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Tiempo, legitimidad y trabajo. 
La metamorfosis del tiempo 
en la ética del trabajo

José Durán Vázquez*
& Eduardo Duque**

Resumen: Este texto se propone explicar el significado de las representaciones del tiempo vin-
culadas a la ética del trabajo postfordista. Para entender el sentido de estas representaciones se 
propone un análisis diacrónico. De este modo, el presente artículo se estructura en tres partes. 
Primeramente se describe la temporalidad de las sociedades preindustriales. En la segunda 
parte se muestra el proceso a través del cual el trabajo se elevó a la principal de las actividades 
humanas. Por último, en la tercera parte se analiza el significado de las concepciones del tiempo 
integradas en la ética del trabajo postfordista.

Para la realización de este trabajo se han utilizado fuentes secundarias de carácter histórico y 
sociológico. En la tercera parte se han utilizado también los textos producidos por los especia-
listas en managament y por los representantes de las principales instituciones políticas interna-
cionales, que legitiman la actual ética del trabajo.

Palabras clave: Tiempo. Trabajo. Ética. Legitimidad. Orden social moderno.

Time, legitimacy and work. 
The metamorphosis of time at work ethics

Abstract: This text aims to explain the meaning of the representations of time linked to the eth-
ics of post-Fordist work. A diachronic analysis is proposed to understand the meaning of these 
representations. In this way, the present article is structured in three parts. First, the temporality 
of pre-industrial societies is described. The second part shows the process through which the 
work was elevated to the main of human activities. Finally, in the third part, the meaning of the 
conceptions of time integrated in the post-Fordist work ethic is analyzed.

For the realization of this paper secondary sources of historical and sociological character have 
been used. In the third part, the texts produced by the specialists in managament and by the 
representatives of the main international political institutions, which legitimize the current work 
ethic, have also been used.

Keywords: Time. Work. Ethics. Legitimacy. Modern social order.

* José Durán 
Vázquez é doutor 
e licenciado em 
sociologia; licenciado 
em ciências políticas 
e em geografía e 
historia. Profesor 
de sociología na 
Universidad de Vigo, 
España. 
Orcid: 0000-0002-
7440-0168. 
<joseduran@uvigo.
es>. 

** Eduardo Duque 
doutor em sociologia 
pela Faculdade de 
Ciências Políticas 
e Sociologia da 
Universidade 
Complutense de 
Madrid (2008), 
mestre em filosofia 
pela Universidade 
do Minho (2002) 
e licenciado 
em teologia 
pela Faculdade 
de Teologia da 
Universidade 
Católica Portuguesa 
(UCP-Braga) (1999), 
Portugal.
 Orcid: 0000-0003-
4719-3148. 
<eduardoduque@
braga.ucp.pt>.

Recebido: 11.10.18
Aprovado: 30.04.19

doi: 10.1590/s0102-6992-201934030007
brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Universidade do Minho: RepositoriUM

https://core.ac.uk/display/289101538?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


788 Revista Sociedade e Estado – Volume 34, Número 3, Setembro/Dezembro 2019

IntroducciónL a forma en la que viven y organizan su vida social los miembros de una deter-
ŵŝŶĂĚĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�ĞƐƚĄ�ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ�ĐŽŶ�ƐƵ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ĐŽŶĐĞƉ-
ĐŝſŶ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ͘�WĞƌŽ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ŶŽ�ĞƐ�ƐſůŽ�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ŽďũĞƟǀĂ�ƋƵĞ�ĐŽŶĮŐƵƌĂ�

y organiza la vida social. Es también el modo en el que cada sociedad desenvuelve 
Ǉ�ĚĂ�ƐĞŶƟĚŽ�Ă�ƐƵ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ�ŚĂďŝƚĂŶĚŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĂĚ�ƋƵĞ�ĞůůĂ�ŵŝƐŵĂ�ŚĂ�ĐŽŶ-
formado. En otras palabras, no es que “cada sociedad tenga una manera propia de 
ǀŝǀŝƌ�Ğů�ƟĞŵƉŽ͕�ƐŝŶŽ�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ĞƐ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƵŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�
y de darle existencia” (Castoriadis, 1989: 73). Desde este punto de vista, se puede 
ĂĮƌŵĂƌ�ƋƵĞ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ŶŽ�ĞƐ�ƐſůŽ�ƵŶ�ŚĞĐŚŽ�ĞǆƚĞƌŶŽ�ƋƵĞ�ĞƐ�ĂƐƵŵŝĚŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�
como parte de lo “dado por supuesto” (Berger & Luckmann, 1997: 79 y ss), sino que 
ƐĞ�ĐƌĞĂ�Ǉ�ƐĞ�ƌĞĐƌĞĂ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵƷůƟƉůĞƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�Ǉ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ǀĂŶ�ƚĞũŝĞŶĚŽ�
ůĂ�ǀŝĚĂ�ƐŽĐŝĂů͘��ƐƚĂƐ�ĚŽƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĂĚ͕�ƵŶĂ�ŵĄƐ�ŽďũĞƟǀĂ�Ǉ�ĞǆƚĞƌŶĂ͕�
ůĂ�ŽƚƌĂ�ŵĄƐ�ƐƵďũĞƟǀĂ�Ǉ�ĂƉĞŐĂĚĂ�Ă�ůŽƐ�ŵƵŶĚŽƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ͕�ƐĞ�ǀŝǀĞŶ�ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĠƉŽĐĂ�ĐŽŶ�
ƵŶĂ�ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂ�Ǉ�ƵŶĂ�ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƟĞŶĞŶ�ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ�ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘

EŽ�ŽďƐƚĂŶƚĞ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ�ŶŽ�ƐŽŶ�ŚŽŵŽŐĠŶĞĂƐ�ƚĂŵƉŽĐŽ�ůŽ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ƟĞŵ-
ƉŽƐ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ĐŽŶĮŐƵƌĂŶ�;�ƵƋƵĞ͕�ϮϬϭϰ͗�ϭϱϳͿ͘�>Ž�ŵĄƐ�ĐŽŵƷŶ�ĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽĞǆŝƐƚĂŶ�ĞŶ�ƵŶĂ�
ŵŝƐŵĂ�ĐŽůĞĐƟǀŝĚĂĚ�ĚŝƐƟŶƚĂƐ�ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ǀŝǀĞŶĐŝĂƐ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ͕�Ǉ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƚŽĚĂƐ�
ellas tengan la misma oportunidad de imponerse, sino sólo aquellas asociadas a los 
ŐƌƵƉŽƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�ĚŽŵŝŶĂŶƚĞƐ͘��ƐƚĂƐ�ƷůƟŵĂƐ�ƉĂƐĂƌĄŶ�Ă�ĨŽƌŵĂƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�
ĚĞ�ůĞŐŝƟŵĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĚŝĐŚŽƐ�ŐƌƵƉŽƐ�ƵƟůŝǌĂŶ�ƉĂƌĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂƌ�Ǉ�ůĞŐŝƟŵĂƌ�ƐƵ�ĚŽ-
ŵŝŶĂĐŝſŶ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ͕�ƉŽĚĞŵŽƐ�ĂĮƌŵĂƌ�ƋƵĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĨŽƌŵĂƐ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ�ĞǆŝƐƚĞŶ-
tes a lo largo de la historia han creado e instaurado una determinada temporalidad. 

�ů�ƟĞŵƉŽ�ĂĚƋƵŝĞƌĞ�ʹ�ŚĂ�ĞƐĐƌŝƚŽ�'ĞŽƌŐĞ��ƵŵĞǌŝů�ʹ�ƵŶ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ƉĂƌƟ-
cular para cualquiera que, dios, héroe o jefe, quiera triunfar, reinar 
Ž�ĨƵŶĚĂƌ͗�ĠƐƚĞ͕�ƋƵŝĞŶƋƵŝĞƌĂ͕�ĚĞďĞ�ƚƌĂƚĂƌ�ĚĞ�ĂƉƌŽƉŝĂƌƐĞ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ�
por la misma razón que del espacio (Iglesias de Ussel, 1987: 124).

Esta apropiación del tiempo varía en función del sistema de legitimaciones im-
perantes en cada sociedad. En las sociedades industriales los tiempos sociales 
dominantes son los que se vinculan con el mundo laboral, principal forma de legi-
timación y de estructuración de estas sociedades. Esta concepción del tiempo fue 
la que configuró y dio sentido a la ética moderna del trabajo.

Por ello, cuando las estructuras laborales y productivas se han transformado en 
las últimas décadas en los países industrializados, la representación del tiempo 
vinculada a los anteriores escenarios laborales ha tenido también que ser refor-
mulada en relación con una nueva ética del trabajo más motivadora y movilizado-
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ra, que precisa también de otras formas disciplinarias. Las principales institucio-
nes políticas internacionales, tales como la UE o la OCDE, así como los autores del 
managament, en cuanto principales legitimadores del nuevo orden laboral, han 
tenido un papel protagonista en la reconstrucción de esta nueva temporalidad. 
Una temporalidad que, por otra parte, tampoco es ajena a unos mundos de vida 
crecientemente individualizados. En este contexto el tiempo aparece con esa do-
ble dimensión, objetiva y subjetiva a la que antes hemos aludido. Por una parte, 
tiene una vertiente abiertamente disciplinaria, al vincularse con los poderes polí-
ticos y empresariales que pretenden legitimarla. Por la otra se presenta como una 
oportunidad para que los sujetos construyan sus biografías laborales en entornos 
más abiertos y más libres.

