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El objetivo de este texto es hacer un balance del estudio de la organización social 
del trabajo, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, en el ámbito de 
la geografía iberoamericana durante el primer cuarto del siglo XXI. En base a ese 
balance, se propone un segundo objetivo, a alcanzar a partir de la celebración del 
XVII Coloquio Internacional de Geocrítica, que es construir una agenda de 
investigación que trate de dar un sentido a las investigaciones sobre esta temática 
desde una concepción crítica de la disciplina, atendiendo a nuestros contextos y 
compromisos políticos. En este texto se sientan unas bases que pueden servir para 
iniciar los diálogos conducentes a ello.    

Palabras-clave: geografía crítica; geografía del trabajo; migraciones; cuidados; 
salud. 

 
ABSTRACT 

The aim of this text is to assess the study of the social organization of labor, both 
from a theoretical and an empirical point of view, in the Ibero-American geography 
during the first quarter of the 21st century. Based on this assessment, a second 
objective is proposed, to be achieved during and after the celebration of the XVII 
Coloquio Internacional de Geocrítica, which is to build a research agenda that gives 
a meaning and a direction to the research on this subject from a critical conception 
of the discipline, considering our contexts and political commitments. This text tries 
to lay the foundations that can serve to initiate the dialogues leading to this end. 

Keywords: critical geography; labor geography; migrations; care; health. 

   
RESUMO   

O objetivo deste texto é fazer um balanço do estudo da organização social do 
trabalho, tanto do ponto de vista teórico quanto empírico, no campo da geografia 
ibero-americana durante o primeiro quarto do século XXI. Com base nesse balanço, 
propõe-se um segundo objetivo, a ser alcançado após o XVII Colóquio Internacional 
de Geocrítica: construir uma agenda de pesquisa que tente dar sentido à 
investigação sobre esse tema a partir de uma concepção crítica da disciplina, 
levando em conta nossos contextos e compromissos políticos. Este texto 
estabelece as bases que podem servir para iniciar os diálogos conducentes a esse 
objetivo.    

  

Palavras-chave: geografia crítica; geografia do trabalho; migrações; cuidados; 
saúde. 
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INTRODUCCIÓN 

El IV Coloquio Internacional de Geocrítica (2002) fue dedicado a la cuestión del trabajo. Un análisis del 

programa del evento permite observar la gran cantidad y diversidad de aportaciones que se hicieron al estudio 

de esta temática desde la geografía y las demás ciencias humanas y sociales. Han pasado más de 20 años, y la 

sociedad ha experimentado profundos cambios desde entonces. Sin embargo, algo no ha cambiado: el trabajo 

sigue siendo uno de los principales ejes de opresión y lucha social a escala global. Existe, pues, una necesidad 

imperiosa de seguir prestándole atención para conocer los renovados modos de precarización que han 

aparecido en los últimos tiempos, así como las respuestas a esa situación que se están organizando en forma 

de nuevas estrategias de resistencia.  

 El objetivo de este texto es hacer un balance del estudio de la organización social del trabajo, tanto 

desde el punto de vista teórico como empírico, en el ámbito de la geografía iberoamericana (países ibéricos y 

latinoamericanos) durante el primer cuarto del siglo XXI. Se hace especial énfasis en los análisis realizados en 

Brasil, por ser el país con un mayor desarrollo de estos estudios, y en España, por ser el contexto más conocido 

por el autor. En base a ese balance, se propone un segundo objetivo, a alcanzar a partir de la celebración del 

XVII Coloquio Internacional de Geocrítica, que es construir una agenda de investigación que trate de dar un 

sentido a las investigaciones sobre esta temática desde una concepción crítica de la disciplina, atendiendo a 

nuestros contextos y compromisos políticos. En este texto se sientan unas bases que pueden servir para iniciar 

los diálogos conducentes a ello.    

 Se antoja necesario dar un impulso a este campo de estudios a escala iberoamericana, que en 

geografía no está tan desarrollado como en otras ciencias sociales. Existe un enfoque teórico que ofrece 

herramientas analíticas para comprender la producción del espacio desde la perspectiva de la clase 

trabajadora, y que ha sido denominado geografía laboral1. La premisa básica de este enfoque es, por un lado, 

que los paisajes del capitalismo no son solamente el reflejo de las relaciones sociales establecidas entre 

empresarios, trabajadores y estado, sino que son parte constituyente de estas, a través de la constante disputa 

por la producción del espacio. Por otro lado, que los trabajadores y trabajadoras son agentes geográficos 

activos: a pesar de actuar bajo condiciones que no son de su elección por su posición subalterna en la lucha 

de clases, consiguen organizar política y económicamente nuevas escalas geográficas. 

