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LA SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES:
 
ASIGNATURA PENDIENTE EN AMÉRICA LATINA
 

ALFREDO HUALDE1 

INTRODUCCIÓN 

LA SOCIOLOGÍA de las profesiones ha tenido un desarrollo importante en 
los países anglosajones desde los años treinta, aproximadamente; los ar
tículos y libros aparecidos en Estados Unidos e Inglaterra forman un 
cuerpo de investigación relativamente diferenciado, aunque muy próxi
mo a la sociología política y a la sociología de las organizaciones, y cer
cano también a la sociología del trabajo. En América Latina, aparente
mente, no existe nada similar. La información referida a los profesionales 
tiene, en una primera aproximación al tema, los siguientes rasgos: 1. hay 
artículos en los años setenta referentes a los profesionales que tocan te
máticas muy específicas, como por ejemplo la salida de profesionales del 
Cono Sur durante las dictaduras militares de los setentar' 2. otros traba
jos están ligados a las asociaciones de profesionales pero no contienen 
análisis referidos a las profesiones; 3. en la sociología del trabajo hay aná
lisis centrados en procesos de calificación/descalificación que pueden 
asimilarse a los temas de profesionalización/desprofesionalización tra
tados en la bibliografía sobre profesiones. Sin embargo, el análisis de las 
mismas parece insuficiente, disperso y escasamente analítico cuando, 
por otro lado. es evidente el crecimiento espectacular de los profesiona
les desde los años sesenta. 

Este artículo pretende llamar la atención sobre estas insuficiencias y 
sobre la necesidad de conjuntar esfuerzos para sistematizar la bibliogra
fía existente. Finalmente, plantea un modesto programa de investigación 
para el futuro inmediato. 

I Doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la CNAM. En 1998, primer premio de la Secretaría del Trabajo por la tesis de doctorado 
La articulación entre el sistema educativo y el sistema productivo en Tijuana y Ciudad Juá
rezo Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Temas de investigación: aprendiza
je industrial, relaciones laborales y organización industrial. Actualmente es investigador 
de El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Dirección: ahualde@colef.mx. 

2 Por ejemplo Nilda Sito (1969), La emigración de científicos de la Argentina, Fundación 
Bariloche; Enrique Oteiza (1969), La emigración de personal altamente calificado de la Ar
gentina, Un caso de "brain drain" latinoamericano, Insituto Torcuato di Tella, Buenos Aires. 
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LA BIBLIOGRAFÍA DE LAS PROFESIONES 

Los autores que se han ocupado en las últimas décadas de la sociología 
de las profesiones tienen un rasgo en común. Normalmente inician su 
trabajo revisando la bibliografía anterior para discutir, ya sea e! concep
to de profesión, ya el de profesionalización. Esta recurrencia es sinto
mática del precario consenso que existe acerca de lo que son las profe
siones en las sociedades contemporáneas. Las referencias comunes a las 
notas características de las profesiones, que no son privativas de los es
tudiosos de las mismas (educación superior, conocimiento formal, pres
tigio e influencia social, ser actividades privativas de las clases medias), 
son objeto de discusión pues se trata de escudriñar más a fondo el sig
nificado de dichas referencias y la jerarquía que ocupan en la definición 
de la profesión. Para Freidson (1986) los problemas de! debate se deri
van de la indefinición de los conceptos clave y de! uso descontextualiza
do de las actividades humanas. Algunos autores han optado incluso por 
prescindir de una definición de la profesión por considerar que, al ser 
las profesiones parte de procesos dinámicos y cambiantes, es más ade
cuado estudiar los procesos de profesionalización y abandonar la idea de 
definir la profesión en sí misma. 

El desacuerdo en las definiciones básicas contrasta sin embargo con 
el señalamiento generalizado de que e! desarrollo de las profesiones pre
senta patrones diferentes en dos áreas geográficas diferenciadas: por un 
lado Estados Unidos e Inglaterrra y por otro Europa continental. Las 
profesiones en Inglaterra y Estados Unidos surgen de la competencia en 
el mercado y de la atención a los clientes, y su reconocimiento social 
parte de la actividad política de los profesionales para ser certificados 
socialmente y por los poderes públicos. En cambio, en Europa conti
nental los profesionales (arquitectos, ingenieros, abogados, médicos) y 
las profesiones se desarrollan a partir del reconocimiento de! Estado, 
que es el que los emplea como parte del servicio civil. El origen y desa
rrollo diferenciado de las profesiones en cada una de estas áreas geo
gráficas tiene consecuencias importantes para la transformación de las 
mismas (Freidson, 1986: 33-34; Collins, 1990: 15). 

