ba jo por que tie nen con tac to con los

clien tes que lle gan a com prar en ese
lu gar, lo que co rro bo ra el ar gu mento
de que el em pleo es un in te gra dor y un
for ma dor de vín cu los so cia les. Bajo
es tos con cep tos y me ca nis mos, la ocu-
pa ción la bo ral ge ne ra una so cia li za-
ción pri ma ria que conlle va in ter cam-
bios de so li da ri dad, amis ta des, co o pe-
ra cio nes, etc., con otros gru pos de per-
so nas o de em plea dos en el lu gar de
tra ba jo. Exis ten di ver sos mo ti vos que
in flu yen en los tra ba ja do res para que
se man ten gan en sus ocu pa cio nes, al-
gu nos son el gus to por la rea li za ción
de las ac ti vi da des, el apren di za je, la
apli ca ción de co no ci mien tos o por ad-
qui rir más ex pe rien cia -la cual les ha
de ser vir en el fu tu ro y ante los de más,
dados los en tor nos de com pe ten cia e
in di vi dua li za ción a los que de be rán
afron tarse, pero tam bién les per mi ti-
rá ac ce der a cier tos pues tos y ad qui rir
cier to ni vel so cial y eco nó mi co-.

Los jó ve nes crean ex pec ta ti vas re-
la cio na das con los em pleos que de-
sean en con trar. Cada in di vi duo anhe-
la “ha llar algo bue no” a tra vés de su
ocu pa ción, des de un buen suel do has-
ta un buen am bien te; aun que, al sa lir
al mun do la bo ral las ex pec ta ti vas,
“[…] se van a mo di fi car por la ex pe-
rien cia de la rea li dad la bo ral, por la
ex pe rien cia di rec ta de lo que es y de lo
que va len de ter mi na dos as pec tos del
tra ba jo” (Gra cia y Mar tín, 2001: 203);
una cosa es lo que de sean en con trar y
otra, la rea li dad la bo ral a la que se en-
fren tan.

El tra ba jo si gue sien do fuen te de
ex pec ta ti vas, en el que apren den y fi-
jan sus pro yec tos la bo ra les fu tu ros:
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 Yo quie ro ad qui rir ex pe rien cia y
co no ci mien to para al can zar nue-
vos ho ri zon tes y ocu par me jo res
ni ve les la bo ra les, que se van a ver
re fle ja dos en mi fu tu ro (May te, 19
años).

 Apren di za je, nue vas amis ta des,
nada más y para su pe rar me en
otro tra ba jo (Adria na, 28 años).

Los en tre vis ta dos es pe ran ob te ner
de su tra ba jo ex pe rien cia, co no ci-
mien to, pro gre so pro fe sio nal y per so-
nal, un buen in gre so a tra vés del cual
bus can ma yor au to no mía. Para ellos
es im por tan te la rea li za ción per so nal
y eco nó mi ca. Fer nan do opi na que “el
ga nar bien” sig ni fi ca “no te ner que de-
pen der de al guien”, la au to no mía eco-
nó mi ca lle va con si go de jar de ren dir
cuen tas a los pa dres, prin ci pal men te,
cuan do aún se vive con ellos.

Los jó ve nes en tre vis ta dos afir man
que les gus ta ría mo di fi car de sus ocu-
pa cio nes aque llos as pec tos que es tán
re la cio na dos con las per so nas -pa trón
y com pa ñe ros- y con el lu gar don de de-
sa rro llan sus ac ti vi da des, fac to res
que se vuel ven de sea bles y que in flu-
yen en la sa tis fac ción que ob tie nen de
sus tra ba jos; asi mis mo, de sean que
las ta reas la bo ra les sean más li ge ras
y que las re la cio nes la bo ra les sean
pro lon ga das, agra da bles y so li da rias
en tre los com pa ñe ros y je fes. Al plan-
tear les la pre gun ta: “Si tu vie ras la
opor tu ni dad de cam biar algo en tu

tra ba jo, ¿qué te gus ta ría cam biar?”,
sus res pues tas fue ron las si guien tes:
 Son mu chos as pec tos, pero los

más im por tan tes: el sa la rio; mi
pa trón, mis com pa ñe ros de tra ba-
jo y mis ho ras de tra ba jo (Eli za-
beth, 26 años).