                                                             
1 En Brasil los estudos de geografia do trabalho también tienen este enfoque centrado en, desde y para la clase trabajadora. Para 
definir esa perspectiva de análisis en el caso español, que todavía está en ciernes, el autor de esta comunicación ha propuesto la 
denominación geografía laboral, en contraposición a la geografía del empleo, que es un enfoque más cercano a la geografía económica 
tradicional. El debate es complejo por las diferencias terminológicas entre idiomas, que se suman a los diversos desarrollos 
conceptuales en cada país o región (Montesinos-Ciuró, 2023). 
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 El presente texto se estructura de la siguiente forma: después de esta introducción, se presenta un 

balance de las aportaciones recientes a la geografía del trabajo en el ámbito iberoamericano, que consta de 

una mirada a estos estudios en Brasil, un estado de la cuestión en la geografía española y una síntesis en la 

que se profundiza en el enfoque de la geografía laboral. En el siguiente apartado se organizan algunas ideas 

clave para construir una agenda de investigación en geografía del trabajo desde una concepción crítica de la 

disciplina, principalmente en dos puntos: un programa teórico-metodológico y algunos temas urgentes e 

importantes. Finalmente, el texto se cierra con unas consideraciones finales y las referencias bibliográficas. 

 

UN BALANCE DE LAS APORTACIONES A LA GEOGRAFÍA DEL TRABAJO EN EL ÁMBITO IBEROAMERICANO 

Este apartado consta de tres partes. En la primera se ofrece una visión personal de los estudios de 

geografía del trabajo en Brasil, en base a las lecturas realizadas en el marco de una investigación postdoctoral 

llevada a cabo en la Universidad de Sevilla. Las dos últimas se basan parcialmente en un estado de la cuestión 

sobre el mismo tema en la geografía española, publicado recientemente (Montesinos-Ciuró, 2023). 

 

Una mirada a los estudios de geografía del trabajo en Brasil 

La geografía del trabajo brasileña tuvo representación en el IV Coloquio Internacional de Geocrítica 

celebrado en Barcelona. El texto que presentó Thomaz Jr. (2002), titulado Por uma geografia do trabalho sería 

publicado posteriormente por Pegada, una de las pocas revistas académicas en el mundo que se especializan 

en este campo de estudios. En ese texto, el autor presenta las bases filosóficas y metodológicas de los estudios 

en geografía del trabajo en Brasil. Uno de los conceptos fundamentales de este enfoque es el metabolismo 

social del trabajo. Se concibe este fenómeno como una categoría ontológica de la humanidad, o sea, que forma 

parte integral del proceso de humanización. Según el autor, de lo que se encargaría la geografía del trabajo, al 

igual que el resto de las disciplinas sociales encargadas de estudiar esta categoría, es de hacer una crítica de 

su articulación en el seno del sistema capitalista histórico y actual.  

 Se trata de un enfoque mucho más conceptual y arraigado en la teoría social que su homólogo español. 

También se trata de una geografía más militante que la mayoría de las investigaciones parecidas en el ámbito 

ibérico. En ese análisis sistémico del capitalismo, los procesos a los que se presta mayor atención tienen que 

ver con aquellos problemas que identifican las comunidades que se relacionan con los grupos de investigación, 

el principal de los cuales está radicado en la Universidade Estadual Paulista (UNESP): el Centro de Estudos de 

Geografia do Trabalho (CEGeT). Siguiendo con el discurso de Thomaz Jr., el objetivo del grupo no es conformar 

una subdisciplina, sino crear un lugar en el que poner orden teórico a las problemáticas estudiadas. En este 



 

 

LA GEOGRAFÍA DEL TRABAJO... 
Montesinos-Ciuró 

 

 
Geo UERJ, Rio de Janeiro, n. 46, e87275, 2024 | DOI: 10.12957/geouerj.2024.87275 4 

 

sentido, la precarización de las condiciones de trabajo, proceso global con unas características distintivas para 

el caso de Brasil, se entiende dentro de la creciente fragmentación del capitalismo avanzado. Es decir, como 

una nueva materialidad que actúa sobre las subjetividades de los trabajadores y trabajadoras.  

 Uno de los temas más presentes en los proyectos de investigación de este grupo ha sido la salud de 

los trabajadores. Por ejemplo, Lourenço (2012) analiza la invisibilidad en la que quedan las condiciones de 

salud de los trabajadores en los agronegocios del país. Lo hace desde una concepción amplia de salud, cuya 

ausencia es interpretada desde una perspectiva marxista como elemento que forma parte de la alienación de 

la clase trabajadora. Y lo hace a partir de una metodología cualitativa en la que las entrevistas 

semiestructuradas forman el núcleo de la base empírica. Se trata de una de las técnicas más utilizadas por este 

grupo de geógrafos, que sin embargo no renuncian a las técnicas cuantitativas, como el modelaje de datos y 

la estadística espacial, cuando las preguntas de investigación lo requieren. Algo que tienen en común todas 

estas investigaciones es que parten del punto de vista de la clase trabajadora a la hora de realizar sus análisis.  