Para entender el sentido de esta temporalidad proponemos un análisis diacrónico 
estructurado en tres partes. En la primera, se describe la concepción del tiempo 
predominante en las sociedades preindustriales. Un tiempo vivido fundamental-
mente como una realidad objetiva e inmutable. A continuación, se muestra como 
las representaciones del tiempo que emergen con el inicio de la Época Moderna 
están en franca ruptura con la temporalidad anterior, y directamente relacionadas 
con el mundo del trabajo. Estas representaciones contribuyeron esencialmente 
a legitimar el orden social moderno. Un orden que demandaba sacrificios, pero 
que también otorgaba recompensas personales institucionalizadas. En la tercera 
parte, se analiza el proceso de transformación de esta temporalidad en relación 
con el cambio que experimentaron las estructuras laborales y productivas de las 
sociedades industriales a partir de mediados de los años setenta de la pasada cen-
turia. En este contexto, ha surgido una nueva noción del tiempo amparada por las 
principales instituciones políticas nacionales e internacionales y por los ideólogos 
de la nueva gestión empresarial. Esta temporalidad es el resultado de la refor-
mulación de la ética del trabajo anterior, en el ámbito de los nuevos escenarios 
laborales. Pero está también en relación con unas sociedades, como las actuales, 
cada vez más individualista y desinstitucionalizadas. Su propósito es movilizador 
y disciplinario. Pero las movilizaciones y las disciplinas a las que apela están en 
estrecha relación con los actuales contextos laborales y sociales.

La temporalidad de las 
sociedades preindustriales

En la introducción a este trabajo hemos señalado que cada sociedad tiene una 
determinada manera de concebir el tiempo en relación con su particular modo de
organización social. Las sociedades preindustriales tenían una temporalidad com-
pletamente distinta a la nuestra. Entender esa temporalidad es entender también 
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el cambio que supuso la institucionalización del tiempo moderno. Este será el 
propósito del presente epígrafe.

�Ŷ�ůĂƐ�ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ƐĞ�ƉĞƌĐŝďşĂ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĐşĐůŝ-
ĐŽ�Ǉ�ƌĞƉĞƟƟǀŽ�;^ƵĞ͕�ϭϵϵϱ͗�ϭϱϮ�Ǉ�ƐƐͿ͕�ǀŝŶĐƵůĂĚŽ�ĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�Ğů�ŽƌĚĞŶ�ƚĂŵďŝĠŶ�
ĐşĐůŝĐŽ�Ǉ�ƌĞƉĞƟƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ�;,ƵďĞƌƚ͕�ϭϵϵϮͿ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ůĂ�ĚŝŵĞŶƐŝſŶ�
ƚĞŵƉŽƌĂů�ƋƵĞ�ƌĞĂůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶĨĞƌşĂ�ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĞŶƟĚŽ�Ăů�ŵƵŶĚŽ�ĞƌĂ�ůĂ�ĚĞů�ƉĂƐĂĚŽ�
;�ůŝĂƐ͕�ϭϵϴϵ͗�ϲϰ�Ǉ�ƐƐ͖�'ŝĚĚĞŶƐ͕�ϭϵϵϳ͗�ϳϱͿ͘�WŽƌ�ĞůůŽ͕�ƚŽĚŽ�ĂĐŽŶƚĞĐĞƌ�ƐĞ�ƉĞƌĐŝďşĂ�Ğ�ŝŶƚĞƌ-
pretaba en relación con una tradición que era permanentemente recreada.

En este contexto, la novedad era rechazada cuando no podía ser interpretada de 
acuerdo con ese orden simbólico, con esa tradición, que se remitía permanente-
mente al pasado. Tradición que era periódicamente conmemorada y custodiada 
ƉŽƌ�ůŽƐ�͞ŐƵĂƌĚŝĂŶĞƐ�ĚĞů�ƐĞŶƚŝĚŽ͟�ĚĞ�ĞƐƚĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�;�ĂůĂŶĚŝĞƌ͕ �ϭϵϴϵ͗�ϭϱϰͿ͘��Ɛ�
decir, por los que, perteneciendo a la élite del poder, la legitimaban y la sacraliza-
ban convirtiéndola en dominante.

Esta imagen del tiempo fue compartida por las grandes civilizaciones del pasado. 
'ƌŝĞŐŽƐ� Ǉ� ZŽŵĂŶŽƐ͕� ƉŽƌ� ĞũĞŵƉůŽ͕� ƉĞƌĐŝďşĂŶ� Ğů� ĐŽƐŵŽƐ� ĐŽŵŽ� ƵŶ� ŽƌĚĞŶ� ĐşĐůŝĐŽ� Ǉ�
estable, inmutable y en equilibrio, al que se acomodaban también los asuntos hu-
manos. La ruptura de este orden era interpretada como un indicio claro y cierto de 
degeneración. Por ello, todo cambio era rechazado, siempre y cuando supusiese la 
interrupción de esta armonía que gobernaba la vida natural y la humana.

La experiencia humana no podía ser otra que ésta, la de los acontecimientos que 
se sucedían integrados en este ritmo regular y estable. Por lo que toda novedad 
era interpretada como un periodo de interrupción y restauración del equilibrio 
perdido. Así lo enunciaba Marco Aurelio en sus Meditaciones:

El alma racional vaga alrededor del mundo y a través del vacío cir-
cundante mira hacia el tiempo infinito, y considera las periódicas 
destrucciones y renacimientos del Universo, y piensa que nuestra 
posteridad no verá nada nuevo y que nuestros antepasados no 
vieron nada más grande que lo que nosotros estamos viendo. Un 
hombre de cuarenta años que posea la más mediana inteligencia 
puede decir que ha visto todo lo pasado y lo futuro; así de unifor-
ŵĞ�ĞƐ�Ğů�ŵƵŶĚŽ͟�;ĂƉƵĚ��ƵƌǇ͕�ϮϬϬϴ͗�ϮϱͿ͘

El Cristianismo rompió en principio con este orden cíclico del tiempo. En efecto, el 
tiempo era para el cristiano una secuencia única e irreversible, que se inauguraba 
con la creación Divina del mundo y el pecado original, y que culminaría algún día 
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con el Juicio Final. El mismo Dios Jesucristo, hecho hombre, reforzaba esta idea 
del tiempo, señalando que la historia de la humanidad tenía lugar dentro del mun-
do, pero estaba encaminada a un destino final fuera de él, en un futuro no preci-
sado. En este mismo sentido San Agustín comparaba la recta vía de los cristianos 
Ăů�ĐşƌĐƵůŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂŐĂŶŽƐ�;^ƵĞ͕�ϭϵϵϱ͗�ϭϱϮ�Ǉ�ƐƐͿ͘

De acuerdo con este pensamiento, el cristiano medieval creía que estaba asistien-
do a la etapa final de la historia, puesto que ya habían quedado atrás sus episodios 
ŵĄƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�;>Ğ�'ŽĨĨ͕ �ϭϵϲϵ͗�ϯϮϮͲϯϮϯͿ͘�^ĂŶ��ŐƵƐƚşŶ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�ĂĨŝƌŵĂďĂ�ƋƵĞ�
el cristianismo representaba la vejez de la humanidad, y que el futuro nada podía 
deparar más allá de lo que había sido revelado.

Ahora bien, esta concepción del tiempo no era contraria, como tantas veces se ha 
admitido, a aquella otra de carácter cíclico que se remitía constantemente al pa-
sado. El propio San Agustín señalaba en su De civitate Dei que la historia humana 
era cíclica y repetitiva. Únicamente se apartaba de este proceso el acontecimiento 
singular e irrepetible que comenzaba con Adán y Eva, y que finalizaba con el naci-
ŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ůĂ�ŵƵĞƌƚĞ�ĚĞ��ƌŝƐƚŽ�;�ƌĞŶĚƚ͕�ϮϬϬϯ͗�ϭϬϱ�Ǉ�ƐƐͿ͘

�ů�ĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇſ�ĂƐş�Ă�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ�Ǉ�Ă�ůĞŐŝƟŵĂƌ�ůĂƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƟĞŵ-
ƉŽ�ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ�ĚĞů�ŵƵŶĚŽ�ĐůĄƐŝĐŽ�ŐƌĞĐŽͲůĂƟŶŽ͕�Ǉ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ�ƐĂŶĐŝŽŶſ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ğů�
pasado y la tradición, interpretándola de acuerdo con lo que se creía que era la volun-
ƚĂĚ��ŝǀŝŶĂ͘�WŽƌ�ĞůůŽ͕�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ��ƌŝƐƟĂŶĂ�ĐŽŶĚĞŶſ�ƚŽĚĂƐ�ĂƋƵĞůůĂƐ�ĚŽĐƚƌŝŶĂƐ�ƋƵĞ͕�ƉƌŽĐĞ-
dentes de su mismo tronco, pretendían anunciar un futuro de promesas abiertamente 
ĐŽŶƚƌĂƌŝĂƐ�Ăů�ƟĞŵƉŽ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂĚŝĐŝſŶ�ƐĂĐƌĂůŝǌĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�;�ŽƵƌĚŝĞƵ͕�ϭϵϵϵ͗�ϯϬϵͿ͘

Esta concepción del tiempo fue la predominante hasta la desaparición del Anti-
guo Régimen, cuando emergió una nueva sociedad basada en el trabajo y en la 
industria. Aunque esta transformación no será patente hasta finales del siglo XVIII 
y comienzos del XIX, mucho antes, desde finales de la Edad Media, comenzarán 
ya a observarse una serie de cambios, que si bien no impidieron que el tiempo 
dominante siguiese siendo el preindustrial, anunciaban una nueva era que va a 
eclosionar lentamente, hasta consolidarse con la Revolución Industrial.