 Mi lu gar de tra ba jo, por que está
muy feo y la ac ti tud de mi pa trón
(Car los, 22 años).

 Dos as pec tos fun da men ta les, el
suel do y el ho ra rio, no más (Adria-
na, 28 años).

Ma ni fies tan el de seo de que los ho-
ra rios no fueran tan ab sor ben tes, que
tuvie ran tiem po li bre para de di car se
a ac ti vi da des como el ocio, re crea ción
y con vi ven cia con la fa mi lia, la zos que
se han vis to frac tu ra dos con las emer-
gen tes nue vas es truc tu ras fa mi lia res
y por las di ná mi cas del tra ba jo y, con-
se cuen te men te, por las ma las re mu-
ne ra cio nes, con las que no al can zan a
sa tis facer las ne ce si da des bá si cas y
de otro tipo, como son las afec ti vas.
Asi mis mo, ex pre san su re cha zo ante
las ac ti tu des rí gi das y au to ri ta rias de
sus em plea do res. Pero aun en es tas
cir cuns tan cias de pre ca riedad, en tre
los jó ve nes el tra ba jo si gue sien do un
por ta dor de iden ti dad, un me dio que
po ten cia los vín cu los so cia les en tre
los em plea dos y sus em plea do res14. A
tra vés de él cons tru yen sus pro yec tos
per so na les y la bo ra les, bus can la au-
to rrea li za ción y la au to no mía eco nó-
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14 El tra ba jo más que una fuen te para la ob ten ción de un sa la rio es una ac ti vi dad a tra-
vés de la cual los in di vi duos lo gran de fi nir se a sí mis mos y ante los de más, ex pre sa la
iden ti dad del in di vi duo (Sán chez, 2004); por ello, la in te rac ción y las re la cio nes que
se ge ne ran en el tra ba jo se trans fie ren del lu gar de tra ba jo a las per so nas mis mas,
im pac tan do en la per so na li dad y en el ac tuar fren te a la so cie dad.



mi ca y la bo ral. En de fi ni ti va, los jó ve-
nes tie nen una bue na apre cia ción so-
bre el tra ba jo en sí mis mo, a pe sar de
su in ser ción en ocu pa cio nes pre ca-
rias, en don de los fac to res la bo ra les
que las ca rac te ri zan -como las lar gas
jor na das la bo rales, los ba jos in gre sos,
la ex po si ción a ries gos en las ta reas
que rea li zan, la re la ción con los je fes y
con sus com pa ñe ros y la es truc tu ra de
sus lu ga res de tra ba jo-, in flu yen en la
per cep ción ne ga ti va o po si ti va de él.

Con si de ra cio nes fi na les
La re es truc tu ra ción eco nó mi ca ex-

pe ri men ta da en Mé xi co des de co mien-
zos y me dia dos de la dé ca da de 1980
marcó un im por tan te cam bio en el
mer ca do de tra ba jo, fa vo re cien do
prin ci pal men te al sec tor ter cia rio y el
des pla za mien to de los tra ba jos de la
in dus tria al sec tor de ser vi cio. Dicho
cam bio tra jo con si go la des re gu la ri za-
ción del mer ca do la bo ral evi den ciada
por dos fac to res im por tan tes: por un
lado, la nue va or ga ni za ción de la pro-
duc ción y, por otro, el aba ra ta mien to
de la fuer za de tra ba jo, ade más de la
in cor po ra ción de nue vas tec no logías
en los pro ce sos pro duc ti vos y el in cre-
men to de la com pe ti ti vi dad. Las ac ti-
vi da des eco nó mi cas cam biaron
transfi rien do las con se cuen cias ad-
ver sas de esos ajus tes a los tra ba ja do-
res, quie nes se vie ron obli ga dos a res-
pon der a ello a tra vés de la ad qui si-
ción de nue vos co no ci mien tos y ha bi li-
da des para la nue va or ga ni za ción de
la pro duc ción y el tra ba jo. La in dus-
tria, que ga ran ti za ba em pleos de me-
jor ca li dad y du ra ción in de fi nida, dio
paso a la fle xi bi li za ción, in for ma li dad

y pre ca ri za ción del tra ba jo asa la ria-
do, con el es ta blecimien to de nue vas
re glas la bo ra les con con tra tos de fi ni-
dos o nu los, jor na das la bo ra les de fi ci-
ta rias o ex ce si vas, ma las con di cio nes
la bo ra les y ba jos sa la rios, lo cual con-
tri buyó a la de gra da ción de las con di-
cio nes de vida de los tra ba ja do res.