 La preocupación por la cuestión de la salud ha sido recurrente, teniendo un momento destacado 

durante la pandemia de COVID-19, cuando varios investigadores, como Perpetua (2022), realizaron 

publicaciones basadas en bibliografía especializada y datos disponibles en las principales fuentes estadísticas 

nacionales e internacionales con la intención de deconstruir las narrativas dominantes en Brasil acerca de 

dicha enfermedad, que se cobró centenares de miles de vidas debido a la ineptitud de las autoridades. Los 

medios de comunicación más influyentes en el país caracterizaron la pandemia como algo natural, un factor 

biológico contra el que no se podía luchar. Por supuesto, ello significó que las personas más vulnerables por 

causa de las desigualdades sociales presentes antes de la pandemia fueran las más expuestas a las fatalidades, 

y la integración temporal y espacial propia de la globalización generó un alto nivel de contagio que finalmente 

repercutió en situaciones caóticas en todo el país.  

 Otro tema que ha sido de interés constante para la geografía del trabajo en Brasil ha sido la educación. 

Debido a las conexiones del CEGeT con los trabajadores del campo, varios proyectos de investigación e 

incidencia han sido desarrollados en ámbitos rurales. Reis et al. (2021) reflexionan acerca de las 

potencialidades y limitaciones de socializar los hallazgos de las investigaciones en las escuelas rurales del país. 

Dichos proyectos parten de la convicción que es necesario que los estudiantes de esas escuelas tengan acceso 

a los conocimientos científicos, y que ello les permita construir pensamiento y conciencia crítica. Las 

reflexiones colectivas, junto con profesores, gestores y estudiantes, utilizan metodologías como la cartografía 

social, que según los autores permite acceder a una educación emancipadora gracias a la construcción de 

conciencias críticas en las comunidades acerca de los avances del agronegocio en los ámbitos rurales de Brasil.  
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 Todo ello tiene una coherencia teórica y política, en línea con la investigación militante enraizada en 

la teoría social crítica. Algo que tienen en común los investigadores reseñados en este subapartado es la visión 

de construir un orden social alternativo al capitalismo como una necesidad urgente en Brasil y los demás 

territorios oprimidos del mundo. En este sentido, los estudios de geografía del trabajo han aportado avances 

hacia la comprensión del movimiento por el trabajo como un movimiento socioterritorial (Thomaz Jr., 2018). 

La salud y la educación son dos elementos básicos para conseguir una nueva sociabilidad. Además, el acceso 

a otros derechos y recursos básicos como la tierra y el agua forma parte de luchas compartidas con otros 

sujetos políticos brasileños y latinoamericanos, con los que según estos autores es necesario articularse a 

escala transnacional para conseguir los objetivos compartidos. 

 

Estado de la cuestión en la geografía española 

Respecto al ámbito español, se distinguen dos principales enfoques en el estudio del trabajo con 

perspectiva geográfica. Un primer enfoque está centrado en el análisis del mercado de trabajo primario, aquel 

que establece relaciones laborales permanentes y a tiempo completo, es decir, el empleo tipo según los 

estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El segundo enfoque se dedica al estudio del 

mercado de trabajo secundario, en el que cabe incluir el resto de formas de trabajo que no entran en la 

primera clasificación. El interés por las cuestiones laborales comenzó en la geografía española en los años 

1970, en un contexto marcado por una grave crisis económica ocurrida paralelamente al fin del régimen 

franquista y el cambio político en el país. En ese momento, uno de los principales problemas percibidos por la 

sociedad era el desempleo, y muchos científicos sociales, entre los que se contaban algunos geógrafos, 

comenzaron a analizar sus causas y consecuencias en el país. 

 El enfoque del mercado de trabajo primario aglutinó inicialmente a un grupo de investigadores 

radicados principalmente en la Universidad Complutense de Madrid alrededor del análisis del impacto urbano 

y regional de la reestructuración industrial, lo que les llevó a acercarse a la teorización del desarrollo territorial. 