A pesar de los desacuerdos entre los distintos enfoques, ha ido sur
giendo una serie de temas recurrentes en los que nos detendremos en 
este artículo. El objetivo es situar la discusión en dichos temas yexami
nar su importancia potencial para las investigaciones en e! área latino
americana. En segundo lugar; se trata de reflexionar sobre aspectos es
pecíficos de las profesiones en América Latina, que tal vez se encuentren 
ausentes o presenten aristas diferenciadas en esta región. 
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UN PANORAMA GENERAL DE LA SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES 

Randal Collins encuadra los estudios sobre las profesiones en un ciclo 
más general que afecta a los problemas científicos, según el cual en una 
primera fase se asienta una ortodoxia que posteriormente es criticada 
por lo que denomina una bibliografía "revisionista". Para Collins, en la 
fase clásica predominan enfoques que no tratan de analizar las profe
siones en sí mismas sino en relación con otro problema de interés so
ciológico, ya sea político o social. Un ejemplo es la sociología médica, 
que emerge en relación con el interés por una serie de problemas socia
les. Incluso más recientemente autores como Sarfatti Larson (1988, 1991) 
proponen, como una tarea más interesante, abordar temas que van más 
allá de las profesiones. Un tema más importante, según esta autora, es la 
construcción discursiva y las consecuencias sociales del conocimiento 
experto. 

La sociología de las profesiones se deriva de dos vertientes de pensa
miento clásicas: una, la que arranca del positivismo funcionalista de 
Parson; la otra, derivada del interaccionismo de la escuela de Chícago.l 
La visión de Parsons corresponde a un modelo idealizado según el cual 
los profesionales son aquellos individuos con una formación educativa 
larga que aplican un saber raro (esotérico, dirán algunos autores) a pro
blemas sociales. Los profesionales mantienen un ideal de servicio por 
motivos altruistas y cumplen una función de integración social. Dubar 
resume la propuesta parsoniana sobre la base de tres características 
principales: 

1. un saber práctico o "ciencia aplicada" que articula una doble com
petencia, la que se funda sobre el saber teórico adquirido en el curso de 
una formación larga y sancionada y la que se apoya sobre la práctica; 

2. una competencia específica o "especificidad funcional" que se pre
senta como una doble capacidad: a) la que reposa sobre la especializa
ción técnica de la competencia, que limita la autoridad del profesional al 
único dominio legítimo de su actividad, y b) la que funda su poder social 
de prescripción y diagnóstico en una "relacíon más o menos recíproca"; 

3. un interés desapegado (detached concern) característico de la doble 
actitud del "profesional" que conjunta la norma de neutralidad afectiva 
con el valor de orientación hacia el otro, de interés empático por el clien
te y por su atención incondicional. 

3 Dubar (I 991: 138) constata la gran continuidad existente entre la formulación parso
niana de las profesiones, de 1968, la de Carr-Saunders, de 1933, e incluso la de Flexner, en 
1915. Dicha continuidad se basa en la idea de que la profesión representa la "fusión de la 
eficacia económica y la legtimidad cultural". 
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Como veremos más adelante, estas definiciones no son entendidas de la 
misma manera por otros autores. Algunos sintetizan la definición de pro
fesión .Y otros le añaden una serie de notas adicionales que restringen el 
campo de las profesiones a un número mucho menor. 

Esta imagen ideal de la escuela funcionalista difiere sensiblemente de 
la visión interaccionista, cuyo análisis de las profesiones parte de la di
visión social de] trabajo y coloca el acento en la constitución y evolución 
de las profesiones en la interacción social cotidiana. Los estudios de pro
fesiones como la medicina en hospitales e instituciones psiquiátricas 
deshacen el mito del ideal de servicio y de la homogeneidad de las pro
fesiones. Dentro de cada profesión hay grupos dominantes y grupos 
subordinados. Los profesionales, lejos de estar motivados por un ideal 
de servicio, son los encargados de mantener secretos a los que tienen ac
ceso por su condición de expertos. Las profesiones, por otro lado, sufren 
cambios importantes en el transcurso del tiempo; algunos grupos socia
les llegan a la condición de profesionales en tanto que otros se van des
profesionalizando, de tal modo que se habla de grupos de semiprofesio
nales. La consideración de la dimensión temporal introduce el tema del 
profesionalismo que será recurrente en estudios posteriores. 

Para ColJins el periodo clásico del estudio de las profesiones concluye 
con el célebre artículo de Wilensky (1964), "The professionalization of 
everyone?". Para este autor la profesionalización es un asunto de poder, 
por lo que no todos los grupos sociales que detentan un poder pueden 
constituirse como una profesión. Sin embargo esta distinción entre gru
pos no impide que Wilensky establezca una serie de secuencias de pro
fesionalización comunes a las profesiones, aunque con la posibilidad de 
ciertas desviaciones en algunas de eJlas. Será Caplow quien lleve la teo
ría de la profesionalización a una idea de generalización más estricta. 
Las etapas serían las siguientes: l. organización de un grupo profesional 
como tal; 2. cambian el nombre (los que practican la profesión) para 
afirmar su monopolio y dotarse de una capacidad de restricción legisla
tiva; 3. establecen un código ético para afirmar su utilidad social y re
ducir la competencia interna; 4. hacen agitación política para obtener un 
reconocimiento legal y penalizar a quienes realizan trabajo sin permiso 
en su jurisdicción. 