La nue va di ná mi ca de la so cie dad
no ha sido ca paz de ge ne rar una es-
truc tu ra de po si bi li da des ocu pa cio na-
les que fo men te el de sa rro llo so cial y
per so nal de los tra ba ja do res. Nor mal-
men te el tra ba jo, más allá de ser una
ac ti vi dad eco nó mi ca, es un es pa cio so-
cial crea dor e in ci ta dor de re la cio nes y
vín cu los so cia les; su sig ni fi ca do tie ne
una di men sión psi co- so cio ló gi ca que
in vo lu cra las ex pec ta ti vas del in di vi-
duo en el con tex to la bo ral en que se
de sen vuel ve. No obs tan te, la nue va
or ga ni za ción de la pro duc ción y del
tra ba jo pro pi ció que los tra ba ja do res,
par ti cu lar men te los jó ve nes o de nue-
vo in gre so, se re la cio nen de ma ne ra
dis tin ta en las di fe ren tes es fe ras de
sus ac ti vi da des pro duc ti vas y la bo ra-
les co ti dia nas. Al trans for mar se el en-
tor no del tra ba jo, jun to con él lo han
hecho los su je tos, como tra ba ja do res y
como in di vi duos. Al mis mo tiem po
que se han ge ne ra do di ver sas for mas
de or ga ni za ción e in te rac ción en los
es pa cios la bo ra les, han cam bia do los
es pa cios so cia les en los que se de sen-
vol vía la ju ven tud de ge ne ra cio nes
pa sa das.

En este sen ti do, la nue va es truc tu-
ra de re la cio nes la bo ra les mo di ficó la
per cep ción y va lo ri za ción del tra ba jo
de los jó ve nes, otor gán do les una car-
ga po si ti va o ne ga ti va. La im por tan-
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cia otor ga da y la ma ne ra de con cep-
tua li zar las ocu pa cio nes son di fe ren-
tes a las de dé ca das pa sa das. Las nue-
vas con di cio nes la bo ra les no ase gu ran
a los jó ve nes un po si cio na mien to que
les per mi ta ver a tra vés de sus ac ti vi-
dades un cla ro ho ri zon te fu tu ro, más
allá del cor to pla zo, como sí su ce día
con las ge ne ra cio nes pre de ce so ras en
las que el “pro yec to pro fe sio nal” es ta-
ba in trín se ca men te an cla do a la “ca-
rre ra la bo ral”. Ante los cam bios sig ni-
fi ca ti vos en las es truc tu ras de ocu pa-
ción y da das las ex pe rien cias la bo ra-
les vi vi das, el fu tu ro de los jó ve nes es
cada vez más in cier to, frá gil y con fu so.
Con la fle xi bi li za ción y des re gu la ción
del tra ba jo, el sig ni fi ca do que los jó ve-
nes otor gan a di cha ac ti vi dad, vin cu-
la da a sus ex pe rien cias y al pro ce so de
so cia bi li za ción, se da de ma ne ras
ines ta bles, dis con ti nuas y frag men ta-
rias. Ellos se en fren tan hoy a un en-
tor no la bo ral cuya di ver si dad va des-
de la ine xis ten cia de los pues tos de-
man da dos has ta ocu pa cio nes ca rac te-
ri za das por su mala ca li dad, des pro-
tec ción so cial y, dada su ines ta bi li dad,
de me nor im por tan cia en los pro ce sos
de cons truc ción de bio gra fías de los jó-
ve nes a través del tra ba jo; de allí que
su con cep tua li zación del tra ba jo
variara se gún sus va lo res, mo ti vos,
ex pec ta ti vas y ex pe rien cias per so na-
les y la bo ra les como tra ba ja do res.