La división espacial del trabajo se convirtió en una categoría de análisis central para comprender por qué cada 

región responde de una manera diferente a procesos económicos globales. En Méndez & Caravaca (1997) se 

encuentran muchos de los rasgos que posteriormente caracterizarán los trabajos pertenecientes a este 

enfoque. Metodológicamente, el trabajo se basa en una serie de análisis cuantitativos a partir de la Encuesta 

de Población Activa (EPA), la principal fuente de datos de la mayoría de los artículos científicos que han tratado 

el mercado de trabajo en España. Desde el punto de vista teórico, el texto está influenciado por la teoría de la 

regulación, especialmente en lo que hace referencia a la concepción de fenómenos macroeconómicos como 

el desempleo estructural.  
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 Esta línea de análisis evolucionó hacia el objetivo de comprender la calidad de los empleos que genera 

el mercado de trabajo en España (Sánchez-Moral et al. 2008, 2014). La intención era conocer mejor la geografía 

económica del capitalismo contemporáneo, para la que la geografía del empleo funcionaría como un 

observatorio. Es decir, a mayor calidad del empleo generado por una economía local, mayor su fortaleza en 

términos de desarrollo territorial. Además de los datos de la EPA, estos artículos utilizan registros estadísticos 

estatales (como los de la Seguridad Social) para ofrecer unos resultados más detallados desde el punto de vista 

territorial. Uno de los principales hallazgos de estos artículos es la existencia de lo que los autores denominan 

la precarización del talento: a pesar de que con la globalización existe una base económica en la industria y los 

servicios avanzados que genera empleos no precarios, el mercado de trabajo primario sigue excluyendo 

sistemáticamente a muchos trabajadores y trabajadoras, incluso a algunos con empleos considerados 

cualificados. En los últimos años el debate ha girado en torno a si esa exclusión caracteriza al mercado de 

trabajo por completo o si mayoritariamente afecta a los colectivos más vulnerables como jóvenes, migrantes 

y mujeres (Albertos Puebla, 2021).  

 El enfoque del mercado de trabajo secundario, que se encarga de analizar las condiciones de trabajo 

de los denominados colectivos de riesgo, no ha tenido un flujo de investigaciones tan constante como el primer 

enfoque. No obstante, cabe destacar algunos textos que han complementado esos puntos de vista más 

estudiados. El artículo de Bel (1992) es uno de los primeros en conceptualizar la precarización del empleo 

como uno de los costes a pagar para salir de la crisis económica de los años 1970 y 1980. La autora presenta 

la contratación temporal, es decir, la eliminación de los contratos permanentes, como una de sus principales 

expresiones y la conceptualiza como flexibilización del mercado de trabajo. La población joven sería la más 

perjudicada (Monllor y Gómez, 2002). Baylina (1994) aportó la dimensión de género al estudio de las 

estrategias de flexibilización: la entrada masiva de mujeres al mercado laboral con modalidades de trabajo 

que se alejan del empleo tipo es una estrategia empresarial y estatal para conseguir la segmentación de dicho 

mercado laboral y por ende, la precarización de las condiciones de trabajo de las personas que lo integran.  

 El grupo de Geografía y Género de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha realizado algunas 

de las aportaciones más relevantes al estudio del mercado de trabajo secundario. Una de las obras pioneras 

fue la tesis doctoral de Gema Cànoves, titulada Treball invisible, explotació agrària familiar i aportació 

femenina: el cas de Girona (1990). En un texto más reciente, Vidal & Bono (2011) señalan que además de la 

edad y el género es necesario atender a la nacionalidad de las personas que ingresan en el mercado laboral 

para encontrar los grupos que ocupan los puestos de trabajo más precarios en el estado español. Estas autoras 

explican el comportamiento de las trabajadoras extranjeras a partir de la denominada internacionalización de 

las funciones de reproducción social, de la que España es un claro ejemplo de país importador: muchos 
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empleos en el ámbito de los cuidados son llevados a cabo por mujeres extranjeras, especialmente 

latinoamericanas.  

 Estos trabajos se basan en datos de encuestas nacionales como la EPA, pero además realizan 

entrevistas que les permiten conocer los motivos que impulsan a las trabajadoras inmigrantes a entrar en el 

mercado de trabajo secundario. Los resultados indican que lo hacen como una estrategia social, normalmente 

por una necesidad familiar, con planes a medio plazo para salir de él y promocionar hacia empleos más 

seguros. A pesar de esa voluntad, suelen encontrar muchas dificultades para lograrlo debido a las 

características estructurales del mercado de trabajo en el país y a menudo se cronifican en posiciones de alta 

vulnerabilidad. Un aspecto importante en esta situación es la complementariedad que se establece con 

mujeres autóctonas, que consiguen consolidarse en el mercado de trabajo primario en parte gracias a que los 

trabajos reproductivos menos valorados son realizados por las inmigrantes. 

 

Síntesis: la geografía laboral 

En los últimos años han aparecido investigaciones que pueden ser consideradas una síntesis entre las 

obras que han puesto mayor énfasis en la cuestión de la producción y las que lo han hecho en la reproducción 

social. En España destacan los trabajos de Cañada (2018) sobre la precariedad laboral en el sector turístico. El 

autor ha estudiado las condiciones de trabajo de las camareras de hotel a través de analizar cómo ellas viven 

y perciben esas condiciones, y de cómo se organizan para mejorarlas. Lo importante de su abordaje 

metodológico es que pretende conocer la situación basándose en las narrativas de las propias trabajadoras, 

que suelen estar invisibilizadas. Cañada toma herramientas analíticas de la geografía crítica para sustentar su 

análisis, especialmente para relacionar las dimensiones de clase y género a la producción del espacio que 

realizan los agentes del sector turístico español, tanto estatales como empresariales y laborales.  