Los autores que hemos mencionado introducen los temas que serán re
currentes entre los estudiosos de las profesiones. La evolución de la profe
sionalización ¿es una evolución general o es diferente para cada profesión? 
Si es diferente ¿debe analizarse según el contenido de la profesión, según 
sus formas de organización o según sus funciones? Abbott (1989) dis
tingue, en su revisión de distintos autores (Parsons, Wilensky, Freidson, 
Larson), estudios que centran las profesiones en términos de su locus de 
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análisis (individuo o sociedad) y en términos de las consecuencias del 
profesionalismo que estudiaron (internas o externas). Sin embargo su 
clasificación de las profesiones tiene como eje otros criterios. Distingue 
los siguientes enfoques: 

1. Versión funcional (Carr Saunders, Parsons, Wilson, Marshall). La 
profesión era un medio para controlar la relación asimétrica entre ex
perto y cliente. La profesionalización era simplemente la evolución de 
las garantías estructurales para ese control. 

2. Estructuralista. La profesión es una forma de control ocupacional; 
el contenido del trabajo y la relación entre experto y cliente son menos 
importantes. Profesionalización, aquí, se convertía en una explicación 
de por qué las profesiones desplegaban propiedades tan diversas; la res
puesta es porque algunas no habían terminado de profesionalizarse. El 
foco en la estructura y su evolución llevó a esas teorías a analizar las 
fuerzas que guiaban la estructura. 

3. Escuela del monopolio. El desarrollo de las profesiones no era guia
do por un "crecimiento natural" sino por un deseo de dominación o au
toridad. Las profesiones eran "grupos corporativos" con "proyectos de 
movilidad" con el objetivo de controlar el trabajo. Se atribuía la profe
sionalización a procesos externos más amplios, como el ascenso de la 
burocracia en Larson, el giro del profesionalismo a la mediación en 
Johnson. La secuencia de estructuras (asociaciones, escuelas) era menos 
importante que la secuencia de funciones a las cuales servían (identifi
cación, exclusión). 

4. Blesdstein, Haskell y otros han enfatizado la autoridad cultural 
de las profesiones haciendo de la legitimación cultural un proceso 
central en las mismas. Estos autores han establecido un nuevo crite
rio que remplaza el antiguo de semejanza organizacional con la abo
gacía y la medicina. 

Abbott (1989: 16), a partir de los rasgos específicos de los enfoques 
precedentes, propone una definición sintética que recogería lo esencial 
de los mismos. 

Las ocupaciones de los expertos y los cuellos blancos [white-collar] evolucio
nan hacia una particular forma estructural y cultural de control ocupacional. 
La forma estructural se denomina profesión y consiste en una serie de orga
nizaciones que sirven para la asociación, el control y el trabajo. (En su ver
sión fuerte el concepto de profesionalización argumenta que dichas organi
zaciones se desarrollan en un cierto orden.) Culturalmente, las profesiones 
legitiman su control vinculando sus valores de expertise a la legitimidad ge
neral cultural, que se centra cada vez más en los valores de racionalidad, efi
ciencia y ciencia. 
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Posteriormente discute los supuestos implícitos en esta posición para 
ir avanzando en su propia interpretación de las profesiones. A pesar de 
algunas virtudes contenidas en esta definición, Abbott discute cinco su
puestos subyacentes a la misma: 1. que el cambio es unidireccional y que 
las profesiones evolucionan hacia una forma dada estructural y cultural
mente; 2. que la evolución de cada una de las profesiones no depende ex
plícitamente de la evolución de las otras y, por lo tanto, que la profesío
nalización puede ser tratada caso por caso; 3. que la estructura social y los 
rasgos culturales de las profesiones son más importantes que el trabajo 
que las mismas ejecutan; el trabajo no es mencionado en los estudios acer
ca de la profesionalización, aunque aparece obligatoriamente en los estu
dios de caso; 4. que las profesiones son unidades homogéneas y que las 
diferencias internas reflejan contingencias del "proyecto de profesionaliza
ción"; 5. que la profesionalización, como proceso, no cambia con el tiempo. 

