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INTRODUCCIÓN
Una reflexión sobre las transformaciones
en el campo del trabajo durante y luego de la pandemia

Paula González León y Álvaro Soto Roy

La idea de construir colaborativamente este libro surge a partir de 
la motivación por proponer un espacio reflexivo sobre el mundo 
del trabajo que se desarrolla en el escenario pospandémico. La cri-
sis de COVID-19, extendida entre 2020 y 2021, planteó cambios 
en diversos ámbitos de nuestra existencia y, particularmente, en el 
mundo del trabajo, los que siguen siendo procesados en la actua-
lidad en las organizaciones y en las propias experiencias de los/as 
trabajadores/as. En algunos casos, el trabajo durante la pandemia 
impulsó y definió giros radicales en las maneras en que se organizó 
el trabajo y/o en las experiencias de los propios individuos, los que 
han permanecido en mayor o menor medida a lo largo del tiempo, 
reestructurando el trabajo, las significaciones y los sentidos que las 
personas le atribuyen a este. Este libro se construye desde la urgen-
cia de sistematizar y analizar estos giros del mundo del trabajo.

En otros casos, la pandemia develó importantes desigual-
dades, carencias, discriminaciones o espacios de sufrimiento que 
ya se venían observando en las últimas décadas, a propósito de 
las diferentes formas de implementación del trabajo flexible, pero 
que hasta entonces no eran visibilizadas en toda su magnitud en la 
experiencia social común. En este sentido, la crisis sanitaria ope-
ró al modo de un lente amplificador que ayudó a acrecentar y/o 
intensificar estas problemáticas, haciendo más visibles antiguas 
grietas que, dadas las particularidades del escenario pandémico, se 
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volvieron socavones de nuestros mundos del trabajo, los que deve-
lan sufrimiento y precariedad para las personas, y que es deber de 
la sociedad y de las organizaciones enfrentar de manera sustantiva 
en vistas a un horizonte de mayor justicia y equidad.

En tercer lugar, tanto en las organizaciones como en las pro-
pias personas, las experiencias de trabajo en pandemia implicaron 
adaptaciones y transformaciones que parecen haberse instalado en 
las prácticas laborales una vez terminada la emergencia sanitaria. 
Muchas de ellas se constituyen hoy como aprendizajes virtuosos 
asentados tanto en las prácticas laborales como en las vidas coti-
dianas de los/as trabajadores/as que este libro busca identificar y 
procesar.

El objetivo que nos proponemos con este libro es desplegar 
un espacio crítico que sirva para reflexionar sobre los giros, soca-
vones y aprendizajes que se han visibilizado en el contexto de la 
pospandemia, particularmente, en relación a tres temáticas prin-
cipales: las estrategias de empleo y de trabajo que despliegan las 
personas, los procesos de digitalización del trabajo y, por último, el 
indisociable vínculo que existe entre trabajo productivo y de cuida-
dos. Sobre las estrategias de empleo y trabajo, en este libro atende-
mos a una serie de arreglos y operaciones que a nivel individual o 
grupal las personas han instalado con el fin de mantener o encon-
trar un empleo o un sustento que asegure su subsistencia. Las prác-
ticas identificadas no solo develan estrategias que los individuos 
han asumido con el fin de satisfacer sus necesidades cotidianas y 
lograr con ello una mayor estabilidad, sino que también informan 
sobre las formas en que estos han enfrentado conjuntamente su 
vida familiar durante la crisis que significó el confinamiento.

La segunda temática abordada corresponde a las tensiones 
asociadas al trabajo digital. Sobre la digitalización del trabajo, cabe 
destacar dos fenómenos relevantes de analizar. El primero refiere 
a la masificación del trabajo en plataformas. Las limitaciones aso-
ciadas a las medidas de confinamiento restringieron nuestras posi-
bilidades de desplazamiento y de consumo directo, por lo que las 
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plataformas de reparto cumplieron un rol esencial durante la pan-
demia para la satisfacción de nuestras necesidades desde casa. En 
este sentido, este tipo de trabajo se volvió esencial, por una parte, 
para nuestra subsistencia, para cubrir nuestras exigencias cotidia-
nas; pero, por otra parte, también entregó una posibilidad rápida 
y efectiva para encontrar en este tipo de empleo una salida a la 
población que venía desempleada o había caído en esa condición 
producto de la pandemia.