 Otro autor que recientemente ha publicado en esta línea es Roca (2020). En sus obras ha establecido 

una relación teórica entre la sociología del trabajo y de los movimientos sociales y sus homólogas en la 

geografía, a través de la comprensión de cómo los trabajadores y trabajadoras adaptan sus escalas de 

actuación para hacer frente a las reestructuraciones del capitalismo, captando así la naturaleza 

multidimensional de las relaciones socioespaciales (Jessop et al., 2008). Desde un punto de vista empírico Roca 

ha analizado el activismo laboral, entendido como las estrategias no convencionales de organización de la 

clase trabajadora. En su texto más reciente, publicado junto a Morales-Muñoz (2022), analiza los cambios en 

la organización espacial de los trabajadores a partir de la expansión del capitalismo de plataforma en España 

y Chile. Proveniente de la antropología y la sociología, el enfoque que escoge es etnográfico; no muy común 
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en las investigaciones geográficas en el estado español, aunque tiene un gran potencial de aplicación a los 

procesos socioespaciales.  

 Algo que caracteriza las prácticas investigadoras de estos dos autores es la perspectiva global y 

multidisciplinaria. Participan de redes internacionales de las que extraen casos de estudio e inspiración para 

sus enfoques teórico-metodológicos. Sus proyectos se relacionan con la literatura anglosajona sobre el tema, 

y hacen dialogar a la geografía con otras disciplinas, especialmente la antropología y la sociología. Una de las 

conexiones más notables en el ámbito mediterráneo es con un grupo de geógrafos griegos que analizan las 

condiciones laborales en el turismo y su relación con otros procesos urbanos como la gentrificación (Ioannides 

& Zampoukos, 2018; Zampoukos, 2022; Gourzis et al., 2019, 2022). Algunos de estos geógrafos se organizan 

alrededor del Labour Geography Research Lab, basado en la Universidad del Egeo. Se trata de una institución 

sin parangón en el ámbito español, y fuera del mundo anglosajón solo se conoce algo parecido en Brasil.  

Existen algunas similitudes entre los estudios de geografía del trabajo en Brasil y la subdisciplina 

anglosajona denominada labor geography (Herod, 2014). Ambas tradiciones son los intentos más elaborados 

de construcción de una perspectiva obrerista en el estudio de la organización socioespacial del trabajo. Otra 

característica que comparten es su adscripción a lo que denominamos geografía crítica, y en especial a 

concepciones marxistas de la misma. Sin embargo, los contextos disciplinarios en los que aparecieron son 

distintos y ello explica sus diferencias. Mientras que la geografía laboral anglosajona surge de las obras insertas 

en la geografía radical de los años 1980 (Harvey, 1982), los estudios de geografía del trabajo en Brasil son fruto 

de la evolución particular que experimentó la geografía marxista en el país desde los últimos años de la 

dictadura militar y especialmente tras la publicación de Por uma Geografia Nova (Santos, 1978).  

Es evidente que, al compartir unas premisas teórico-metodológicas, ambas tradiciones pueden 

beneficiarse mutuamente del diálogo y la puesta en común. En primer lugar, consideran a los trabajadores y 

trabajadoras como agentes geográficos activos y se dedican a documentar la capacidad de agencia de la clase 

trabajadora, a pesar de su desigual acceso al poder respecto a la clase dominante. Y en segundo lugar, 

partiendo del conflicto estructural entre las estrategias espaciales del Capital y del Trabajo, reconocen la 

heterogeneidad interna de ambas clases, que conlleva una diversidad de acciones de las organizaciones 

empresariales y laborales dependiendo del contexto en el que se desarrollan. Una lectura a diversas escalas 

nos permite entender la lógica que tienen esas acciones, que a menudo no pueden entenderse a través de un 

análisis sociológico clásico de oposición entre clase dominante y clase dominada.  

En este sentido, se han dado contactos entre investigadores de ambos países en los últimos años, 

aunque hasta donde se conoce han sido bastante limitados. Cabe preguntarse por qué y si es posible una 

síntesis global que tenga en cuenta la totalidad de contextos histórico-geográficos. Para responder a estas 
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preguntas es necesario partir del reconocimiento de la relación desigual existente entre las academias de los 

denominados Norte y Sur globales. Las relaciones de poder también se dan en la transmisión de las ideas y 

habitualmente se privilegian las voces que provienen de los países más privilegiados. Ello suele ser uno de los 

factores detrás de las dificultades en establecer relaciones bidireccionales a todos los niveles, desde la 

formación hasta los programas de investigación, a pesar de que un similar desarrollo de los estudios en ambos 

países a priori lo permitiría. Una reflexión sobre qué hacer desde la geografía crítica iberoamericana ante esta 

situación es retomada en las consideraciones finales. 