Cada uno de estos supuestos, sin embargo, ha sido atacado por dis
tintos autores. El concepto de unidireccionalidad fue cuestionado tanto 
por teóricos de la sociología como por historiadores. A ello se han refe
rido quienes han estudiado procesos de desprofesionalización o de pro
letarización. Los historiadores, menciona Abbott, han estudiado nume
rosos grupos semiprofesionales o profesionales que se han estancado o 
desaparecido en su camino hacia la profesionalización: tal es el caso de 
los médium en psicología, los electroterapistas, los médicos de los ferro
carriles y otros. 

La independencia de las profesiones parece ser un supuesto implícito 
en la medida en que las mismas siguen estudiándose caso pOI' caso. Sin 
embargo, mucho trabajo realizado acerca de las subprofesiones en e! 
área médica subraya la interdependencia del desarrollo profesional, 
como en lo tocante a la psiquiatría norteamericana y el trabajo social, 
los diferentes tipos de ingenieros o los contadores. Dice Abbott al res
pecto que los libros sobre profesionales individuales se ocupan amplia
mente de las relaciones interprofesionales, pero que ninguno extrae el 
corolario obvio de que "las relaciones interprofesionales son, potencial
mente, el rasgo central de! desarrollo profesional" (Abbott, 1989: 18). 

El tercer supuesto que discute Abbott es que la estructura de las pro
fesiones sea más importante que e! trabajo en sí. Para argumentar en 
contra de este supuesto recurre a trabajos históricos que demuestran la 
íntima relación de la estructura de las profesiones y el trabajo en sí. "Los 
teóricos sociales -dice Abbott-, no han aprendido de esto que el tra
bajo debe ser el centro del concepto del desarrollo profesiona1." 

Un cuarto supuesto que el autor considera peligroso es que las profe
siones no se diferencian internamente. Considerarlo así para simplificar 
la explicación de las profesiones resulta peligroso. Citando nuevamente 
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a los historiadores. Abbott afirma que el desarrollo de las diferencias in
ternas está ligado al de la profesionalización. 

Finalmente, el supuesto de que la profesionalización es un proceso ge
neral sin ninguna historia propia en cada país ha sido cuestionado por 
el trabajo de los propios sociólogos. sobre todo el de Johnson y Larsson. 

Un aspecto sumamente importante de la crítica de Abbott es la poca 
atención prestada por muchos de los autores (con notables excepciones 
como Freidson) al trabajo en sí mismo que realizan los profesionales. El 
supuesto de que la estructura es más importante que el trabajo real es 
un aspecto que ha sido refutado por el trabajo histórico. Los historiado
res han mostrado. sin embargo. la relación íntima de la estructura pro
fesional y de la cultura con el trabajo en sí. 

ACERCA DE LA AMBIGÜEDAD DEL CONCEPTO 

Freidson (1986), en una revisión histórica del concepto de profesión. 
anota al menos cuatro significados que han ido cambiando histórica
mente. Ya en el siglo XVI. una vez secularizado el concepto de profesión. 
un primer significado se relaciona con las ocupaciones que surgen de la 
formación universitaria. como religión. leyes. medicina y. menos habi
tualmente. milicia. Éstas eran actividades de los bien nacidos. por lo que 
un estatus alto estaba unido a dichas profesiones. Había por lo tanto una 
evaluación positiva de las mismas y una conceptualización estrecha. En 
ese mismo siglo se usa el término para aludir al conjunto global de ocu
paciones con las que la gente se identifica y se gana la vida. En ese sen
tido la ocupación puede ser modesta o degradada. En una tercera acep
ción la profesión asociada con la necesidad de ganarse la vida tiene una 
connotación negativa frente al amateur, aquel que realiza determinada 
actividad por un ideal noble de amor a la misma. Finalmente. una cuar
ta acepción alude a la gran atención dada a una actividad determinada. 
Dice Freidson que dicho uso se refiere a un conjunto de ocupaciones de 
clase media restructuradas precisamente cuando los estudiantes aristó
cratas se sienten amenazados en las universidades por profesionales de 
tiempo completo y científicos en las universidades. 

Hay por lo tanto al menos dos acepciones de las profesiones. Una acep
ción amplia que significa cualquier actividad para ganarse la vida y se re
fiere a una multiplicidad de destrezas. Una segunda acepción más res
tringida alude. por el contrario. a la naturaleza especial y a la fuente de 
conocimiento o destreza envuelta en un trabajo especializado. ubicándo
lo en los conceptos abstractos que comúnmente se enseñan en las uni
versidades. Como sugiere Freidson, los usos sociales del concepto de pro
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fesión tienen connotaciones que son tan importantes como el significa
do sustantivo del concepto en sí mismo. La profesión en un sentido res
tringido, de conocimiento especializado, abstracto, difícil de adquirir, 
reservado a ciertos grupos sociales, tiene una connotación positiva de 
alto prestigio. Esta concepción es la que retomará Parsons y, en cierto 
sentido, será reificada como una definición de las profesiones. 