El segundo fenómeno vinculado a la digitalización refiere 
al teletrabajo, que suele pasar más desapercibido producto de sus 
mismas condiciones de ejecución: su realización (completa) en el 
domicilio de los/as trabajadores/as, lo que involucra, por tanto, la 
intromisión en el ámbito privado de las personas. Hasta antes de la 
implementación de las medidas de confinamiento los/as teletraba-
jadores/as en Chile no alcanzaban a representar el 0,5% de la po-
blación trabajadora a nivel nacional (unos 32.850 trabajadores/as), 
cifra que rápidamente creció a más del 20% (1.105.391 personas) 
luego de la implementación del primer confinamiento por las au-
toridades del país (Ibarra, 2020; Subsecretaría del Trabajo, 2023). 
Así, y pese a que el teletrabajo corresponde a una forma de organi-
zar el trabajo que se viene dando desde la década de los setenta del 
siglo pasado (Nilles, 1975), no había alcanzado tanto desarrollo 
como lo hizo durante la pandemia, contexto que sirvió de impul-
so para una importante masificación a nivel mundial (Eurofound, 
2020; International Labour Organization [ILO], 2021) y se im-
plementó diversos sectores laborales. Con todo, a medida que ha 
pasado el tiempo, las cifras también han ido decayendo respecto 
del segundo trimestre 2020, por lo que resulta interesante observar 
las formas y repercusiones que ha tenido en la población y en el 
mercado de trabajo.

Finalmente, la tercera dimensión que la pandemia nos ha 
permitido constatar de manera más directa tiene que ver con la 
relevancia de los trabajos de cuidado y su indisociable vinculación 
a la experiencia de trabajo. En efecto, la pandemia no solo nos 
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expuso frente a la enfermedad misma y nos hizo más sensibles al 
cuidado, sino que el confinamiento y la restricción de actividades 
eliminó provisoriamente una serie de apoyos externos que las fa-
milias contaban para el cuidado y desarrollo de tareas domésticas 
o reproductivas. Esto no solo generó una serie de complicaciones 
que los/as trabajadores/as debieron enfrentar en el día a día para 
desempeñar de manera adecuada y satisfactoria las tareas propias 
del trabajo, dando cuenta de las condiciones básicas que deben en-
contrarse resueltas para que los individuos puedan llevar a cabo 
sus ocupaciones. Visibilizó también, y a gran escala, la importan-
cia del trabajo de cuidados, tradicionalmente invisible a los ojos 
de quienes se desenvuelven en la esfera pública —los hombres—, 
abriendo eventuales espacios para nuevas formas de plantear la di-
visión sexual del trabajo productivo y de cuidados tan asentada en 
nuestra sociedad. 

Sobre esta estructura, y desde una perspectiva psicosocial, 
este libro busca abordar los problemas antes descritos enfatizando, 
especialmente, en las formas que han afectado los procesos de sub-
jetivación de las personas, las dinámicas con los otros y su inser-
ción social, en particular, a través de su participación laboral. Para 
ello, este libro se encuentra articulado en base a tres unidades que 
se corresponden con las temáticas antes descritas —estrategias de 
empleo y trabajo, tensiones en torno al trabajo digital y la indiso-
ciable relación entre trabajos productivos y de cuidado—, congre-
gando un total de diez capítulos que exponen y reflexionan sobre 
los resultados de estudios empíricos realizados —tanto en Chile 
como en España— en el ámbito del trabajo, ya sea durante y/o 
luego de la pandemia. La totalidad de los estudios corresponden a 
investigaciones realizadas desde un enfoque cualitativo, las que nos 
presentan panoramas situados en los que se busca profundizar en 
las problemáticas identificadas. 