 

AGENDA DE INVESTIGACIÓN DESDE UNA CONCEPCIÓN CRÍTICA DE LA DISCIPLINA 

Tomando como antecedente las aportaciones tenidas en cuenta en el apartado anterior, en este se 

presta atención a los enfoques teórico-metodológicos y a las temáticas que pueden articular, desde una 

perspectiva crítica, una agenda de investigación en geografía del trabajo para el ámbito iberoamericano. 

 

Un programa teórico-metodológico 

Ante el reto de dotar de coherencia a un programa de investigación, se antoja adecuado aprovechar los 

caminos recorridos por los investigadores e investigadoras que nos precedieron. Eso es algo que se ha venido 

haciendo en la geografía del trabajo brasileña, que sin duda representa el principal referente para el desarrollo 

de este campo de estudio en Iberoamérica. No obstante, se antoja necesario también abrirse a los avances 

que se han venido realizando en otras áreas de la geografía crítica, tanto del ámbito iberoamericano como 

más allá. La agenda de investigación que nos proponemos elaborar se concretará a partir del diálogo con 

investigadores e investigadoras con las que poder compartir una noción de qué implican las perspectivas 

críticas en las ciencias sociales, y particularmente en la geografía.  

 Se trata sin duda de un proyecto colectivo, y por lo tanto cohesionado. Esa cohesión, sin embargo, no 

puede ir en detrimento de la pluralidad y la horizontalidad en la forma de trabajar. Partiendo de un 

compromiso compartido con la finalidad de las investigaciones, cada quién debe poder aportar desde su 

posición sin importar sus elecciones teórico-metodológicas y temáticas. Esa apertura permanente a la 

pluralidad y la horizontalidad, que se concreta en la posibilidad de aceptación de nuevos enfoques y nuevas 

personas sin importar su bagaje previo, es necesaria -más si cabe en los estudios laborales- para no incurrir en 

la prepotencia de la autoridad que puede conducir en última instancia a reproducir en nuestros lugares de 

trabajo las precarias condiciones que denunciamos en nuestros textos (Mullings et al., 2016; Henry, 2018). 

Eventos como el Coloquio de Geocrítica son un ejemplo de que es posible poner en marcha este tipo de 
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investigaciones, y de hacerlo además con espíritu internacionalista. Tenemos que ser capaces de tejer redes 

de solidaridad internacional que nos permitan compartir nuestras luchas y compromisos políticos, para que 

no sean presos de las fronteras.  

 Específicamente en lo que hace referencia a la geografía del trabajo, el punto de partida parece 

evidente: analizar los procesos de organización socioespacial del trabajo desde el punto de vista de la clase 

trabajadora, de sus discursos y de sus prácticas. Ello es algo que tienen en común los estudios de geografía del 

trabajo en Brasil y la geografía laboral anglosajona. En España no ha sido una perspectiva de análisis tan 

común, como demuestra el estado de la cuestión que se presenta en el anterior apartado. Aun así, 

recientemente ha aparecido una literatura que se relaciona con la geografía laboral anglosajona que sí parte 

de ese lugar de enunciación. Se defiende aquí que la geografía del trabajo española saldría reforzada de 

diversificar sus referencias internacionales, añadiendo al mundo anglosajón la experiencia de la geografía 

brasileña en este campo de estudios, que es uno de los lugares del mundo en los que más se ha desarrollado.  

 Otro punto que parece ineludible es la centralidad que el pensamiento feminista y decolonial debe 

tener en nuestras investigaciones. En ellas, se debe dar cuenta de la intersección de opresiones que viven los 

y las trabajadoras. Ello no niega la importancia que la clase social tiene desde un punto de vista teórico y 

político a la hora de entender las relaciones de opresión, en el trabajo y en la totalidad del sistema socio-

económico. Simplemente significa que las opresiones no terminan en ella y es necesario abordarlas todas 

integralmente, ya que somos seres humanos con razón y emoción, atravesados por una multitud de relaciones 

de poder. El pensamiento feminista y decolonial ha arrojado luz sobre una gran cantidad de procesos, 

permitiendo generar conocimiento de una forma que no había sido posible desde marcos interpretativos 

insertados en la teoría marxista clásica. Aprovechar y articular ambas líneas interpretativas se antoja 

imprescindible. 