El trabajo como origen del progreso
 material y social del hombre

En efecto, hacia finales de la Edad Media, en torno a los siglos XIII y XIV, en el 
Occidente Europeo se producirán una serie de pequeños cambios protagonizados 
por los nuevos mercaderes, cuyas actividades requerían un tiempo más planifi-
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cado, calculado y racionalizado. Este hecho no significaba en modo alguno que 
el tiempo cristiano ya no rigiese en las sociedades medievales. Tal circunstancia 
no tendrá lugar hasta después de la Revolución Industrial. No obstante, a partir 
de este periodo es posible ya observar en los centros urbanos donde la actividad 
comercial era más dinámica una serie de nuevos comportamientos que obedecían 
a otra manera de entender el tiempo.

Por ejemplo, los campanarios de las Iglesias ya no tendrán funciones exclusiva-
mente de orden religioso, y estarán también destinados a anunciar el inicio de 
intercambios comerciales o de trabajos artesanales. Así ocurría, por ejemplo, en 
la ciudad de Artois, en donde el gobernador de Aire-Sur-la-Lys concedió el per-
miso para la construcción de un campanario desde donde se señalasen las horas 
de comienzo de los trabajos de los pañeros, así como de los intercambios comer-
ciales. En otras zonas junto a las campanas se instalarán relojes, más apropiados 
para medir el tiempo de un modo más racional y abstracto, tal como requerían las 
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĐƵǇŽ�ƌŝƚŵŽ�ŵĂƌĐĂďĂŶ�;>Ğ�'ŽĨĨ͕ �ϭϵϴϯ͗�ϱϯ�Ǉ�ƐƐͿ͘

No obstante, las concepciones del tiempo no sólo irán cambiando en razón de 
los nuevos actores económicos que tímidamente van instalándose en los centros 
urbanos del Occidente europeo. Los poderes políticos también tendrán interés en 
controlar el tiempo. Así es como hay que interpretar la proclamación que Carlos V 
hizo en 1370 para que la totalidad de las campanas de París estuviesen acompasa-
ĚĂƐ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĚĞů�WĂůĂĐŝŽ�ZĞĂů�;>Ğ�'ŽĨĨ͕ �ϭϵϴϯ͗�ϲϴ�Ǉ�ƐƐͿ͘

Además de las actividades mercantiles y de los poderes políticos, tendrá también 
una importante influencia en el nuevo modo de relacionarse con el tiempo la 
Ciencia Moderna y el protestantismo, influencia que será ya perceptible desde los 
siglos XVI y XVII.

'ĂůŝůĞŽ� 'ĂůŝůĞŝ� ĚĞŵŽƐƚƌſ� ƉŽƌ� ĞũĞŵƉůŽ͕� ĐŽŶƚƌĂ� ůĂ� ŽƉŝŶŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� /ŐůĞƐŝĂ� ƋƵĞ� ǀĞşĂ�
así amenazada su propia noción del tiempo, que la naturaleza no respondía a la 
voluntad Divina, sino que tenía sus propias leyes de funcionamiento, que podían 
ƐĞƌ�ĚĞƐĞŶƚƌĂŹĂĚĂƐ�ƌĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ�;'ĂůŝůĞŽ�'ĂůŝůĞŝ͕�ϭϵϵϰ͗�ϭϴ�Ǉ�ϰϭͿ͘�
Al tiempo teológico cristiano se oponía ahora el tiempo de la naturaleza. Ambos 
estaban guiados por principios o designios ajenos a la voluntad humana, y ambos 
querían reclamarse como tiempos destinados a gobernar las actividades huma-
nas y las de la naturaleza. Por el momento era el tiempo teológico el dominante, 
pero más tarde acabaría por imponerse el tiempo de la ciencia (Elías, 1989: 118 
y ss).
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La Reforma Protestante influyó también notablemente en la nueva representación 
del tiempo. El refugio que el creyente creyó encontrar en la profesión como claro 
designio de lo que Dios quería para él, significaba que el tiempo de vida pasaba 
a identificarse con el tiempo entregado a la profesión, como actividad austera, 
racional y planificada, como planificado, racional y austero era el tiempo de vida 
dedicado a ella (Weber, 1998, I). El tiempo adquiría así un carácter mucho más ra-
cional y cuantitativo, en franca oposición a aquel otro más espiritual y cualitativo 
que hasta aquel momento era el que predominaba.

Aun así, los acontecimientos que hemos citado no habrían tenido la misma in-
fluencia si la Revolución Industrial no hubiese consagrado las actividades labora-
les y las productivas como las más dignas y elevadas de todas cuantas podía em-
prender el ser humano. Estas ocupaciones pasaron así a ser identificadas con el 
progreso de la especie humana; progreso que no tendría límite, como tampoco lo 
tenían las actividades productivas y laborales, científica y racionalmente dirigidas.

No obstante, la idea de progreso no alcanzará toda su potencia ideológica aso-
ciada a las actividades laborales y productivas, mientras no se independizase de 
su asociación con los objetos y las cosas útiles y necesarias para satisfacer la vida 
material y social de los seres humanos. Mientras esto no se produjese, el volumen 
de la producción y el esfuerzo laboral necesario para llevarla a cabo se detendrían 
allí donde se entendía que estaban colmadas dichas necesidades. Dicho de otro 
modo, la noción de progreso encontraba su límite allí donde cada organización 
social fijaba sus propias necesidades sociales y materiales, de acuerdo con sus for-
mas particulares de vida. El pensamiento Mercantilista y el de Adam Smith todavía 
permanecerán vinculados a una concepción como esta (Durán Vázquez, 2011: 83 
y ss; 119 y ss). Este último consideraba, por ejemplo, que “el trabajo anual de una 
nación es el fondo que la surte originalmente de todas las cosas necesarias y útiles 
ƉĂƌĂ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐƵŵĞŶ�ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ĞůůĂ͟�;^ŵŝƚŚ͕�ϭϵϵϳ͗�ϱͿ͘��Ŷ�ŽƚƌĂƐ�ƉĂůĂ-
bras, para el padre de la economía moderna, el trabajo no era aún una categoría 
exclusivamente económica, ya que atendía también a necesidades de tipo social.

No obstante, todas estas consideraciones con respecto al trabajo, que todavía 
amparaba la economía smithiana, irán cambiando a medida que se consolida la 
sociedad industrial con todas sus categorías económicas. Es posible seguir esta 
transición en la obra de David Ricardo. Desde su punto de vista, sólo serán valora-
dos como objetos de consumo las mercancías que posean un determinado valor 
de cambio, esto es, aquellas en las que ha sido necesario depositar una cierta can-
ƚŝĚĂĚ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽĚƵĐŝƌůĂƐ�;ZŝĐĂƌĚŽ͕�ϭϵϱϵ͗�ϮϭϵͲϮϬͿ͘��ĞƐĚĞ�ĞƐƚĞ�ŵŽŵĞŶƚŽ͕�
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el concepto de riqueza se desprenderá de todas sus acepciones de carácter social, 
que aún la lastraban, para integrarse dentro del sistema de acumulación capita-
lista, para el que la riqueza era el resultado de un proceso, cuyo motor principal 
era el trabajo, destinado a generar niveles cada vez mayores de riqueza. En este 
contexto emergerá una nueva noción de progreso íntimamente vinculada a un 
tiempo que se proyecta constantemente sobre un futuro de trabajo continuado, 
como continuado será también el crecimiento económico generado a partir de 
esta acción laboral siempre renovada. El tiempo pasará a ser así una dimensión 
impersonal y abstracta que extraerá todo su significado, no ya de su vinculación 
con la mejora de las condiciones materiales y sociales de la especie humana, sino 
de su relación con un sistema económico alimentado permanentemente con la 
fuerza del trabajo.

De acuerdo con este proceso, la historia será contemplada como el proceso a 
través del cual la humanidad se habría emancipado progresivamente de los pode-
res que la oprimían por la inmensa potencia liberadora del trabajo productivo. El 
trabajo acabará siendo así considerado, tanto por el pensamiento socialista como 
por el marxista, como el origen de la propia humanidad, como la actividad a partir 
de la cual se perfeccionaban los individuos y progresaba la sociedad de una mane-
ra justa, libre y solidaria (Durán Vázquez, 2011: 130 y ss).