Como ya mencionamos, la primera parte del libro se en-
cuentra dedicada a la discusión de las estrategias de empleo y tra-
bajo en la pandemia y la pospandemia. La llegada de la pandemia 
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nos expuso a un contexto absolutamente excepcional e inesperado 
en el cual, además de la destrucción y/o transformación de muchos 
empleos, se puso a prueba la flexibilidad y adaptabilidad de los/as 
trabajadores/as para sobrevivir bajo condiciones limitantes e im-
previsibles y asegurar el sustento de las familias. Los aprendizajes 
que surgen de estas experiencias son sumamente relevantes para 
entender la experiencia de las personas en situaciones de crisis, a 
las que nos vemos crecientemente enfrentados.

El primer capítulo corresponde al trabajo de Rodolfo 
Martinic, Antonio Stecher, Lorena Núñez y Rodrigo Guerra, titu-
lado “Trabajo y posición social en tiempos de crisis: experiencias 
de continuidad, desestabilización y quiebre en la pandemia por 
COVID-19”. En su escrito, basado en resultados de una investi-
gación más amplia realizada en Chile durante el primer confina-
miento de 2020 por el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías 
de Poder (NUMAAP), los/as autores/as analizan el impacto de la 
crisis provocada por la pandemia de COVID-19, específicamente, 
en las condiciones de trabajo y empleo de las personas, crisis que 
amenazó la posición social que ocupaban los individuos. Así, y 
partiendo de la noción de inconsistencia de las posiciones sociales 
propuesta por Araujo y Martuccelli (2011), los/as autores/as ahon-
dan en la extrema susceptibilidad de la posición social al cambio 
y deterioro de las condiciones contextuales durante la cuarentena 
de 2020. Entre sus resultados, los/as autores/as identificaron tres 
posiciones sociales, cada una de las cuales acompañada de una de-
terminada orientación subjetiva.

En el segundo capítulo, titulado “‘Asegurando el bienestar 
del hogar’. Estrategias de aprovisionamiento de mujeres populares 
en Santiago de Chile”, Lorena Pérez se pregunta por las estrategias 
de aprovisionamiento utilizadas por mujeres jefas de hogar en con-
textos marcados por la incertidumbre y la escasa protección social, 
específicamente, sobre los arreglos realizados por ellas en vistas de 
gestionar el trabajo remunerado en conjunto con los trabajos de 
cuidado que deben realizar. En concreto, la autora profundiza en 
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la caracterización de tres estrategias utilizadas por las mujeres para 
enfrentar la emergencia: las estrategias de cuidado, de rebusque y 
de ahorro.

Por último, “Intensidad e invisibilidad. El devenir de los tra-
bajos (femeninos) de limpieza en el sector hotelero” es el tercer 
capítulo de esta sección y corresponde a la contribución de Alan 
Valenzuela, que se introduce en las experiencias de trabajo de las 
camareras de hoteles en España, con el fin de evidenciar la tensión 
que se genera entre la invisibilidad tan valorada dentro de su oficio 
y la necesaria labor que cumplen, especialmente, en el contexto de 
pandemia, para el desarrollo de las tareas higiénicas de los hoteles 
y el cumplimiento con las medidas sanitarias. Así, el autor eviden-
cia la forma en que la pandemia aumentó la preocupación por la 
construcción de una imagen higienizada de espacios por parte de 
la gestión hotelera, invisibilizando el rol e intensificando la car-
ga de trabajo del personal de limpieza. Con todo, los resultados 
del capítulo dan cuenta de las tensiones del trabajo realizado por 
las camareras de piso que, pese a su esencial labor y a los avances 
obtenidos gracias a su colectivización —por ejemplo, a través del 
movimiento de “las Kellys”—, sigue siendo mayoritariamente in-
visibilizado respecto de sus condiciones salariales, sociales y físicas 
(Valenzuela et al., 2015). 