 Desde el punto de vista metodológico se hace estimulante explorar lo que tiene que ofrecer el enfoque 

etnográfico al análisis geográfico. Cierto es que las técnicas cualitativas tienen una gran tradición de aplicación 

en geografía. Lo que no es tan común es aplicarlas de manera holística tal y como se hace en la etnografía. 

Una gran cantidad de ideas sugerentes han llegado a los estudios laborales desde la antropología y la sociología 

con este enfoque metodológico. Y se sostiene aquí que el estudio de la dimensión espacial de los procesos 

laborales no son una excepción en este sentido. De nuevo, se trata de un complemento y no de una negación 

de los enfoques más positivistas a partir de los cuales se caracterizan procesos a través de fuentes y técnicas 

estadísticas, ya sean a escala macro o micro.  

 Finalmente, un apunte sobre las escalas de análisis. Para el caso español se ha detectado que la 

mayoría de las investigaciones en estudios laborales parten de la escala urbana. En Brasil, en cambio, muchos 
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de los artículos provienen del ámbito rural. Existe un patrón que se repite: partir de la escala local, aunque 

también se aborden las escalas nacional e internacional para caracterizar los procesos estudiados. Ello tiene 

un sentido político: cuando los sujetos de análisis son comunidades en lucha es necesario partir de lo local 

porque es donde surgen las organizaciones y sus reclamaciones, y donde se comienzan a tejer las redes de 

apoyo entre actores que explicarán la evolución de los conflictos. La coherencia, pues, también tiene que ver 

con la dimensión militante que caracteriza a los estudios de geografía del trabajo en Brasil, entre otros: los 

casos se escogen sobre el terreno, en función de las necesidades de los movimientos socioterritoriales. 

 

Algunos temas urgentes y necesarios 

Uno de los temas más estudiados recientemente, tanto en España como en Brasil y otros países del 

ámbito iberoamericano, es la organización socioespacial del trabajo en la denominada economía de 

plataforma. Algunos teóricos han formulado la idea de que los trabajos que se desarrollan bajo esa modalidad, 

como el reparto de última milla, configuran un nuevo paso en las relaciones laborales en el contexto de la 

flexibilización extrema del mercado de trabajo, que pueden convertirse en las más habituales en un futuro si 

no existe un movimiento político por el trabajo que lo impida (Srnicek, 2018). Desde la geografía del trabajo 

es necesario seguir prestando atención a este fenómeno, especialmente a las consecuencias en términos de 

precarización de las condiciones de trabajo y el riesgo de exclusión socioespacial que ello conlleva.  

 Otro tema destacado es la relación del trabajo con procesos de cambio urbano como la gentrificación 

y la turistificación. Se ha estudiado mucho en el sur de Europa, tanto en España (Cañada, 2018) como en Grecia 

(Gourzis et al., 2019), por ser una de las principales problemáticas identificadas por los movimientos sociales 

de ambos países. En América Latina es un tema menos estudiado, aunque tiene un gran potencial de 

aplicación. Se relaciona estrechamente con otro parecido, de interés clásico para los estudios laborales, que 

es la conflictividad en el puesto de trabajo y las estrategias de resistencia de los movimientos obreros. Por su 

lado, en Latinoamérica se ha estudiado bajo la óptica del extractivismo, concepto cuya aplicación al contexto 

del sur de Europa, aunque menos habitual, puede ser muy sugerente. 

A continuación se mencionan algunos temas que, posiblemente con la excepción de Brasil, han recibido 

menos interés en los estudios de geografía del trabajo en el ámbito iberoamericano y que, sin embargo, a 

criterio del autor de este texto su estudio es muy urgente y necesario. Tomados en su conjunto conforman 

una propuesta de agenda de investigación en la geografía del trabajo iberoamericana. Por supuesto, no se 

trata de una lista cerrada ni definitiva y su aplicación y posterior evolución dependerá de hasta qué punto los 

colectivos políticos y académicos que están en condición de apropiárselos decidan trabajarlos desde una 

concepción crítica de la disciplina.   
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El primero de ellos hace referencia a la agricultura industrializada y a la migración jornalera, tema que 

se relaciona estrechamente con el trabajo transfronterizo, específicamente en el contexto de tránsito entre el 

Sur y el Norte global. Se trata, en definitiva, de ver el trabajo desde el paradigma de las movilidades; una de 

las ópticas de análisis más presentes en la geografía contemporánea. Conforma una temática de especial 

interés para la mesa número 3 del XVII Coloquio Internacional de Geocrítica, que dedicamos a las migraciones 

y la precarización del trabajo. Por nuestros contextos geográficos, son de especial interés dos fronteras en 

concreto: México-Estados Unidos y Marruecos-Unión Europea. Además de su estudio en sí mismas, sería muy 

interesante contar con investigaciones que tengan en cuenta un análisis comparativo de estas dos fronteras 

entre el Sur y el Norte global.  

