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El drama está a la vista. El desempleo crece en casi todas las socie-
dades occidentales, tanto en las industrializadas como en las otras, así en 
las centrales como en las periféricas, en las ricas como en las pobres, en 
las australes y en las tropicales.

Como en todo fenómeno social su estudio ha de comenzar por 
establecer su naturaleza. Para ello hay que llamar la atención acerca de 
lo común de sociedades que, siendo tan diversas experimentan el mismo 
o similar efecto. Lo que de común tienen es la forma como organizan la 
producción, las relaciones que se establecen entre los diversos sectores en 
el proceso productivo.

Hay varios intentos de explicar ese fenómeno los cuales van desde 
el fracaso por lograr el pleno empleo de raigambre keynesiana, hasta la 
tendencia decreciente de la tasa de ganancia de tradición marxista. En 
medio, hay múltiples otras explicaciones igualmente considerables.

Según el enfoque keynesiano, el fracaso proviene de las políticas 
públicas, las cuales han sido incapaces de inyectar en el proceso produc-
tivo suficientes estímulos, tales como inversiones del Estado y programas 
sociales, capaces de dinamizar la economía. La llamada nueva política 
económica, la cual se impuso en el mundo occidental a partir de los años 
ochenta del siglo xx, conocida corrientemente con el nombre simplificado 
de neoliberalismo, propugnó y logró el abandono de la inversión públi-
ca y los estímulos sociales por parte del Estado, pues la confianza en el 
mercado como regulador omnipotente, justiciero y confiable, es punto 
central de su ideología. Este enfoque fue asumido con mayor o menor 
empeño por casi todos los países occidentales y los resultados fueron 
contraproducentes hasta el punto de que hoy, en la segunda década del 
siglo xxi se encuentra desprestigiado, aunque se resiste a desaparecer. El 
mercado por sí mismo  fue capaz de generar crecimiento solo en algunos 
casos, pero en todos produjo mayor desempleo.

Según el enfoque centrado en la tasa de ganancia, el fenómeno 
es más estructural.Se trata de una tendencia inherente al capitalismo, 



según la cual, la tasa de ganancia del capital disminuye permanentemen-
te, lo cual obliga a las empresas a ejecutar procesos que contrarresten 
tal tendencia. Uno de esos procesos es imprimirle más velocidad a la 
circulación del capital, lo cual se logra por dos vías. En primer lugar, por 
el aumento del consumo, de manera que la inversión se recupere pron-
tamente, a fin de producir más mercancía que se venda rápidamente y 
así continuar con ese ciclo vertiginoso de circulación, que compense con 
velocidad la tendencia decreciente señalada. La otra vía es el aumento de 
la tecnología en los procesos productivos, de manera que el componente 
tecnológico vaya ganando la mayor cantidad de terreno posible al compo-
nente de mano de obra. Por mal que se remunere, la mano de obra es un 
factor más caro que la tecnología y por ello a mayor tecnología y menos 
mano de obra, mayor es la ganancia.

De esa lógica provienen las agresivas políticas de apertura de mer-
cados, los tratados de libre comercio, las organizaciones que lo propugnan 
como la omc, la aplastante publicidad para estimular el consumo, la cam-
paña agresiva de los bancos y los emisores de tarjetas de crédito en prés-
tamos para consumo, la internacionalización del mercado interno en los 
países periféricos, la obsolescencia programada de los artículos y las inno-
vaciones tecnológicas, cosas ambas que obligan a reponer esos artículos 
en plazos cortos y tantas otras e incontenibles tendencias tendientes a 
compensar la tendencia estructural y permanente a la disminución de la 
tasa de ganancia.

Debe recordarse que esta tendencia no es a la disminución de la 
ganancia, sino de la disminución de la tasa de ganancia. La ganancia 
sigue aumentando, lo que disminuye es el incremento de la tasa de ganan-
cia. Cuando se quiere cuestionar esta teoría con datos que demuestran 
que las grandes empresas ganan cada día más, se omite ese enorme deta-
lle. Ganan más porque desarrollan procesos como los enumerados en el 
párrafo anterior, con el fin de compensar la disminución de la tasa.

Esos procesos tienen un efecto directo y evidente en el empleo. El 
más claro proviene de la sustitución de mano de obra por tecnología. Es 
cierto que en procesos productivos de alta tecnología la mano de obra debe 
ser más especializada y, por ello, mejor remunerada. Pero el número de 
personas es menor y concentrado en espacios de alto nivel educativo y pro-
fesional. Eso se da no sólo en la producción de artículos tecnológicos sino 
en otros tipos. En esta revista hemos publicado estudios que muestran, por 
ejemplo, que en la industria hotelera de Costa Rica, la absorción de mano 
de obra es menor en los grandes hoteles modernos que en los pequeños 
hoteles artesanales, en proporción al capital invertido, al monto de sus 
negocios, al número de huéspedes y a casi cualquier otro parámetro.