No obs tan te, a pe sar de las trans-
for ma cio nes del mun do la bo ral, el tra-
ba jo si gue sien do un fac tor que con tri-
bu ye ya sea a la cons truc ción o re cons-
truc ción de una iden ti dad la bo ral y so-
cial en tre los tra ba ja do res, aun que ya
no re pre sen te los mis mos re fe ren tes

iden ti ta rios de dé ca das pa sa das.
Ahora, por el con tra rio, existe una di-
ver si dad de ele men tos por ta do res de
sen ti do den tro de los mis mos tra ba-
jos, que tie nen como re fe ren te di cha
ac ti vi dad eco nó mi ca. El tra ba jo ya no
ne ce sa ria men te de fi ne una cen tra li-
dad “úni ca”, en ese sen ti do, pero aún
guar da su im por tan cia. Si bien en tre
los tra ba ja do res ya no son una prio ri-
dad las iden ti da des co lec ti vas en los
lu ga res de tra ba jo, sí exis te una pre fe-
ren cia por crear y man te ner las iden-
ti da des per so na les. En tér mi nos de la
iden ti dad la bo ral, en cier to modo
exis te un des pla za mien to de la ac ción
co lec ti va a la in di vi dual, lo que con lle-
va una fal ta de ex pe rien cia y de per-
ma nen cia co lec ti va; es de cir, ya no ne-
ce sa ria men te se es tán iden ti fi can do
con al gún gru po la bo ral, sino que son
otros los fac to res en tor no a este: los
lu ga res de tra ba jo, las ac ti vi da des
que se eje cu tan, el gra do de sa tis fac-
ción o de gus to en sus am bien tes la bo-
ra les, etc., que pa san a cons ti tuir se en
fuen tes ge ne ra do ras de iden ti dad
per so nal y so cial.

El tra ba jo si gue otor gan do a los in-
di vi duos per so na li dad e iden ti dad, al
co lo carlo en lo más alto de su va lor in-
trín seco e im pac tar en sus ex pec ta ti-
vas y con duc tas. Aún con las di fi cul ta-
des que gi ran al re de dor del tra ba jo,
éste si gue sien do im por tan te en el
ima gi na rio so cial de los jó ve nes, ya
que a tra vés de él ar ti cu lan su fu tu ro,
por lo que anhe lan con se guir bue nos
em pleos, con in gre sos ade cua dos que
les per mi tan go zar de be ne fi cios so-
cia les bá si cos y rea li zar sus proyec tos
per so na les y fa mi lia res; pero al no al-
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can zar los, au men ta su in cer ti dum bre
y se ac ti van los me ca nis mos de de sin-
te gra ción so cial. La ines ta bi li dad, la
ro ta ción la bo ral y el de sem pleo son,
cada vez más, par te de la rea li dad del
mer ca do de tra ba jo que afec ta ma yo ri-
ta ria men te a los jó ve nes. La in ser ción
en ocu pa cio nes de baja o nula se gu ri-
dad con ba jos in gre sos, cor tas o ex ten-
sas jor na das la bo ra les, re per cu te en
di ver sos ám bi tos del de sa rro llo de su
per so na li dad; par ti cu lar men te, en as-
pec tos li ga dos a su sub je ti vi dad y
cons truc ción de iden ti dad per so nal y
so cial.

Los jó ve nes aún le otor gan va lor,
sen ti do e im por tan cia al tra ba jo a tra-
vés de sus ex pe rien cias la bo ra les y
per so na les que ad quie ren a par tir del
pro ce so de so cia li za ción en el tra ba jo
mis mo; no obs tan te, el ca rác ter ge ne-
ral men te ines ta ble y tran si to rio de los
pues tos de tra ba jo per tur ba sus pro-
yec tos de de sa rro llo per so nal, fa mi-
liar y so cial para ellos y su en tor no
cer ca no; lo que, con tra rio a lo de sea-
ble, ge ne ra una ló gi ca de con su mo in-
me dia to, es de cir, “vi vir al día” y no vi-
sua li zar o pen sar a fu tu ro.

Los con tex tos de cri sis y las con di-
cio nes de pre ca rie dad ac tual no
deberían ser obs tá cu los para la ju ven-
tud en sus as pi ra cio nes de ac ce so a las
ins ti tu cio nes so cia les, como el tra ba jo
y la edu ca ción. Es ne ce sa rio to mar
con cien cia de esta si tua ción y asu mir-
la como pun to de par ti da para el di-
seño e impulso de ac cio nes po lí ti cas
di ver sas ten dien tes a re ver tir los
proce sos de pre ca ri za ción, de sen can to
y de sa lien to la bo ral a los que se ven
so me ti dos los jó ve nes.
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