Sin embargo, en los arios sesenta y setenta el significado homogéneo, 
prestigioso :v altruista de las profesiones será cuestionado por una serie 
de autores que ven en ellas una forma de monopolio y un ejercicio del 
poder de determinados grupos que pugnan por preservado con todos los 
recursos a su alcance. En vez del conocimiento (expertise), el poder se 
convirtió en la palabra clave tanto para académicos como para no aca
démicos (Freidson, 1986: 29). 

Para una bibliografía crítica y desencantada del supuesto ideal parso
niano el poder que mantienen los profesionales en las sociedades con
temporáneas es un objeto de crítica, en la medida en que el propósito de 
mantener posiciones de priviliegio atenta contra el ethos altruista y de 
servicio a la sociedad que se le adjudicaba en principio a las profesiones. 

Sin embargo. más allá de esa suerte de condena moral presente en al
gunos autores, resultan interesantes las explicaciones acerca de la forma 
en que determinadas profesiones llegaron a posiciones de privilegio so
cial, las maneras en que se esfuerzan por mantenerlo y los casos en que 
no lo consiguen. Freidson (1986) revisa las profesiones tal como las cla
sifica el censo en Estados Unidos, y encuentra grandes disparidades con 
respecto a los criterios que los estudiosos aplican para definidas. Existe 
por ejemplo una gran heterogeneidad en lo que se refiere a los niveles de 
estudio. Para algunos, como los pilotos de aviación, sólo se requieren es
tudios de preparatoria (high Scl700n para otros escuela comercial o vo
cacional. como el caso de los embalsamadores, los artistas y la gente del 
espectáculo. Para otros, finalmente, sólo se necesita experiencia ante
rior. como en el caso de los atletas. 

A pesar de ello, Freidson señala que las profesiones son las actividades 
para las cuales la educación es un prerrequisito necesario a fin de ocupar 
ciertas posiciones laborales. Citando a Collins, añade que la educación for
mal crea una calificación para ciertos empleos, de los cuales son excluidos 
habitualmente quienes carecen de ella. Y añade Freidson que todo lo ante
rior hace probable que esas ocupaciones hayan desarrollado una organiza
ción coherente que efectivamente conlleve un "proyecto de mercado" exi
toso para crear un mercado de trabajo protegido, un "coto social" o un 
privilegio para sus miembros en el mercado de trabajo. Sin embargo, como 
veremos, el coto del mercado de trabajo para los distintos grupos de profe
sionales también presenta variaciones significativas entre las profesiones. 
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LAS PROFESIONES Y LA ORGANIZACIÓN 

Para la sociología del trabajo uno de los campos más interesantes y pró
ximos en la sociología de las profesiones es el referido a las profesiones 
y las organizaciones o, visto de otra manera, a los profesionales en las 
organizaciones. Para algunos autores, como Freidson, el análisis parte 
de dos principios analíticamente opuestos: el principio administrativo o 
burocrático y el principio profesional. El primero, típico de las organi
zaciones modernas, se basa en el poder de los administradores o mana
gers para definir, asignar y controlar el trabajo en las organizaciones. 
Ello priva a los trabajadores del control sobre su trabajo, pues las deci
siones acerca del mismo ya no le corresponden. El tema del control, clá
sico en la sociología del trabajo, tiene su contraparte en la autonomía 
que los trabajadores pierden en las organizaciones. Para autores como 
Freidson el principio de profesionalidad es precisamente el que relativi
za el control administrativo. El profesional, mediante el conocimiento 
de su trabajo, es el trabajador capaz de alcanzar autonomía y seguir con
trolando el contenido de su trabajo." 

Esta perspectiva es relativizada a su vez cuando se compara a los 
profesionales que trabajan en las organizaciones (empresas, hospita
les, despachos de abogados) con los que la bibliografía anglosajona ca
racteriza como profesionales independientes o liberales. Un ejemplo de 
estas posturas encontradas en relación con la autonomía de los profe
sionales es la bibliografía referida a los ingenieros. Collins (1990: 18) 
señala, por ejemplo, que los ingenieros han tenido las máximas difi
cultades para organizarse como una ocupación autogobernada, y rara
mente han tenido un prestigio elevado. Incluso hoy, señala este autor, 
"cuando nuestra civilización de alta tecnología depende mucho más de 
los ingenieros que de nadie, nunca han tenido ni las recompensas ni la 
estrecha estructura profesional encontrada entre los doctores, aboga
dos y otros". Perrucci (1971), por su parte, señala que el origen social 
de los ingenieros, con frecuencia bajo, y las oportunidades de ascender 
profesionalmente, los llevan a ser leales a la organización donde tra
bajan; en segundo lugar, la fragmentación de la profesión impide que 
ésta se constituya en un poder real. 