No se dispone de las condiciones para analizar todos los procesos 
enumerados en el párrafo tras anterior, pero someramente se puede men-
cionar, por ejemplo, que la internacionalización del mercado interno allí 
mencionado, tiene efectos importantes. Las fábricas artesanales de zapa-
tos, que empleaban a decenas de obreros, desaparecieron ante la inconte-
nible oferta internacional de calzado producido con grandes economías de 
escala, cuyo consumo se promueve con costosas campañas publicitarias. 
Las pulperías, almacenes o tiendas de productos al detalle disminuyeron 



drásticamente ante el embate de grandes cadenas de supermercados 
internacionales, una de las cuales controla más del cincuenta por ciento 
del comercio detallista de América Central. La agricultura extensiva con 
alta tecnología, además de contaminar tierras y aguas, desplaza la peque-
ña producción campesina, la cual empleaba a familias enteras mientras 
que la gran plantación, gracias a la mecanización, requiere relativamente 
poco personal.

Podríamos seguir mencionando ejemplos interminablemente, pero 
basta lo dicho para señalar casos concretos en los cuales se manifiesta de 
primera mano lo previsto en los análisis mencionados antes. Debe adver-
tirse que esta argumentación no propugna la nostalgia, el retraso ni se 
opone a la modernización. Solo pretende señalar el carácter estructural 
del desempleo, sin cuya comprensión cualquier política para combatirlo es 
destinada al fracaso.

También pretendemos con esta somera introducción, ubicar los 
artículos que se presentan en la sección de este número dedicado al Tema 
Central titulado ACCIONES SOCIALES POR EL EMPLEO.

En la colaboración de Abarca y Arias, se analizan las políticas públi-
cas  en el área laboral para las personas con discapacidad. Para ello se 
describe la experiencia mundial en este campo y la obligatoriedad de una 
cuota de plazas para estas personas, conllevando a una reflexión sobre la 
capacidad productiva y la inserción laboral en Costa Rica. 

Méndez, Rivas y Ramírez presentan un estudio de caso cubano en 
la Unidad Básica de Producción Cooperativa Luis Peña Martínez, en el 
cual estudian las principales razones de fluctuación laboral, proponiendo 
así una serie de estrategias y métodos para disminuirla y mejorar el clima 
organizacional.

Por otro lado, Zepeda realiza un análisis de la densidad sindical 
en México entre los años 1984-2006, tomando variables como indus-
tria, ocupación, región y características socio-demográficas de los 
miembros sindicales.

Asimismo, realizando un importante aporte en el área de la igual-
dad de género y el empleo, Arias, Sánchez Meza y Sánchez Hernández 
realizan una evaluación de aspectos socioeconómicos para demostrar que 
a pesar del gran avance en esta materia, todavía deben hacerse mayores 
esfuerzos para el reconocimiento de los derechos de la mujer, lograr mejo-
res condiciones de igualdad y mejores oportunidades de empleo.

En el área laboral del Trabajo Social en Costa Rica, Esquivel 
presenta un análisis bibliográfico y documental de esta profesión en 
el siglo xx. Se realiza un análisis de los logros alcanzados, los esfuer-
zos para el reconocimiento de esta carrera y el alcance de estos profe-
sionales en la sociedad.

Otro caso interesante es presentado por Mascheroni y Perbellini, en 
el cual se estudian el proceso de toma de fábricas y empresas en Argentina 
por parte de los trabajadores, con el fin de superar la crisis de diciembre 
de 2001. Se describe como los trabajadores defendieron sus puestos de tra-
bajo y apoyaron al proceso de recuperación.

En la sección de ARTÍCULOS, contamos con la colaboración de 
Gutiérrez, quien realiza un estudio sobre la problemática ambiental, 



tomando como referencia las desigualdades sociales y las políticas, con la 
finalidad de discutir los principios de justicia ambiental. Para esto, expone 
las diferentes corrientes principales dentro del ambientalismo, los conflic-
tos e intereses y las diferentes territorialidades que afectan a la sociedad.

Chacón y Zúñiga describen otra problemática referente al despla-
zamiento forzoso y la apropiación simbólica del territorio. Para ejemplifi-
carlo, se expone el caso de la Finca San Juan en Pavas, Costa Rica, el cual 
se creó con la finalidad de ser un caso modelo en el país; sin embargo, se 
convirtió en zona de disputas, exclusión y resistencias.

En el área de la literatura, la historia y la cultura, Aguilar realiza 
un acercamiento al contexto actual de las variables nacionalismo-cultura, 
para lo cual realiza un análisis de la literatura, posturas y conceptos que 
se dan de la cubanidad. Además, permite reflexionar sobre la ideología 
cubana, la conformación de la identidad y la conciencia nacional.

Urbina presenta un estudio sobre las características etno-culturales 
del costarricense entre 1846-1849, entre las que destacan: identidad 
blanca, pacíficos y trabajadores. Para esto se analizó las publicaciones del 
periódico El Costarricense, debido a que es el primer medio en que se dis-
cute y se consignan textos sobre su identidad.

Finalizando este número, tenemos la sección de RESEÑA 
BILIOGRÁFICA, en la cual Quesada realiza una descripción de los trabajos 
finales de graduación de grado y posgrado en el área de la Antropología de 
la salud en la Universidad de Costa Rica, con la finalidad de analizar las 
temáticas de interés que surgen, los nuevos planteamientos y los futuros 
temas de investigación que se deben explorar en esta área.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Diciembre, 2014