Todos los procesos, fuesen estos naturales o humanos, se creía que obedecían a 
la ley inexorable del progreso, que todo lo gobernaba. De todos modos, esta idea 
no se apoderó del común de las gentes hasta que la industrialización la hizo pa-
tente con sus enormes artefactos industriales y mecánicos (Bury, 1971: 290-291). 
Y hasta que la masa de los trabajadores no se convirtió en población asalariada, 
haciendo del trabajo la principal y única forma de vida.

No obstante, la salarización de los trabajadores conllevó importantes conflictos 
y luchas protagonizadas por los que no querían renunciar a sus modos tradicio-
nales de vida, con los tiempos que a ellas iban asociados. En efecto, la econo-
ŵşĂ�ŵŽƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ŵƵůƚŝƚƵĚ�;dŚŽŵƉƐŽŶ͕�ϭϵϵϱͿ͕�ƵŶĂ�ƐĞƌŝĞ�ĚĞ�ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ�ƉƌŽĨƵŶĚĂ-
mente arraigadas, en virtud de las cuales el trabajo estaba poco racionalizado y 
entremezclado con las demás facetas de la vida, era completamente contraria 
al tiempo racionalizado y planificado que quería imponer la sociedad industrial 
(Thompson, 1979: 261). No era extraño, pues, que se produjesen conflictos pro-
ƚĂŐŽŶŝǌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞ�ƌĞƐŝƐƚşĂŶ�Ă�ƉĞƌĚĞƌ�ƐƵƐ�ƚŝĞŵƉŽƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�;WŽůůĂƌĚ͕�Ϯϯϱ�
y ss). Al final de este proceso, cuando la nueva mentalidad penetró en las mentes 
y en las costumbres de las gentes, “una sociedad de campesinos, artesanos y 
jornaleros polifacéticos se convirtió en una sociedad de trabajadores industriales 
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modernos” (Pollard, 1987: 276). Una sociedad cuyos tiempos eran ya los propios 
de quienes consideraban que el trabajo era el principal medio de progreso indi-
vidual y colectivo.

Aun así esta mentalidad no arraigó definitivamente hasta bien entrado el siglo XX 
;ĞŶ�EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ĂŹŽƐ�ϮϬ�Ǉ�ϯϬ͕�Ǉ�ĞŶ��ƵƌŽƉĂ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĞŐƵŶĚĂ�'ƵĞƌƌĂ�
Mundial). En efecto, cuando la mayoría de la población se integró en el mundo del 
empleo con unos salarios y unos derechos sin precedentes, la idea de progreso se 
extendió con una fuerza generalizada entre los miembros de la extensa clase me-
dia, que experimentaron un proceso de movilidad social nunca antes visto (Castel, 
2001: 376).

Como clara muestra del espíritu generalizado de la época, el sociólogo británico 
d͘ �,͘�DĂƌƐŚĂůů�ĞƐĐƌŝďşĂ�ĞŶ� ůŽƐ�ĂŹŽƐ�ϱϬ͕�Ăů� ĐŽŵŝĞŶǌŽ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ĐĂƐŝ� ƚƌĞƐ�
décadas de crecimiento económico y prosperidad social:

>Ă�ƉƌĞŐƵŶƚĂ�ʹ�ĐŽŵĞŶƚĂďĂ�ĐŽŶ�ŐƌĂŶ�ŽƉƚŝŵŝƐŵŽ�ʹ�ŶŽ�ĞƐ�Ɛŝ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�
hombres llegarán finalmente a ser iguales, que ciertamente no lo 
serán, sino si el progreso avanza constante, aunque lentamente, 
hasta que, al menos por su trabajo, todo hombre sea un caballe-
ro”. Y se contestaba a sí mismo con el mismo tono: “Yo sostengo 
que sí avanza y que esto último ocurrirá” (Marshall, 1998: 18).

Esa creencia en el progresó cobró todavía más fuerza con la consolidación de la 
ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵŵŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ĂŹŽƐ�ϲϬ�;�ŽĐŽĐŬ͕�ϭϵϵϱ͗�Ϯϵ�Ǉ�ƐƐͿ͘�>Ă�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�
distintos estratos de la clase media en el mundo del consumo creó unas enormes 
expectativas sociales entre sus miembros. Como escribió un escritor español, re-
tratando agudamente el sentir popular de la época, aunque no se aspirase a “ser 
ŵĄƐ͕͟ �ŶŽ�ŚĂďşĂ�ƋƵĞ�͞ƐĞƌ�ŵĞŶŽƐ͟�;�ůŽŶƐŽ͕�ϮϬϬϱ͗�ϯϰͿ͘

Esta pretensión de no quedar rezagado, de avanzar socialmente adquiriendo los 
numerosos y variados bienes que ofertaba la sociedad de consumo, estaba ade-
más en completa consonancia con los valores de independencia, libertad e igual-
dad que amparaba e impulsaba la cultura democrática (Lipovestky, 1990: 22 y ss).

Arraigó así profundamente en la conciencia de las élites, y también en la del con-
junto de la colectividad, la idea de que la sociedad avanzaba lineal y gradualmente 
hacia un futuro que ofrecía cada vez más oportunidades de movilidad y de pro-
greso social. Esta conciencia fue, además, un poderoso elemento de integración 
y de legitimación, porque otorgaba sentido al deseo de la población de prosperar 
personalmente, participando activamente en el mundo del empleo.
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Pero esta situación comenzó a cambiar a raíz de la crisis económica que se ini-
ció en las sociedades occidentales a mediados de los años setenta. A partir de 
este momento se abrió un escenario que difería profundamente del de la eta-
pa anterior, caracterizado por un desarrollo económico y social sin precedentes. 
Todo ello influirá decisivamente en las estructuras temporales dominantes hasta 
ese momento. En efecto, ¿cómo podía mantenerse viva la idea de progreso, que 
se había articulado en buena medida alrededor del crecimiento económico y la 
estabilidad y el desarrollo en el mundo del empleo, cuando todas estas circuns-
tancias se veían amenazadas por la profunda crisis que comenzó a mediados de 
los setenta? La necesidad de dar respuesta a esta nueva realidad llevó a las élites 
políticas y a las empresariales a manejar otra representación del tiempo de pro-
greso más acorde con el nuevo contexto laboral y productivo, que resultase más 
integradora, movilizadora y legitimadora. Ahora bien, las imágenes del tiempo 
que así emergieron no eran el fruto de la capacidad creativa de estas élites. Fue-
ron elaboradas con el lenguaje de los movimientos y de las ideologías que a lo 
largo de la modernidad habían hecho del trabajo la principal fuente de progreso, 
de integración y de justicia social (Durán Vázquez, 2011). Pero también a partir 
de los valores contraculturales que habían emergido en la sociedad de consumo 
a finales de los años sesenta. Valores de los que participaron más tarde también 
las clases medias. Se construyó así una representación del tiempo adaptada a las 
nuevas circunstancias laborales, pero también al espíritu de la época.

En el siguiente epígrafe analizaremos más en profundidad el contenido y el sen-
tido de estos discursos que forman parte de una nueva ética del trabajo, que 
legitiman especialmente los defensores de la nueva gestión empresarial y las ins-
tituciones políticas internacionales, como la UE o la OCDE.

El futuro ya está aquí. 
Las representaciones del tiempo 
de la nueva ética del trabajo

Las imágenes del tiempo asociadas a la nueva ética del trabajo estaban en re-
lación, en efecto, con un nuevo modelo de organización de la producción y del 
trabajo, conocido como postfordista, que surgió a raíz de la crisis de mediados de 
los años setenta.

En esencia, esta crisis se caracterizó por una reducción muy acusada de los niveles 
de productividad de las economías occidentales, reducción que se tradujo en un 
aumento del paro y de la precariedad laboral. Estas circunstancias afectaron en 
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mayor o menor medida a la mayoría de las economías de la OCDE entre mediados 
de los años setenta y comienzos de los ochenta (OCDE, 1997: 29), en las que el 
paro se triplicó (OCDE, 2000: 27). La crisis económica repercutió también muy 
negativamente sobre los del Estado del Bienestar, cuyos ingresos disminuyeron al 
ƚŝĞŵƉŽ�ƋƵĞ�ĂƵŵĞŶƚĂďĂŶ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐƵƐ�ŐĂƐƚŽƐ�;ZŽƐĂŶǀĂůůŽŶ͕�ϭϵϵϱ͗�ϲϳͿ͘��Ŷ�ĞƐƚĂƐ�Đŝƌ-
cunstancias el Estado del Bienestar aparecía como una rémora para la economía, 
pero una rémora imprescindible para mantener la estabilidad y la legitimidad de 
las sociedades occidentales (Offe, 1990: 139-142).