4 "When the central. strategic task of an organízation is formulated, controlled and eva
luated primarily by the workers, as it is in the case of the established professions, mana
gement does perfonn logistic functions, but is essentially stripped of what Weber conside
red to be the prime characteristic of adrninístrative authority - the legitimate rigth to 
exercíse imperative coordination [...) A worker can get to control rus own work because 
he has managed to persuade others that only he is competent to do so" (Freidson, 1973: 
24-25). 
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Abbott, por su parte, destaca que más que la forma en que se organi
zan socialmente las profesiones es necesario examinar cuál es el núcleo 
de competencias que las caracteriza. Para este autor hay que tener en 
cuenta precisamente una serie de factores tanto internos como externos, 
tanto objetivos como subjetivos, que modifican las profesiones. Entre los 
factores objetivos externos menciona dos que tienen efectos más inme
diatos que los que se derivan de factores culturales: la tecnología y las 
organizaciones. "Una profesión -dice Abbott- es siempre vulnerable a 
los carn bias en el carácter objetivo de sus tareas centrales." 

En las organizaciones la división del trabajo estándar interprofesional 
está dada por la división del trabajo intraorganizacional. Frecuentemen
te los profesionales de aquéllas deben realizar tareas que en principio no 
corresponden a su profesión, y ceder a otros grupos profesionales la rea
lización ele tareas que son propias de la misma. La vulnerabilidad de la 
jurisdicción de las profesiones es especialmente aguda en el trabajo que 
se realiza en las organizaciones. Abbott anota un fenómeno extremada
mente interesante de creación/transformación/desaparición de determi
nadas profesiones. Se refiere a los procesos por los cuales profesionales 
subordinados, no profesionales y miembros de profesiones relacionadas 
aprenden en el puesto de trabajo una versión artesanal de los sistemas 
de conocimiento de determinadas profesiones. El fenómeno, que Abbott 
denomina workplace assiniikuion, se da porque, a pesar de que los no 
profesionales carecen de un conocimiento teórico, adquieren conoci
mientos para diagnosticar, remediar e inferir determinados problemas 
que se presentan en la situación de trabajo. 

Esta asimilación se facilita por el hecho de que los profesionales no 
son en realidad un gnlpo homogéneo. En el sistema jurisdiccional del 
puesto de trabajo lo que importa es el producto individual, no su estatus 
de credencialiiado (J 110 credencializado. 

Sin duda entre los profesionales que trabajan en las organizaciones 
los ingenieros presentan peculiaridades que arrojan luz acerca de los te
mas polémicos que encierra la bibliografía sobre las profesiones. 

En los años setenta los análisis de clase mostraron la dificultad de en
cuadrar a los ingenieros industriales en la clase managerial o en la clase 
obrera. Parecería que la evolución de la carrera profesional lleva preci
samente a tales posiciones cuando sigue una trayectoria exitosa (Zuss
man, 1985; Van de Berghe, 1986; Hualde, 1995). Sin embargo, la existen
cia de esa trayectoria no es suficiente para caracterizar de forma clara a 
esa clase, pues en una perspectiva ortodoxa los ingenieros siguen estan
do al servicio de los propietarios del capital. La otra posición extrema 
es la que consideró que se estaban dando procesos de proletarización por 
el hecho de que los ingenieros, así como otras profesiones, dependían 
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crecientemente de un salario, y los procesos de trabajo estaban someti
dos a dinámicas rutinarias, estandarizadas y poco creativas. 

Varios autores han puesto de manifiesto la simplificación subyacente 
a las teorías de clase, aunque siguen existiendo defensores de este tipo 
de enfoques.f Desde nuestro punto de vista, sobre las posiciones de es
tos autores son importantes varias observaciones. En primer lugar, la ne
cesidad de examinar la idea de la profesionalidad como un concepto 
multidimensional en el que se integra la dependencia de un salario (o 
no), el conjunto de conocimientos y habilidades que se emplean y se 
aprenden, las características propias de las organizaciones y la conside
ración social acerca de la profesión. Un segundo aspecto importante que 
ya había sido destacado más arriba es la necesidad de situar temporal y 
societalmente la profesión de que se trate. 

En relación con los managers, Abbott (1988: 103) señala que, a pesar de 
numerosos esfuerzos, el área del management empresarial nunca ha con
seguido una jurisdicción exclusiva. Indica que el problema real para este 
segmento de profesionales es la tenue conexión entre las diversas abstrac
ciones aplicadas al área y el trabajo real de los managers. Como resultado 
de esta desconexión, el área tiene varias definiciones, un grado académico 
(master en business administration) que cubre formas muy diversas de ca
pacitación y conocimiento, y un cuerpo de abstracciones igualmente di
verso acerca de cómo debe hacerse el trabajo. Psicología, sociología, ad
ministración, economía, leyes, contabilidad y otras profesiones reclaman 
alguna forma de jurisdicción en la administración de negocios. 