La segunda parte del libro aborda las tensiones y desafíos 
que han emergido en torno a la implementación y desarrollo del 
trabajo digital, profundizando de esta forma en los fenómenos 
tanto del teletrabajo como del trabajo en plataformas. El primer 
capítulo de este apartado corresponde a la investigación realizada 
en España por Hugo Valenzuela y Amparo Serrano que lleva por 
título “Las ambivalencias del teletrabajo en contexto de pandemia: 
autodisciplinamiento, atomización y (con)fusión”. En su capítulo, 
los/as autores/as se interrogan por las ambivalencias y contradic-
ciones que presenta el teletrabajo en cuanto a la organización del 
trabajo y analizan críticamente la “libertad” implicada en su ejer-
cicio en el contexto de la realidad española. En particular, en este 
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capítulo los/as autores/as buscan analizar las ambivalencias y con-
tradicciones asociadas al uso intensivo de las TIC en el contexto 
del teletrabajo. Desde una perspectiva posfoucaultina, los/as auto-
res/as se introducen en el análisis de los procesos de subjetivación 
asociados a las nuevas tecnologías de gobierno implementadas en 
el teletrabajo, analizando así la experiencia de libertad coartada por 
los mecanismos de control impuestos en este tipo de organización 
del trabajo, de la mano de poner de relieve la capacidad de agencia 
de los individuos a partir de las resistencias con que estos pueden 
responder. 

Los siguientes dos capítulos de esta sección se encuentran 
dedicados al abordaje de problemas asociados al trabajo de pla-
taformas. El primero de ellos, “Entre la resistencia y el consenti-
miento: la relación de los repartidores con las plataformas digita-
les”, corresponde al trabajo de Francisca Gutiérrez Crocco. En su 
escrito, la autora considera el crecimiento de este tipo de trabajo 
en Chile, a propósito de las condiciones impuestas por la pande-
mia, enfatizando en diversas problemáticas que afectan a los/as 
trabajadores/as que se desempeñan en plataformas, especialmente, 
de aquellas dedicadas al reparto de productos. En este contexto, la 
autora da cuenta de la desprotección laboral en que se encuentran 
y de las dificultades para establecer negociaciones con las plata-
formas. El texto se interroga igualmente por las formas en que se 
manifiesta la agencia de los/as trabajadores/as, por su capacidad 
para consentir y resistir a los mandatos organizacionales tanto in-
dividual como colectivamente. 

El siguiente capítulo es el de Juan Carlos Revilla y María 
Arnal, titulado “La expansión de las plataformas laborales hacia el 
trabajo doméstico: viejas y nuevas vulnerabilidades”, el cual fina-
liza esta tercera parte. En este espacio los/as autores/as exponen la 
precaria situación de las trabajadoras al servicio del hogar que se 
dedican a labores de limpieza y cuidado a través de plataformas di-
gitales en España. El trabajo de los servicios domésticos no queda 
al margen de la irrupción de la economía de plataformas, lo que 
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interfiere especialmente en la mediatización de la relación laboral. 
Los/as autores/as dan cuenta de la forma en que se transforma el 
vínculo laboral de las trabajadoras tras ser mediados por las apli-
caciones y la intervención de los algoritmos en la organización y 
gestión del trabajo. Desde el caso del trabajo doméstico, este texto 
nos ayuda a comprender mejor cómo ha afectado las transforma-
ciones que impone el sistema de plataformización tan expandido 
en la actualidad. 

La tercera parte del libro está destinada a tratar el estrecho 
vínculo entre el trabajo productivo o asalariado y los trabajos de 
cuidado. El primer capítulo de este apartado corresponde al aporte 
de Paula González y Álvaro Soto, el que lleva por título “¡Somos 
madres-tele-trabajadoras! Demandas de reconocimiento social de 
teletrabajadoras durante y luego del confinamiento”. En el escrito, 
los/as autores/as analizan la experiencia de conversión al teletraba-
jo de madres en Chile, en particular, las demandas de valoración 
social que ellas realizan a propósito de lo que significa conjugar las 
obligaciones laborales con las tareas de cuidado y labores del hogar. 
Para los/as autores/as hay dos elementos importantes dentro de la 
experiencia de teletrabajo que, posteriormente, tienen implicancias 
en la construcción de la identidad laboral de las trabajadoras. Por 
una parte, hay un sobreinvolucramiento importante de las muje-
res en las tareas de cuidado, lo que es facilitado por el contexto 
excepcional en que desarrollan el teletrabajo. Por otra parte, el te-
letrabajo funciona como una prueba de reconocimiento en la es-
fera laboral que, al ser pasada de manera satisfactoria, proporciona 
elementos positivos que sirven para la afirmación de la identidad 
laboral de las mujeres.