Como la crisis tenía, además, un carácter estructural, porque se debía a la incapa-
cidad de las economías industriales para vender sus producciones en masa a una 
población saturada de bienes de consumo duraderos, la respuesta que dieron las 
organizaciones productivas a la misma fue también de carácter estructural (Pio-
re & Sabel, 1990: 263-264). En efecto, las economías occidentales reaccionaron 
optando por otro modelo productivo menos intensivo en mano de obra y más en 
tecnología, que producía en masa bienes de calidad, mucho más diversificados 
y singularizados, y que era además capaz de adaptarse a los cambios rápidos y 
constantes de la demanda (Piore & Sabel, 1990: 273-274; Duque, 2012: 118). La 
consecuencia de todo ello fue que la productividad creció más que el empleo (Rif-
ŬŝŶ͕�ϭϵϵϲ͗�ϭϳϱ�Ǉ�ƐƐ͖��ĞĐŬ͕�ϮϬϬϬ͗�ϰϲͿ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�ĂƵŵĞŶƚŽ�Ğů�ƉĂƌŽ͕�Ǉ�ƐŽďƌĞ�
todo de la precarización del trabajo (OCDE, 2000: 41; Beck, 2000; 2006: 67 y 97; 
Castel, 2001: 404). Las estructuras empresariales se hicieron, además, mucho más 
flexibles, con líneas de mando menos rígidas y trabajadores más polivalentes (Cas-
ƚĞůůƐ͕�ϮϬϬϬ͗�ϮϬϳ͖�'Žƌǌ͕�ϮϬϬϬ͗�ϯϵ�Ǉ�ƐƐͿ͘

La crisis supuso, en definitiva, que la relación tan positiva que se había establecido 
ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ� ůĂ� ^ĞŐƵŶĚĂ�'ƵĞƌƌĂ�DƵŶĚŝĂů�ĞŶƚƌĞ� ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�Ǉ�ĞŵƉůĞŽ�
estable y duradero, relación que había alimentado fuertemente la idea de pro-
greso, perdió, en el nuevo contexto productivo y laboral, buena parte del sentido 
que hasta este momento había tenido. Ni siquiera los que poseían cualificaciones 
ĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ�ƉŽĚşĂŶ�ĞƐĐĂƉĂƌ�Ă�ĞƐƚĞ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ�ƚĂŶ�ƐŽŵďƌşŽ�;K���͕�ϮϬϬϬ͗�ϱϯ�Ǉ�ϭϭϰͿ͘

WŽƌ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ǀĞǌ�ĚĞƐĚĞ�ůĂ�^ĞŐƵŶĚĂ�'ƵĞƌƌĂ�DƵŶĚŝĂů�ůĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ�
y las de salarización, que los Estados tenían que promover para potenciar el cre-
cimiento económico y la integración social, eran contradictorias. El crecimiento 
de la productividad disminuía y, sobre todo, precarizaba el empleo. Para seguir 
impulsando ambos procesos, imprescindibles para el crecimiento económico, la 
estabilidad y la legitimidad de las democracias industriales occidentales, los Es-
tados y las organizaciones empresariales se plantearon un cambio de estrategia 
(Duque & Calheiros, 2013). Se trataba, como se afirmaba en un documento de la 
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OCDE, de seguir “facilitando el acceso de todos al empleo”, pero “aumentando la 
eficiencia y la flexibilidad del mercado de trabajo” (OCDE, 2000: 117-118).

Para adaptarse a las nuevas circunstancias los Estados del Bienestar no podían 
seguir funcionando como lo habían hecho desde los años cincuenta del siglo pa-
sado, en una situación de crecimiento económico y de casi pleno empleo. Por una 
parte, eran cada vez más deficitarios; y por la otra, si se limitaban únicamente a la 
protección de los desempleados, podían alentar actitudes contrarias al empleo de 
aquellos que tenían menos posibilidades de encontrar un trabajo. Consciente de 
esta situación, la OCDE decía en su Informe del año 2000:

La protección social, en su forma exclusiva de transferencias de 
rentas, perpetuada durante un periodo prolongado, corre el riesgo 
ĚĞ�ĚĞƐĂůĞŶƚĂƌ�Ğů�ƌĞƚŽƌŶŽ�Ă�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĂĐƟǀĂ�Ǉ͕ �ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕�ĚĞ�
obstaculizar el ajuste del mercado de trabajo (OCDE, 2000: 120).

WŽƌ�ƚŽĚŽ�ĞůůŽ͕�ƐĞ�ŚĂĐşĂ�ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ŶƵĞǀĂƐ�ĨſƌŵƵůĂƐ�ƉĂƌĂ�ŵŽƟǀĂƌ�Ă�ůĂ�
ƉŽďůĂĐŝſŶ�ŚĂĐŝĂ�Ğů�ĞŵƉůĞŽ͘�hŶĂ�ŶƵĞǀĂ�ĠƟĐĂ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ͕�ƋƵĞ�ǇĂ�ŶŽ�ƉŽĚşĂ�ĚĞƐĐĂŶƐĂƌ�
ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕�ĐŽŵŽ�ĞŶ�ůĂ�ĠƉŽĐĂ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ �ĞŶ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�ĂŵƉĂƌĂĚŽƐ�Ǉ�ŐĂƌĂŶƟ-
zados por los Estados del Bienestar (Serrano Pascual, 2009: 272). Como reconocía 
la Comisión Europea: “nuestras sociedades se ven impelidas a encontrar nuevos 
ŵĞĚŝŽƐ�ŵĄƐ�ĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ŝŶĐŝƚĂƌ�Ă�ƐƵƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�Ă�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�Ǉ�
ĞŶ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ƐŽĐŝĂů͟�;�ŽŵŝƐŝſŶ��ƵƌŽƉĞĂ͕�ϭϵϵϵ͗�ϱϯͿ͘�z�ĞƐƚŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ�ŝďĂŶ�Ă�ƚĞŶĞƌ�ƵŶ�ĐĂ-
rácter más individual, toda vez que se responsabilizaba al individuo de prepararse y 
ĚĞ�ĂĐƟǀĂƌƐĞ�ƉĂƌĂ�ŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞ�ĞŶ�Ğů�ŵĞƌĐĂĚŽ�ůĂďŽƌĂů�;^ĞƌƌĂŶŽ�WĂƐĐƵĂů͕�ϮϬϬϵ͗�Ϯϳϯ�Ǉ�ƐƐͿ͘

En el contexto de esta nueva ética del trabajo el tiempo va a adquirir un nuevo 
significado. Ya no podrá ser representado, tal como ocurriera en la etapa anterior, 
en relación con la idea de un futuro abierto a un progreso continuo y sin límite. En 
el nuevo contexto, en el que el crecimiento económico ya no se acompaña de la 
estabilidad en el empleo, y en el que los trabajadores tienen que estar permanen-
temente activos tratando de mejorar su empleabilidad, las principales institucio-
nes políticas nacionales e internacionales, así como las élites intelectuales empre-
sariales vinculadas al discurso del management, han construido una imagen del 
ĐĂŵďŝŽ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĐŽŶƚŝŶƵŽ�Ǉ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘�͞�Ŷ�ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ�ʹ�ĂĨŝƌŵĂŶ�
los representantes del management�ƌĞƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ�ĞƐƚĞ�ŵŝƐŵŽ�ĚŝƐĐƵƌƐŽ�ʹ�Ğů�ĐĂŵ-
bio se convierte en regla y la estabilidad en excepción” (Sérieyx, 1994: 72); “el 
cambio es la norma” (Drucker, 2000: 112).

El cambio se impone de este modo como un hecho casi natural y objetivo, que pa-
rece no obedecer a la acción de ningún agente o actor que lo impulse (Fairclough, 
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ϮϬϬϬ͗�ϭϯ͖�^ĞŶŶĞƚƚ͕�ϮϬϬϭ͗�ϭϬϮͲϭϬϯ͖�>Ğ�'ŽĨĨ͕ �ϮϬϬϮ͗�ϭϵͿ͘�>ŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŶĂĚĂ�ƉŽĚƌşĂŶ�
hacer, pues, sino plegarse a sus exigencias, sometiéndose a un movimiento sin fin, 
ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ�ůĂƐ�ƌĞŐůĂƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ĞƐƚĞ�ŵŝƐŵŽ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�;>Ğ�'ŽĨĨ͕ �ϮϬϬϮ͗�ϮϭͲϮϮͿ͘