Respecto a la condición negativa del empleo asalariado de los profe
sionales, Freidson señala que el trabajo por cuenta propia no necesaria
mente garantiza mejores condiciones del ejercicio profesional. Las or
ganizaciones le dan al profesional estabilidad y en ocasiones prestigio, 
lo cual no siempre está al alcance de quien trabaja por su cuenta. En 
la industria, por ejemplo, las organizaciones son la condición para que 
el profesional continúe actualizando sus conocimientos. En determina
dos países el acceso al manejo de nuevo equipo para la profesión médi
ca depende del trabajo en organizaciones hospitalarias importantes. 

En segundo lugar, respecto a las organizaciones es necesario tomar en 
consideración que muchas de ellas no tienen los rasgos burocráticos que 

s Respecto a la evolución de los profesionales en México se proponía recientemente que 
predomina una visión tecnocrática del profesional que produce "profesionales acríticos 
que si bien preparados técnicamente, se incorporan al mercado de trabajo como instru
mentos involuntarios del capital sin ser capaces de analizar siquiera sus propias condicio
nes, no ya las nacionales [...] Es evidente que se está generando un proceso de proletari
zación de los intelectuales." Luis Romero, "Retrospectiva, situación actual y prospectiva de 
la profesión del diseño industrial en México", Diseño industrial. Las proiesiones en México, 
UAM Xochimilco, México. (Cursivas nuestras.) 
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tradicionalmente se les atribuyen. Piénsese en organizaciones como las 
universidades o los centros hospitalarios, donde la organización resulta 
mucho menos rígida y el trabajo cotidiano responde más a la capacidad 
de decisión y autonomía de los profesionales. Éstos, por su parte, deli
nean en el puesto de trabajo su propia jurisdicción. En muchas ocasio
nes la división del trabajo en la organización no tiene mucho que ver con 
el tipo de trabajo que los profesionales realizan de hecho, y las jurisdic
ciones se establecen mediante negociaciones y mediante la costurn breo 

Como apuntamos más arriba, los aspectos temporales y societales son 
definitorios de las características de las profesiones. Meiskins y Smith 
señalan, en referencia a los ingenieros, distintas formas de organizar el 
trabajo que corresponden a otros tantos países. 

En Inglaterra la forma de organización del trabajo del ingeniero, las 
tareas que desempeña y su estatus social se asemejan a lo que en otras 
sociedades tiene el técnico. El ingeniero es alguien con un conocimien
to ante todo práctico, incluso con destrezas manuales, que está en el piso 
de producción y tiene contacto constante con los obreros. 

En Alemania el estatus y la profesionalidad se derivan de una serie de 
conocimientos y habilidades que socialmente son muy valorados. Dado 
el prestigio social que el conocimiento técnico tiene en Alemania, los in
genieros obtienen un estatus socialmente importante con base en su pro
fesión. 

Una tercera modalidad de desarrollo de la profesión es aquella que los 
autores denominan corporativa. La profesión nace y se desarrolla, como 
en Francia, a la sombra del poder público. El Estado crea tanto las ins
tituciones educativas de alto prestigio donde se educan las elites técni
cas como los canales profesionales y de movilidad social a través de los 
cuales se desarrollan sus carreras profesionales. 

TEMAS PARA UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

La revisión de la bibliografía que se ha ocupado de las profesiones mues
tra la cantidad de temas polémicos acerca de las mismas y su anclaje en 
momentos históricos concretos y sociedades determinadas, que condi
cionan los conceptos sobre las profesiones y los propios debates que se 
originan. Por ello en América Latina se antoja necesaria una labor de 
rescate histórico del devenir de las profesiones. 

Por consiguiente, una primera tarea para la investigación sobre las 
profesiones en América Latina es la sistematización de las investigacio
nes realizadas hasta el momento. Una primera aproximación, aun super
ficial. indica que la investigación realizada es escasa y que, a menudo, se 
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centra más en aspectos externos a la propia profesión: reclutamiento de 
elites y participación política (Carnp, 1981), pertenencia a una clase so
cial o bien movimientos políticos o sociales en los que se ven envueltos de
terminados profesionales.s Una perspectiva más explorada es la visión de 
la profesión desde el propio sistema educativo, tal como lo refleja la co
lección publicada en 1992 por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Xochimiico) acerca de las profesiones. 

En un libro de mediados de los ochenta Peter Cleaves (1985) señalaba, 
con respecto a las profesiones en América Latina, que, en primer lugar, 
no existe, en su opinión, un modelo de profesionalismo en América La
tina; en segundo lugar, anotaba que la mayoría de las creencias relacio
nadas con el valor de la formación profesional eran simplistas; tercero, 
afirmaba la necesidad de examinar el desarrollo de las profesiones des
de un punto de vista sociológico y político. Finalmente, decía este autor 
que los profesionales representan un subgrupo privilegiado en las socie
dades del Tercer Mundo, y que va en aumento la importancia de su par
ticipación en las esferas políticas y burocráticas para la elaboración y la 
implantación de las políticas. 