El siguiente capítulo entra en diálogo directo con lo expues-
to por su precedente y corresponde a la contribución de Norma 
Silva-Sáa y lleva por título “Involucramiento de los hombres en los 
cuidados: ¿qué huella nos dejó la pandemia?”. En su escrito, la au-
tora expone y cuestiona la acentuación de la distribución desigual 
de las tareas de cuidado que tuvo lugar durante el confinamiento, 
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lo que en muchos casos se tradujo en una sobrecarga para las mu-
jeres dado que, además de continuar con las responsabilidades 
propias de sus empleos, ellas debían atender las tareas domésticas 
y de cuidado. Esto, sobre la base del modelo de masculinidad he-
gemónica que separa drásticamente las esferas de lo público y de 
lo privado. Sin embargo, la pandemia cambió las condiciones en 
que se desarrollaban estas tareas, por lo que la autora se pregunta 
y examina si las cuarentenas sirvieron como una oportunidad para 
el desarrollo de nuevas distribuciones en los trabajos de cuidado.

A su vez, “Tiempo y confinamiento: experiencias temporales 
en la articulación de actividades productivas y reproductivas du-
rante la pandemia y su proyección en la pospandemia” es el capí-
tulo que realizan Paula González, Álvaro Soto y Rodolfo Martinic. 
En este capítulo, también basado en resultados de la investigación 
realizada en Chile durante el primer confinamiento de 2020 por 
en el NUMAAP, los/as autores/as profundizan en las diferentes 
temporalidades que marcaron las experiencias de confinamiento 
de las personas, influenciadas por factores sociales tales como la 
posición social, la actividad social o los trabajos de cuidado. Con 
ello, se buscó identificar las modificaciones ocurridas durante el 
confinamiento y el alcance de esta vivencia en el presente. Dentro 
de los resultados, los/as autores/as distinguieron tres experiencias 
temporales del confinamiento: la experiencia del tiempo suspen-
dido, la experiencia del tiempo exigido y la experiencia de tiempo 
reinvertido.

Por último, cerramos este apartado con la contribución de 
Álvaro Soto, Pamela Frías y Magdalena Garcés, capítulo que lleva 
por título “Sociabilidades y trabajo: lo que aprendimos del confi-
namiento”. Los/as autores/as analizan las transformaciones de las 
sociabilidades, aquellas que afectan los círculos más cercanos, el 
lugar del trabajo y la acción pública durante la pandemia en vistas 
del escenario que se proyecta para la pospandemia. El análisis de 
estas tres esferas presenta cambios y redefiniciones que tienen lu-
gar en los distintos niveles durante el confinamiento, modificando 
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las experiencias de sociabilidad. En sus análisis, los/as autores/as 
señalan que las experiencias y tensiones experimentadas por las 
personas en el ámbito de las sociabilidades durante la pande-
mia estuvieron determinadas en gran medida por la ocupación o 
desocupación en que se encontraban. 

Este variopinto recorrido esbozado a través de los capítulos 
del libro releva cómo las experiencias y problemáticas de las perso-
nas se encuentran atravesadas por el eje articulador del trabajo. Por 
esta razón, esperamos que este libro sea una contribución acadé-
mica a los/as profesionales que se desenvuelven en el ámbito de los 
estudios del trabajo, en la medida que expone y sistematiza una se-
rie de discusiones sobre los actuales problemas que atraviesan este 
campo, junto con detectar tanto brechas, directrices y necesidades 
que deben seguir siendo investigadas. 