 Otra de las cuestiones que merecen mayor atención es el trabajo reproductivo, doméstico o de los 

cuidados. Desde las ciencias sociales con enfoques más tradicionales se suelen utilizar nociones restringidas 

de trabajo, teniendo en cuenta tan solo el trabajo remunerado (y a menudo solamente el trabajo formal). La 

ampliación del concepto que ha aportado la teoría feminista nos permite acercarnos a formas no 

convencionales de trabajo en el marco de las relaciones laborales capitalistas, que a pesar de estar 

invisibilizadas sostienen al sistema. Relacionado con ello está otro tema muy importante: las condiciones de 

salud física y mental de la clase trabajadora. Se sabe que es una problemática que afecta de manera transversal 

a todas las personas que trabajan, pero se sabe también que los colectivos más vulnerabilizados, en especial 

las mujeres racializadas, están expuestos a ella en un orden de magnitud muy superior a otros colectivos, como 

los hombres blancos.  

 La mayoría de estos temas son tratados por colegas que forman parte de la mesa número 3 de este 

Coloquio, dedicada a las migraciones y la precarización del trabajo. La mesa se pensó como un primer 

encuentro para tejer una red de investigadores e investigadoras comprometidas con estas y otras temáticas 

que se consideren relevantes, para dotar de continuidad y coherencia a un programa de investigación en 

geografía del trabajo en el ámbito iberoamericano. El objetivo es generar un cuerpo teórico y empírico que 

permita superar algunos debates políticos en nuestras sociedades acerca de la naturaleza del trabajo y la 

forma de organizarlo en comunidad, para hacer incidencia política en el sentido de la emancipación de la clase 

trabajadora. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

En este texto se ofrece un balance del alcance de la geografía del trabajo en el ámbito iberoamericano 

durante el primer cuarto del siglo XXI, así como una agenda de investigación partiendo de los caminos 

recorridos hasta el presente. La geografía brasileña es la que ha desarrollado más este campo de estudios, 
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especialmente a través del Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (UNESP). En el ámbito español, en los 

últimos años han surgido investigaciones que hacen dialogar a la geografía con otras disciplinas sociales, como 

la antropología y la sociología, y que parten de unas premisas teóricas compartidas con la literatura 

anglosajona, denominada geografía laboral.  

Lo que queda es compartir unas líneas de investigación que marquen los temas a tratar en los próximos 

años. Estos temas deben salir de las cuestiones que los movimientos políticos con los que estamos 

comprometidos consideren más urgentes. A modo de propuesta, se hace referencia a la migración jornalera 

en el contexto de la construcción de la frontera entre Norte y Sur global, a los problemas de salud física y 

mental de la clase trabajadora y a la articulación de los trabajos de cuidados en el sistema capitalista. Un 

conocimiento profundo de estos procesos nos permitirá comprender la capacidad que tienen las personas que 

los protagonizan, a menudo mujeres racializadas, para orientar formas alternativas de organización 

socioespacial del trabajo.  

 Se considera necesario realizar una reflexión final sobre la construcción de conocimiento desde una 

concepción crítica de las ciencias sociales. Ante el carácter colonial del saber, la postura del autor de este texto 

se encamina hacia la apertura desde la autonomía. Ello significa que los avances de una escuela o tradición 

pueden ser útiles aunque provengan de un lugar o grupo más visibilizado y privilegiado que el propio, siempre 

que no se repliquen ideas acríticamente sino que sirvan para aprovechar lo que ya está hecho para adecuarlo 

a nuestros propios contextos, según las necesidades de nuestros sujetos de análisis. Por ejemplo, es 

complicado ignorar las aportaciones de la geografía radical anglosajona a los proyectos de la geografía crítica 

en el ámbito iberoamericano. Partiendo de la dificultad de establecer relaciones recíprocas entre ellas, debido 

a su desigual posición en términos de poder en la academia global, desde los países iberoamericanos lo que 

nos queda es relacionarnos con la literatura anglosajona con una actitud estratégica.  

 Ello quiere decir que debemos partir de reconocer la desigualdad que existe entre los diversos actores 

implicados en el proceso de construcción de saber científico, pero de poco sirve negar categóricamente las 

posibles alianzas con colegas que trabajan en los principales centros globales de producción de conocimiento. 

En cambio, cuando existen las condiciones necesarias se antoja mucho más interesante construir en base a 

objetivos compartidos, y de esos objetivos hay mucho que hablar con investigadores de todo el mundo, con 

independencia de su lugar de trabajo y el estatus profesional que hayan adquirido. De todo ello será necesario 

dialogar en el marco del XVII Coloquio Internacional de Geocrítica. Sirva este documento abierto y en fase de 

construcción como una aportación a partir de la cual establecer algunos debates específicos sobre las 

migraciones y la precarización del trabajo. 
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