�ŚŽƌĂ�ďŝĞŶ͕�ĐŽŵŽ�ůŽƐ�͞ĐĂŵďŝŽƐ�ŶŽ�ƉƵĞĚĞŶ�ƉƌĞĚĞĐŝƌƐĞ͟�;�ƌƵĐŬĞƌ͕ �ϮϬϬϬ͗�ϭϰϬͿ͕�ĂĮƌ-
ŵĂŶ�ůŽƐ�ŐƵƌƷƐ�ĚĞ�ůĂ�ŶƵĞǀĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕�ĐŽŵŽ�Ğů�ĐĂŵďŝŽ�ƉƵĞĚĞ�ŝƌƌƵŵƉŝƌ�ĞŶ�
cualquier momento en la vida de los sujetos, no es posible programarlos tranqui-
lamente. En otras palabras, no se puede ya encarar el futuro, tal como ocurría en 
ůĂ�ĠƉŽĐĂ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ �ĐŽŶ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�Ǉ�ůĂ�ƐĞƌĞŶŝĚĂĚ�ƋƵĞ�ŽƚŽƌŐĂ�Ğů�ƐĂďĞƌ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ĐŽƐĂƐ�
ĐĂŵďŝĂŶ͕�ƉĞƌŽ�ƋƵĞ�ůŽ�ŚĂĐĞŶ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�ƉŽƐŝƟǀĂ�Ǉ�ĐŝĞƌƚĂ͘�WŽƌ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕�ĚĞƐ-
ĚĞ�ůĂ�ſƉƟĐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶƵĞǀŽƐ�ĚŝƐĐƵƌƐŽƐ�ůĂďŽƌĂůĞƐ�ƐĞ�ŝŶƐŝƐƚĞ�ĞŶ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĞƐƚĄŶ�
instalados en la vida de los sujetos como una realidad imprevisible, por lo que éstos 
ƟĞŶĞŶ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂƌ�ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ�ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ͕�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĂĐƟƚƵĚ�ĂĐƟǀĂ�Ǉ�ĂŶƟĐŝƉĂƟǀĂ͘�
�Ŷ� ƉĂůĂďƌĂƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ� ĚĞ� ůĂ�K���͕� ůŽƐ� ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ� ƟĞŶĞŶ� ƋƵĞ� ĂĐƚƵĂƌ�
͞ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƉƌĞǀĞŶƟǀĂ͕�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�ƉĂƌĂ�ĞŶĨƌĞŶƚĂƌƐĞ�Ă�ĞůůŽƐ͕͟ �Ă�ůŽƐ�
ĐĂŵďŝŽƐ�;K���͕�ϭϵϵϭ͗�ϭϱϱͿ͘�dƌĂƚĂŶĚŽ͕�ĂĮƌŵĂŶ�ůŽƐ�ĂƵƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŶƵĞǀĂ�ŐĞƐƟſŶ�Ğŵ-
presarial, de “llevar el propio futuro hacia el presente” (Landier, 1992: 206-207).

En esta misma línea de prever y de adelantarse al futuro hay que situar las llamadas 
WŽůşƟĐĂƐ��ĐƟǀĂƐ�ĚĞ��ŵƉůĞŽ͕�ƚĂůĞƐ�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�ƋƵĞ�ůĂ�hŶŝſŶ��ƵƌŽƉĞĂ�ƉƵƐŽ�ĞŶ�ŵĂƌĐŚĂ�
ĞŶ�ůĂ��ƵŵďƌĞƐ�ĚĞ�ϭϵϵϴ�Ǉ�Ğů�ϮϬϬϬ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ŵŽǀŝůŝǌĂƌ�Ă�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕�ĚĞ�ĂĐ-
ƟǀĂƌůŽƐ͕�ĚĞƐĐĂƌŐĂŶĚŽ�ƐŽďƌĞ�ĞůůŽƐ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽŶƟŶƵĂ�ƉĂƌĂ�
hacerlos así empleables (Serrano Pascual, 2000; 2009; Chassard & Bosco, 1998).

Las élites políticas y empresariales han contribuido de este modo a legitimar una 
representación del tiempo que ya no se corresponde con la de la época anterior, 
en la que el presente se proyectaba tranquila y serenamente sobre un futuro de 
promesas aplazadas. En los nuevos escenarios laborales postfordistas esta ecua-
ción ha cambiado casi por completo. Ahora es, en efecto, el futuro el que se pliega 
ƐŝŶ�ĚĞŵŽƌĂ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�;>ƵŚŵĂŶŶ͕�ϭϵϵϮ͖�ϭϵϵϲ͗�ϭϱϯ�Ǉ�ƐƐͿ͕�ŚĂĐŝĞŶĚŽ�ǀĞƌ�Ă�ůŽƐ�
sujetos la necesidad de que se actualicen, de que se pongan al día permanente-
mente. La flecha del tiempo, que se proyectaba con firmeza hacia el futuro, y que 
se había convertido en la metáfora por excelencia de la primera modernidad, ya 
no representa, pues, fielmente la etapa actual (Duque, 2014). Podríamos decir, 
continuando con esta descripción metafórica de la realidad, que la imagen del 
boomerang se adecua mejor al momento actual. Porque, del mismo modo que el 
lanzador del boomerang está siempre dispuesto a enviar el objeto cada vez que 
a él regresa, los individuos tienen que estar también, en los nuevos entornos la-
borales, siempre preparados para anticipar situaciones, que cuando se anuncian 
como futuro, son ya presente (Durán Vázquez, 2009).
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Ahora bien, los nuevos discursos laborales no presentan únicamente esta vertien-
te negativa y disciplinaria, que obliga a los sujetos a estar siempre alerta. Se in-
tegran también en una nueva ética del trabajo que pretende movilizar y motivar 
a los trabajadores, en un momento de tanta precariedad e incertidumbre como 
el actual, en el que las trayectorias laborales son tan inciertas que se precisan 
nuevas justificaciones que legitimen y otorguen nuevos significados a la relación 
salarial (Boltanski & Chiapello, 2002: 41 y ss). Las apelaciones de estos discursos 
no se quedan, pues, por ello en meras advertencias para que los trabajadores se 
plieguen continuamente a los requerimientos de un mercado laboral tan incierto. 
Su intención es, además, reencantar el mundo del trabajo, confiriéndole una serie 
de significados más acordes con los actuales ámbitos laborales. De ahí que se haya 
dicho que “jamás la función “irremplazable”, “indispensable” del trabajo en tanto 
que fuente de “lazo social”, de “cohesión social”, de “integración”, de “socializa-
ción”, de “identidad personal”, de sentido, ha sido invocada tan obsesivamente 
como desde que no puede llenar ninguna� ĚĞ� ĞƐĂƐ� ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͟� ;'Žƌǌ͕� ϮϬϬϬ͗� ϲϳ͕�
cursivas del autor).

De acuerdo con esta pretensión, los defensores de la nueva ética del trabajo pre-
sentan la inseguridad y los cambios permanentes y repentinos que caracterizan el 
actual mercado laboral, como una auténtica oportunidad para los sujetos.

Uno no puede permitirse hoy en día considerar su trabajo como 
ƵŶ�ƐŝŵƉůĞ�ĞŵƉůĞŽ�ʹ�ĂĨŝƌŵĂŶ� ůŽƐ� ŝĚĞſůŽŐŽƐ�ĚĞ� ůĂ�ŶƵĞǀĂ�ĠƚŝĐĂ�ĚĞů�
trabajo: es necesario verlo de ahora en adelante como una pa-
ƐĂƌĞůĂ� ƋƵĞ� ĐŽŶĚƵĐĞ� Ă� ŶƵĞǀĂƐ� ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ� ĚĞ� ĐĂƌƌĞƌĂ� ;'ĞŶĞůŽƚ͕�
1992: 213).

Desde este punto de vista, el cambio se identifica con la creatividad y el desarrollo 
de las personas que trabajan en las organizaciones más innovadoras y abiertas:

>ĂƐ� ĞŵƉƌĞƐĂƐ� ĚŝƐƉƵĞƐƚĂƐ� Ăů� ĐĂŵďŝŽ� ʹ� ĂĨŝƌŵĂŶ� ůŽƐ� ŝĚĞſůŽŐŽƐ� ĚĞ�
ůĂ� ŶƵĞǀĂ� ŐĞƐƚŝſŶ� ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů� ʹ� ĐƵůƚŝǀĂŶ� ůĂ� ŝŵĂŐŝŶĂĐŝſŶ� ƉĂƌĂ� ŝŶ-
novar...sus empleados son descubridores de ideas en busca de 
innovación, profesionales que persiguen conocimientos cada vez 
más completos... (Moss Kanter, 1999: 22)

En este contexto se ha producido un ataque frontal a las formas de organización 
del trabajo típicamente fordistas, a las que se acusa de haber creado un trabaja-
dor sumiso y robotizado.

>Ă�ĞƌĂ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�ĂŶſŶŝŵŽ�ƐĞ�ŚĂ�ĂĐĂďĂĚŽ�ʹ�ĚŝĐĞŶ�ůŽƐ�ĂƵƚŽƌĞƐ�
del management postfordista. Esa era pesada del trabajador casi 
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autómata de la cadena de producción en una factoría Ford...Esa 
era ha muerto. Bien muerta (Peters, 2002: 46).