Asimismo, el recorrido expuesto deja en evidencia que este 
libro ha centrado su atención en ciertos sectores laborales. Si bien 
la pandemia del COVID-19 mostró como ciertos campos profe-
sionales tales como los de la salud y la educación se hacían tan re-
levantes en esos momentos —cuestión que por cierto fomentó sig-
nificativamente las investigaciones en dichas áreas—, en este caso, 
intentamos concentrarnos para iluminar y hacer visibles aquellas 
cuestiones que afectaron a los/as trabajadores/as que continuaron 
desempeñándose en sectores menos reconocidos, pero que vieron 
trastocadas sus experiencias de trabajo debido a esta situación ex-
cepcional, siendo participes de estas grandes transformaciones del 
trabajo. Es así como los capítulos que constituyen esta obra se con-
centran en dos grandes ámbitos generales: por una parte, los fe-
nómenos de digitalización del trabajo, albergando las experiencias 
de los/as teletrabajadores/as y los trabajadores/as de plataformas; y, 
por otra parte, los trabajos de cuidados y su desigual distribución 
de género. 

Por otra parte, cabe realizar algunas consideraciones res-
pecto del contexto sociopolítico en el que se inscriben estas expe-
riencias de trabajo. Los estudios del trabajo en el ámbito nacional 
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han dado cuenta de las distintas y complejas transformaciones que 
ha sufrido el trabajo desde la segunda década del siglo pasado, al-
gunas de las cuales siguen las lógicas de cambio global; mientras 
que otras se entienden como consecuencia de las políticas neoli-
berales implantadas por los gobiernos desde la dictadura militar. 
Estas transformaciones se inscriben en procesos de modernización 
empresarial y reestructuración productiva, donde la flexibilidad 
incluida a distintos niveles de los procesos del trabajo ha sido una 
de las características más persistentes, teniendo consecuencias tan-
to en la precarización del empleo como en la precarización de la 
experiencia del trabajo (Deranty, 2011; Stecher y Sisto, 2019). El 
escenario nacional en el que se desenvolvían los/as trabajadores/as 
chilenos/as hasta antes de la pandemia se encontraba marcado por 
la desigualdad. El 70% de la población trabajadora percibía in-
gresos bajo los $500.000 líquidos —el 1 de marzo de 2024, pasó 
a ser el sueldo mínimo según la Ley N°21.578—, lo que ubicaba 
a un número importante de familias por debajo de la línea de la 
pobreza ($420.000 para un hogar constituido por 4 integrantes), 
mostrando igualmente una de las brechas de ingreso entre trabaja-
dores/as con mayor-menor cualificación más pronunciadas dentro 
de la países de la OCDE, con una concentración de la riqueza que 
se constataba, por ejemplo, en que el 1% más rico de la población 
acumulaba el 33% de los ingresos de la economía nacional (en el 
caso español, ese 1% capta el 9%) (Fundación Sol, 2018; Stecher 
y Soto, 2019). A ello habría que sumar la baja colectivización 
existente en el país, donde los/as trabajadores/as sindicalizados al-
canzan solo un 12% y menos del 10% participa de negociaciones 
colectivas sobre sus condiciones de empleo (PNUD, 2017).

A su vez, la pandemia incrementó la precariedad de las expe-
riencias de trabajo. Las diversas medidas tomadas por el gobierno 
tuvieron un impacto directo tanto en los empleos como en el nor-
mal desarrollo de sus funciones por parte de los/as trabajadores/as. 
Una de las más relevantes en este sentido consistió en la Ley Nº 
21.227 de los “Efectos laborales de la enfermedad COVID-19” 
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o, como popularmente se la denominó, “ley de protección del 
empleo”. Esta normativa promulgada el 1 de abril de 2020 bus-
có atender a la suspensión o terminación de contratos bajo causas 
fortuitas o de fuerza mayor, permitiendo excepcional y transitoria-
mente a los/as trabajadores/as que sufrieran la suspensión de sus 
contratos o una reducción de la jornada el retiro de los fondos de 
su seguro de cesantía, siempre y cuando las empresas estuvieran 
impedidas de trabajar producto de las restricciones sanitarias. Esta 
medida fue severamente criticada, no solo por las mejoras que de-
bieron implementarse posteriormente, sino también por las impli-
cancias en la desprotección de los propios/as trabajadores/as, toda 
vez que esta medida actuara “vaciando la protección frente al des-
empleo” (Palomo, 2021, p. 2).