Los resultados de su investigación sobre cinco profesiones en México 
lo llevaron a subrayar la estrecha relación existente entre el desarrollo de 
las profesiones y la tutela estatal de las mismas. Este modelo de desarro
llo profesional se caracterizaba asimismo por la existencia de una gran 
cantidad de asociaciones profesionales, que desechaban los supuestos de 
monopolio para las diferentes profesiones. 

Probablemente sea importante considerar en futuras investigaciones 
la temática de la relación de las profesiones con el Estado, teniendo en 
cuenta sobre todo los procesos de privatización de las empresas públicas 
latinoamericanas y los intentos de hacer eficiente la administración pú
blica mediante recortes de personal profesional. Ello no sólo afecta a las 
empresas industriales sino a organizaciones de servicios tan importan
tes como los hospitales pertenecientes a la seguridad social. De una ma
nera general, la relación entre el empleo público y el empleo privado es 
un eje de análisis importante para entender la situación de las profesio
nes en las sociedades latinoamericanas. 

Un segundo aspecto relevante que nace de la discusión acerca de la de
finición de las profesiones es la importancia del conocimiento adquirido, 
habitualmente en las instituciones de educación superior. Los diferentes 
significados del conocimiento, sus formas de transmisión de las institu
ciones educativas a los puestos de trabajo. sus modificaciones mediante 

6 En la revisión de la biblioteca de El Colegio de México se encontraron varias referen
cias acerca del exilio de profesionales argentinos hacia otros países. (Véanse las referencias 
bibliográficas. ) 



677 LA SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES 

transformaciones tecnológicas, son temáticas de gran riqueza conceptual 
y empírica vinculadas con los procesos de profesionalización. 

En relación con el tema del conocimiento se encuentra el tema de la 
credencialización, es decir de las formas, los agentes e instituciones que 
intervienen en la misma credencialización. Además, la credencialización 
como proceso de certificación profesional da idea del grado de mono
polio que los profesionales ejercen sobre su profesión, cosa especial
mente interesante en sociedades como las latinoamericanas, en las cua
les es posible que las credenciales profesionales estén poco definidas yel 
ejercicio de las profesiones lo lleven a cabo grupos con distintas creden
ciales o sin credenciales específicas. En el campo médico sin duda las 
distintas formas de práctica médica -brujería, curanderismo-, al mar
gen de la que se enseña en las universidades, son un ejemplo de esta mul
tiplicidad de posibilidades de acceso al ejercicio profesional de la medi
cina. Asimismo, en la industria existe una fuerte tradición de desempeño 
de las funciones de técnico (mantenimiento, por ejemplo) por parte de 
obreros calificados o de los denominados técnicos empíricos. 

Así como algunos colectivos "no profesionales" ejercen actividades 
profesionales, hay también profesionales que ejercen actividades labo
rales socialmente menos prestigiosas, peor pagadas, que requieren co
nocimientos más simples que los de una actividad profesional y que, en 
definitiva, "desprofesionalizan" a los potenciales profesionales. Es nece
sario observar estos procesos a los que tal vez sería inadecuado llamar 
"de proletarización", pero que sin duda representan una devaluación de 
las credenciales educativas y de las credenciales profesionales que su
puestamente acreditan las primeras. Estos procesos marcan la diferen
cia dentro de las propias profesiones y remiten al punto de partida de au
t ores como Hughes o a las observaciones citadas de Abbott acerca de las 
profesiones. Éstas surgen de la división social del trabajo, son objetos de 
investigación en sí mismas y no tipos ideales, y dentro de cada profesión 
hay diferencias jerárquicas y de estatus. Además si consideramos, como lo 
hace Abbott, que las profesiones son un sistema. es necesario analizar la 
interdependencia de las mismas, especialmente de aquellas cuyas áreas de 
especialidad son más próximas. En la empresa industrial, tomando la pro
Iesionalización en sentido amplio, se ha postulado que determinados co
lectivos obreros se reprofesionalizan como consecuencia de procesos de 
restructuración productiva." 

Las temáticas señaladas no agotan las posibilidades de investigación 
futuras, sino que se limitan a apuntar las que parecen vinculadas con los 
temas anotados en la bibliografía que ha surgido en los países anglosa

7 f:sta es una de las propuestas clave del libro de Kcrn y Schumann, ¿El [in de la divi
sión del trabajo) 
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jones, principalmente. Sin embargo, es necesario profundizar en las si
tuaciones específicas de las profesiones en los países latinoamericanos. 
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