Por el contrario, la nueva gestión empresarial se asocia con entornos laborales 
más dinámicos, igualitarios y participativos, en los que “por la calidad el traba-
ũŽ� ƉŽĚƌĄ� ƐĞƌ� ƌĞĞŶĐĂŶƚĂĚŽ͟� ;ĂƉƵĚ� >Ğ� 'ŽĨĨ͕� ϭϵϵϮ͗� ϭϱϮͿ͘� �ů� ĄŵďŝƚŽ� ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽ� ƐĞ�
ĐŽŶǀĞƌƚŝƌĄ�ĂƐş�ʹ�ĂĨŝƌŵĂŶ�ůŽƐ�ĚĞĨĞŶƐŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƚŝſŶ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů�ʹ�͞ĞŶ�ƵŶ�ůƵŐĂƌ�
vivo, un lugar donde la identidad individual puede desarrollarse sin exclusión ni 
ĂůŝĞŶĂĐŝſŶ͟�;'ĞŶĞůŽƚ͕�ϭϵϵϮ͗�ϭϵϰͿ�^Ğ�ĂďĂŶĚŽŶĂƌşĂ�ĂƐş�ůĂ�͞ŵŽƌĂů�ĚĞ�ƐƵũĞĐŝſŶ͟�ƚĂǇůŽ-
rista-fordista, para pasar a una “moral de cooperación libremente aceptada”, la 
que sería característica de los nuevos entornos laborales (Landier, 1992: 177). 
Por esta vía las organizaciones empresariales dejarían de estar vinculadas con 
estructuras organizativas rígidas y autoritarias, para convertirse en verdaderos 
espacios de ciudadanía democrática. Espacios en los que “la divisa de la Repú-
ďůŝĐĂ�ʹ� ͞ůŝďĞƌƚĂĚ͕� ŝŐƵĂůĚĂĚ�Ǉ� ĨƌĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͟�ʹ�ĞƐƚĄ� ǀŝŐĞŶƚĞ�ĞŶ� ƚŽĚĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ� Ǉ�ƉĂƌĂ�
todos” (Sérieyx, 1994: 316).

Desde esta última perspectiva, la que intenta reencantar el trabajo creando una 
nueva ética laboral que motive y movilice a los sujetos en una época de precarie-
dad e incertidumbre como la actual, el tiempo adquiere otras connotaciones. Ya 
no es únicamente una realidad objetiva y acuciante, que presiona constantemen-
te a los sujetos para que éstos se sometan a sus dictados. Se identifica también, 
como decíamos anteriormente, con numerosas oportunidades. Desde este punto 
de vista se trataría, más que adaptarse al tiempo, de conquistarlo (Bauman, 2007: 
129-130), de ir por delante de él para construir carreras laborales más ricas y 
ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ͘��Ğů�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ�ƐĞ�ƌĞĐůĂŵĂ�ĂƐş�ƋƵĞ�ƐĞĂ�ƵŶ�ĂŐĞŶƚĞ�ĚĞů�ĐĂŵďŝŽ�;>Ğ�'ŽĨĨ͕ �
2002: 20), un sujeto que se implique y participe activamente en su ámbito labo-
ral, para lo cual tendrá que estar siempre formándose y actualizándose. Pero esta 
actividad continua que no conduce a un destino de seguridad y estabilidad defi-
nitivas, es presentada también como un nuevo camino para progresar personal 
y socialmente (Boltanski & Chiapello, 2002: 140-141). Las políticas de Activación 
que han puesto en marcha algunos Estados miembros de la Unión Europea, y 
que ha impulsado también la propia Institución Comunitaria, irían encaminadas 
precisamente no sólo a lograr la efectiva adaptación de los sujetos a las nuevas 
circunstancias laborales, sino también a conseguir que perciban esta adaptación 
como parte de un proceso de autonomización y desarrollo personal continuo (Ser-
ƌĂŶŽ�WĂƐĐƵĂů͕�ϮϬϬϵ͗�ϮϴϰͿ͘�^Ğ�ƚƌĂƚĂƌşĂ�ĂƐş�ĚĞ�͞ĨĂďƌŝĐĂƌ�ƵŶ�ŚŽŵďƌĞ�ŶƵĞǀŽ͟�;>Ğ�'ŽĨĨ͕ �
2002: 20). Un hombre que no se reconozca en ninguna herencia. Que no confíe en 
ningún futuro que no sea el que él mismo pueda construir y anticipar una y otra 
vez a partir de sus propias habilidades y capacidades. La vida laboral se transforma 
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así en un proceso de “deconstrucción creativa” sin fin, en una especie de obra de 
arte cuyo único “bricoleur” es el propio sujeto (Bauman, 2010: 179-180).

Ahora bien, a pesar de estas continuas apelaciones a la creatividad, a la iniciativa 
personal y a la autonomía de los sujetos, los nuevos discursos laborales tienen una 
intención claramente disciplinaria. No obstante, las normas y los principios que 
los constituyen en nada recuerdan ya a los de otra época. Pertenecen, en efecto, a 
otro orden disciplinario. No a aquel paternalista y autoritario, característico de las 
primeras fases de la sociedad industrial, que extraía de la tradición y del pasado 
todo su sentido. (Thompson, 1979; Pollard, 1987: 217 y ss). Ni tampoco a aquel 
ŽƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ĠƉŽĐĂ�&ŽƌĚŝƐƚĂ͕�ĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞ�ďƵƌŽĐƌĄƚŝĐŽ͕�ũĞƌĄƌƋƵŝĐŽ�Ǉ�ƌşŐŝĚŽ�;'ĂƵ-
demar, 1991; Bendix, 1966; Boltanski & Chiapello, 2002), pero que sin embargo 
se proyectaba sobre un futuro de promesas aplazadas, haciendo más llevaderas 
ůĂƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ůŽƐ�ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶůůĞǀĂďĂ�;�ĂƵŵĂŶ͕�ϮϬϬϲ͗�ϭϱϰ�Ǉ�ƐƐ͖�^ĞŶŶĞƚƚ͕�
2000: 103). Un orden, por cierto, abiertamente criticado por los defensores de la 
nueva ética del trabajo, que anuncian con entusiasmo que “la era del trabajador 
anónimo se ha acabado” (Peters, 2002: 46).

>ĂƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ�ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ�Ă�ůĂ�ŶƵĞǀĂ�ĠƟĐĂ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�ƐŽŶ�ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĚĞ�ŽƚƌŽ�ƟƉŽ͘�
Están más vinculadas a organizaciones horizontales y en red, que han de tomar de-
cisiones de manera rápida en respuestas a cambios también rápidos de la demanda 
(Castells, 2000: 207). Organizaciones en la que sin embargo no están ausentes las es-
ƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĂƐ�;�ŽůƚĂŶƐŬŝ�Θ��ŚŝĂƉĞůůŽ͕�ϮϬϬϮ͗�ϱϰϰ͖�̂ ĞŶŶĞƩ͕�ϮϬϬϬ͗�ϰϴͿ͘�͞ �ŝĞƌƚŽ�ʹ �
ĂĮƌŵĂŶ�ůŽƐ�ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐ�ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ�Ă�ůĂ�ŶƵĞǀĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů�ʹ͕�Ğů�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ůĂ�
ŐĞƐƟſŶ�ŶŽ�ǀĂ�Ă�ĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞƌ͟�;�ƌŽǌŝĞƌ͕ �ϭϵϵϱ͗�ϮϵͿ͘��ŚŽƌĂ�ďŝĞŶ͕�ƐĞ�ƚƌĂƚĂ�ĚĞ�ƵŶ�ĐŽŶƚƌŽů�
más difuso, que no se establece en base a líneas de mando y a jerarquías formal-
ŵĞŶƚĞ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ͕�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ƟĞŵƉŽƐ�ƌƵƟŶĂƌŝŽƐ�Ǉ�ƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐ͕�ƐŝŶŽ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƵŶĂ�
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ŵĄƐ� ĂƵƚſŶŽŵĂ� Ǉ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͘� �� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞ� ͞ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ� ĐŽŵƉĂƌƟĚĂƐ�
;ƋƵĞͿ�ĨĂĐŝůŝƚĂŶ�Ğů�ƚƌĂďĂũŽ�ĞŶ�ĞƋƵŝƉŽ�Ǉ�ƉĞƌŵŝƚĞŶ�ƵŶĂ�ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀĂ͟�;DŽƐƐ�
Kanter: 1999: 181). Pero que exigen también una vigilancia y una supervisión con-
ƟŶƵĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕�Ă�ǀĞĐĞƐ�ŝŶĐůƵƐŽ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽƉŝŽƐ�ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ�ĚĞ�
ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶ�;^ĞŶŶĞƩ͕�ϮϬϬϬ͗�ϭϮϭ͖�WŽǁĞƌ͕ �ϭϵϵϰͿ͘��ƐƚĂƐ�ĨŽƌŵĂƐ�
de control se transforman en otras ocasiones en verdaderas autodisciplinas, en la 
medida en que son interiorizadas por los propios trabajadores, presionados como 
ĞƐƚĄŶ�ƉŽƌ�ůĂ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƌƐĞ�ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ͘