A esta ley habría que agregar otras como, por ejemplo, la Ley 
21.220 que modifica el Código del Trabajo en materia de traba-
jo a distancia, ley que se promulgó apresurarte como una medida 
para enfrentar las dificultades de la pandemia (Garcés et al., 2020; 
Palomo, 2021), así como tal servido de base a las dos leyes poste-
riores que han sido dictaminadas en el ámbito del teletrabajo (Ley 
21.391 en 2021 y Ley 21.645 en 2023). Mas allá de profundizar 
en estas leyes, lo que buscamos con ellas es iluminar los diversos 
niveles que se vieron trastocados con la pandemia, muchos de los 
cuales han permanecido con modificaciones hasta ahora, tal como 
ha sido el caso del teletrabajo.

En términos metodológicos destacamos que este libro ha lo-
grado reunir investigaciones desarrolladas mayormente en el con-
texto durante y luego de la pandemia, lo cual supone enfrentarse 
y adaptarse a una realidad sumamente cambiante y exigente. Asi-
mismo, en este proyecto han aportado investigadores/as tanto de 
Chile como de España, lo cual le entrega un valor adicional en la 
medida en que nos proporciona un marco comprensivo más am-
plio no tan solo de las realidades que se enfrentan, sino también de 
las discusiones y orientaciones que se encuentran detrás del trabajo 
expuesto por los/as investigadores que han contribuido a esta obra. 
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En este sentido, este libro se nutre y propicia el diálogo entre las 
comunidades académicas.

A su vez, y como una cuestión transversal, nos gustaría des-
tacar la reflexión ética que este ejercicio de escritura ha supuesto, 
toda vez que hace frente a antiguas y nuevas paradojas, desafíos y 
problemáticas en que se encuentra involucrada la experiencia de 
los/as trabajadores/as. En efecto, lo que se quiere poner de relie-
ve no es solo la dimensión relacional de estas experiencias, sino 
también las situaciones de malestar, sufrimiento y necesidad que 
muchas de ellas presentan. Sobre este asunto, y gracias al enfoque 
de estas investigaciones, creemos que hemos logrado dar cuenta en 
cada uno de los capítulos que siguen de las condiciones materiales y 
sociales en que se construyen estas experiencias, que la precariedad 
no se presenta como un aspecto limitado a un ámbito particular de 
la vida, sino que se encuentra conectada y explica en gran medida 
la experiencia de precariedad en general que sufren las personas.

No nos queda más que agradecer la confianza y el traba-
jo de cada uno/a de los/as autores/as que han hecho posible esta 
obra, quienes de una forma entusiasta y comprometida han parti-
cipado de este proyecto con el interés común de aportar a los es-
tudios del trabajo. Así, agradecemos a María Arnal, Pamela Frías, 
Magdalena Garcés, Rodrigo Guerra, Francisca Gutiérrez, Rodolfo 
Martinic, Lorena Núñez, Lorena Pérez, Juan Carlos Revilla, 
Amparo Serrano, Norma Silva, Antonio Stecher, Alan Valenzuela 
y Hugo Valenzuela, y hacemos además explícito nuestro interés 
por continuar nuestro trabajo colaborativo.

Asimismo, agradecemos al Núcleo Milenio Autoridad y 
Asimetrías de Poder1 y a Kathya Araujo, su directora, por haber 
desarrollado un espacio de trabajo interdisciplinario al cual varios 
de los/as autores/as pertenecen y del cual se nutren varios de los 
capítulos presentados en este libro.

1 Hoy Núcleo Interuniversitario y Multidisciplinar Individuos, Lazo Social y Asimetrías de 
Poder (NIUMAP).
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Finalmente, agradecemos a la Facultad de Psicología de la 
Universidad Alberto Hurtado, así también como a la editorial de la 
institución, ya que sin su apoyo este libro no sería posible.
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