Se crea así un escenario en el que “nunca se termina nada” (Deleuze, 1999: 6), en 
el que hay que estar siempre comenzando (Bauman, 2006: 37), demostrándose a 
uno mismo y a los demás que se es capaz, que se vale. Este es el único camino y 
también la meta.
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Ahora bien, si estas formas disciplinarias se han integrado plenamente en la nueva 
ética del trabajo, es porque están en relación con los valores sociales y culturales 
predominantes en las sociedades modernas. En efecto, muchas de las ideas con-
tenidas en los textos de la nueva gestión empresarial relacionadas con la defensa 
de un trabajo más participativo, autónomo y creativo, proceden de la herencia co-
mún de la izquierda occidental, que también había criticado las formas capitalistas 
de producción como alienantes, autoritarias y antidemocráticas (Durán Vázquez, 
2011: 312 y ss). En esta misma línea, pero en un contexto y con una finalidad com-
pletamente distinta, los autores del management postfordista consideran, citan-
do expresamente a Marx, que las nuevas formas de gestión empresarial son “no 
alienantes”, frente a las anteriores organizaciones en las que los empleados tenían 
͞ůĂ�ŽďůŝŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂůůĂƌƐĞ�Ǉ�ŽďĞĚĞĐĞƌ͟�;^ĠƌŝĞǇǆ͕�ϭϵϵϰ͗�ϯϭϮͲϯϭϯ͖��ŬƚŽƵĨ͕ �ϭϵϵϵ͗�ϱϵϳͿ͘�
�Ŷ�ĨƌĂŶĐĂ�ŽƉŽƐŝĐŝſŶ�Ă�ĞƐƚĂƐ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂƐ͕�ĞŶ�ůĂƐ�ŶƵĞǀĂƐ�ʹ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ�
ůŽƐ�ƋƵĞ�ĂŵƉĂƌĂŶ�ůĂ�ŶƵĞǀĂ�ŐĞƐƚŝſŶ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů�ʹ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ�͞ƐŝĞŶƚĞŶ�ĚĞ�ǀĞƌ-
ĚĂĚ�ƋƵĞ�ůĂ�ĚŝǀŝƐĂ�ĚĞ�ůĂ�ZĞƉƷďůŝĐĂ�ʹ�͞ůŝďĞƌƚĂĚ͕�ŝŐƵĂůĚĂĚ�Ǉ�ĨƌĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͟�ʹ�ĞƐƚĄ�ǀŝŐĞŶƚĞ�
en todas partes y para todos” (Landier, 1992: 177).

Ahora bien, además de haber integrado parte de las críticas que los movimientos 
de izquierda habían hecho a las estructuras laborales capitalistas, aunque adap-
tándolas a otras circunstancias y con otros propósitos, la nueva ética del trabajo ha 
asumido también los discursos de las distintas vanguardias y de los movimientos 
ĐŽŶƚƌĂĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�;�ŽůƚĂŶƐŬŝ�Θ��ŚŝĂƉĞůůŽ͕�ϮϬϬϮ͗�ϭϱϬ͕�>Ğ�'ŽĨĨ͕ �ϮϬϬϮ͗�ϭϭϵͲϭϮϬ͖�&ƌĂŶŬ͕�
ϮϬϭϭ͗�ϲϱͿ͘��ŝĐŚŽƐ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ͕�ŚĞƌĞĚĞƌŽƐ�ƉŽƌ�ŽƚƌĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ĂƋƵĞůůĂƐ� ŝĚĞŽůŽŐşĂƐ�
de izquierda, se habían distinguido por su rechazo más enérgico a la autoridad, al 
pasado y a la tradición, y también por sus deseos de autonomía, de independen-
ĐŝĂ͕�ĚĞ�ĐƌĞĂƚŝǀŝĚĂĚ�Ǉ�ĚĞ�ĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚ�;>Ğ�'ŽĨĨ͕ �ϮϬϬϮ͗�ϵϳͲϭϮϮ�Ǉ�ƐƐͿ͘�WŽƌ�ƐƵƐ�ŐĂŶĂƐ�ĚĞ�
vivir el presente con la mayor intensidad.

Estos valores se han ido consolidando en las sociedades occidentales a medida que 
sus miembros se iban independizando de sus ámbitos tradicionales de pertenen-
ĐŝĂ͕�ƉĂƌĂ�ŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞ�ŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ůŽƐ�ƵŶŝǀĞƌƐŽƐ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�Ǉ�ĚĞů�ĐŽŶƐƵŵŽ�;�ǁĞŶ͕�
ϭϵϴϯ͖��ĞĐŬ͕�ϮϬϬϲ͗�Ϯϭϱ͖��ĞĐŬ�Θ��ĞĐŬͲ'ĞƌŶƐŚĞŝŵ͕�ϮϬϬϯ͗�ϲϵ�Ǉ�ϵϰͿ͘�>Ž�ĐƵĂů�ƐŝŐŶŝĮĐĂ͕�ƋƵĞ�
Ɛŝ�ůĂ�ŶƵĞǀĂ�ĠƟĐĂ�ĚĞů�ƚƌĂďĂũŽ�ƐĞ�ŚĂ�ĂƉƌŽƉŝĂĚŽ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ͕�ŶŽ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĄŶ-
ĚŽůŽƐ�ĚĞƐĚĞ�ŽƚƌĂƐ�ĞƐĨĞƌĂƐ�ŵĄƐ�Ž�ŵĞŶŽƐ�ĂũĞŶĂƐ�Ă�ĞƐƚĂ�ĠƟĐĂ͕�ƚĂů�ĐŽŵŽ�ƐĞ�ĚŝĐĞ�ĞŶ�ĂůŐƵŶĂ�
obra de amplia difusión (Boltanski & Chiapello, 2002), sino porque formaban parte 
de la cultura común de las sociedades del trabajo y del consumo. Del modo en el 
ƋƵĞ�ĞƐƚĂƐ�ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ�ƐĞ�ĂƌƟĐƵůĂŶ͕�ƐĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶ�Ǉ�ƐĞ�ůĞŐŝƟŵĂŶ�;>Ğ�'Žī͕�ϮϬϬϮ͗�ϭϮϮ�Ǉ�ƐƐͿ͘

Integrando todas estas ideologías y todos estos valores las estructuras disciplina-
rias a las que apela la nueva ética del trabajo aparecen como mucho menos opre-
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sivas y más liberadoras que las de otras épocas. Y el tiempo aparece en el contexto 
de esta ética con esa dimensión tan ambivalente, a la vez subjetiva y objetiva, tal 
como se ha mostrado a lo largo del presente trabajo.

Conclusión

La imagen del tiempo dominante en la nueva ética del trabajo presenta, en efec-
to, esa doble vertiente a la que hemos aludido anteriormente. Por un lado actúa 
como una realidad externa que los sujetos deben aceptar como un hecho inheren-
te a la dinámica actual de las sociedades, porque es la “norma”, por lo que vivir de 
otro modo sería quedarse rezagado, “fuera del tiempo”. No queda pues más re-
medio que plegarse a sus dictados, a través de un proceso de adaptación continua 
y sin freno. Por otro lado, sin embargo, el tiempo aparece como una realidad más 
subjetiva, que los sujetos pueden aprovechar para construir una identidad laboral 
más autónoma y completa.

Lo singular de la situación actual es que, como decíamos al comienzo de este 
trabajo, estas dos dimensiones del tiempo, cuyo carácter es en muchas ocasiones 
claramente disciplinario, son vividas con un gran nivel de consciencia. Y aun así, 
no son, sin embargo, abiertamente contestadas. Quizás porque forman parte de 
la cultura común de las sociedades occidentales. Una cultura que se construyó 
en buena medida alrededor de la temporalidad de los universos del trabajo y del 
consumo. Primero, como tiempo de progreso en ruptura con el mundo tradicional 
anterior, y en relación con un futuro de crecimiento, de igualdad y de libertad casi 
sin límites. Después, en los años ochenta, cuando el mercado de trabajo se flexi-
bilizó y se precarizó, y el del consumo experimentó un proceso de innovación, di-
versificación e individualización muy intenso, se fue institucionalizando una tem-
poralidad vinculada al cambio permanente, pero también a una igualdad, a una 
autonomía y a una libertad más extremas. Esta temporalidad es aun plenamente 
moderna. La de una modernidad mucho más individualista, que ensalza los valo-
res de la autonomía y de la libertad, y también los del progreso. Un progreso que 
no se concibe ya de otro modo sino es como actualización permanente

En este contexto se ha construido precisamente un nuevo orden disciplinario con 
su propia imagen del tiempo. No obstante, este tiempo ya no es el de la primera 
modernidad, que prometía un futuro de promesas aplazadas, pero que exigía a 
cambio la sumisión a instituciones rutinarias, jerárquicas y autoritarias, que sin 
embargo eran también fuente de estabilidad y de confianza. El tiempo que se 
impone en la actualidad en los distintos escenarios laborales ya no se vincula con 
esas jerarquías ni con esas rutinas, que son cada vez más refractarias a la cultura 
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moderna. Pero tampoco con la confianza que proporcionaban. Pertenecen a otro 
orden institucional que concede todo el protagonismo al sujeto, pero que también 
ĚĞƐĐĂƌŐĂ�ƐŽďƌĞ�Ġů�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƌŝĞƐŐŽƐ�;�ĞĐŬ͕�ϮϬϬϲ͗�Ϯϭϱ�
y ss). En este orden así configurado el tiempo aparece con todas las ambivalencias 
de las sociedades actuales. Unas sociedades que se han liberado de las ataduras 
del pasado, e incluso de los sacrificios que exigía el tiempo de progreso que la 
primera modernidad había institucionalizado, para entregarse a un tiempo que no 
tiene más horizonte que el de un futuro que se está haciendo permanentemente 
presente. Este es el tiempo que legitima precisamente la nueva ética del trabajo.
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