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I. El enclave: una. forma de organizar la producción en Amérka_ Latina.

Al abordar el tema de los enclaves en el contexto de las relaciones socia-.. 
les de producción imperantes en América Latina debemos señalar . de . 
partida que nos. colocamos en un plano distinto al utilizado por la teoría 
de la dependencia respecto • de este problema. En efecto, si para Cardoso 
Y Falleto ( 1970) ·i� economías de enclave constituyen un tipo de des
arrollo en América I:atina y en cuanto tales se corresponden ·c�n países, 
o conjuntos de �íses, en nuestro caso el enclave se -define al nivel de la
unidad productiva, val� decir al nivel • de todos· aquellos centros produc- •
tores de materias primas que se caracterizan por estar geográficamente
aislados, por ser .. ,o haber sido por largos períodos propiedad de empresas
extranjeras con e���s �inculaciones a la economía nacional y por poseer•.
una organización �ocial _:que Kerr y Siegel ( 1954) y otros han bautizado
como "company towns" o sea tjudades· industriales identificadas con las
empresas ahí situadas· .(Goodsell, 1975; Moran, 1974 ). Por lo tanto, en
este trabajo, y ad� ,por tratarse de consideraciones que no pretenden •
llegar a tipologías sino ·qu�arse a un nivel analítico, iremos más allá de
las unidades nacioñales at realizar un intento comparativo, de las situa
ciones de diversos • enclaves en A:mérica Latina. Nuestro objetivo es por •
consecuencia un intento de. caracterizar al enclave como forma de orga
nización de la pro4ucción, de la misma forma que en otros momentos St.
pudo hacer algo similát para la hacienda o en la actualidad se puede hace,
para la fáb.ricq ( empresa industrial). Pensamps que de esta forma queda
circunscrito el ámbito en que nos colocamos y podettios proceder a iniciar
el análisi� propuesto.
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Definimos al enclave como una forma de organización de la producción 
en la cual la vinculación entre un cÓntro produétor ( una mina, un puerto, 
una fundición) y los servicios urbanos necesarios para, .-mantener a sus 
trabajadores y sus familias son muy estréchos. ,. �sta �trecha ,�Qculación 
tiene como correlato el hecho de que e� enclave está geográficamente ais
lado y que el centro productor y los servicios mentjonados están inscritos 
en una red separada del resto de la economía nacional y de la sociedad 
,global en cuestión. 

Podemos distinguir tres tipos de enclaves ; (a) la mina, o el - campa
mento petrolero organizada en varios países latinoamericanos a principios 
de este siglo por empresas extranjeras ; (b) la plantaci6n, ta�bién origi
nada en· capitales foráneos y dedicada a producir algunos artículos agrí
colas, como el algodón, el azúcar o los plátanos destinados a la exporta
ción ; (e) la fábrica, origi,nada en inversiones estatales, a veces con la 
colab9ración del capital extranjero pero bajo el control del Estado, que 

• surge como resultado de proyectos de desarrollo industrial vinculados a
la implantación de polos de desarrollo regional en diversos países. *

Los end:aves son indicadores importantes • del tipo de desarrollo eco
nómico• ',que • hari' experimentado. los: países 'en los ·cuales se han implan
tado. La característica básica de este desarrollo ha sido la importancia de
las- exportaciones de los productos ,. de los enclaves en le volumen total
de- las exportaci�.de,·esos,países. Los enclaves constituyen. el polo del
dinaJQismo de das. economías y aseg.ii.ran al mismo tiem� las divisas

- nece�� para financiar .Jo.� pro.g@mas de d�i.-rQllo� Por ejemplo, en
Bolivia, Chile y, Perú �--�?(portaciones mil\�ra$ consti�uyen más del 60
p0J;\:ciento del, valor fotal d� las, exportaciones .. En Venez�ela, si consi
der��s la, �tra�ci6n clel petrqleo como') una actividad minera, las expor
tacl91:1�s.·. d�. hierro y ,��,::óleo riµden cuenta del 99 por ciento del valor
de . .,las �portaciones totales de ese pa�s en 1�72. Por lo tanto la impor
tancia del enclave • no se presta a duda en ténninos económicos. En lo
q�� réspecta su impacto sobre el �mpleo, en ningú� · país la proporción
de· ;la población económicam�n,te �diva t¡ue trabaja' ert los enclaves sobre
�:·el·4 ·�r ciento. En titile el 3.·5 �r dento· de'·•Ja PEA produce el
81.1 por oento del'. valor total' de las exportaciones; en· Bolivia, el 3.2
por ciento· de la PEA produce, él 73.2 por ciento de ese mismo valor y
en-,Perú el_ porcentaje es ,igual a1,..2.1 por ciento de 1� PEA que produce el
64:$ por CJ�nto �del -o-aJor :total de, l�s exportacjon� de ese•país. Si_ son
pocos lo� !rabaJado�e$. que están ubicados en- un renglón ta;n importante
de la act1v1dad econom1ca de e�s países, for�osarnente el valor producido

• Ejemplos de estos �ipos aerí�n los siguientes: Minas: Toquepal�, Cuajone y ü,rrode Paseo en el Pero; Chuqwcamata y El Teniente en· Chile; Siglo XX en Bolivia.Campamentos petroleros: Ü>atzacoalcos, Poza Rica, Maracaibo; Plantaciones: Casa
Cr�de, Santa Marta; Fábricas y complejos industriales: Chimbote Ciudad Gua-
naya, Las Truchas, ltaipú.
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CUADRO 1 

ENCLAVES y ltCONOKfAS ·NACION.ALltS: BouvIA., CHILit,, P!Rú 
Y V!aNltZUELA 

( Algunas de sus características) 

. Enclave considerado 

Sislo XX Chuquicamata Morococha Cir.ulad Guayada 
(Bolivia) (Chile) (Perú) (Venezuela) : 

CilACTEIÚmCAS (e.ttaiio) (cobre) ·1 (cobre) (/akrro)'. 

Fecha de iniciación 1903 1915 1905 't 1952 .• 
Número de trabajadores 5.000 10.000 1.400 10.QPO;.,
Población total del enclave 25.000 100.000 15.000 �00.000. 

Propiedad Patiño Anaconda Cerro Orinoco M�-
dé Pas�o ing Company 

Empleo del enclave/PEA 
; . '•. '\ 

en minería del país .8.9% 10% 1.7% .18.8% .• 
Distancia de la capital 
del país ( en Km) 250 1.500 120 520 
Exportaciones mineras/ 
exportaciones totales 73.2% 81.1% 65.0% 4.7,% 1 

Exportaciones minttas/ 
Producto interno bruto 12.8% 8.5% 8.0% 1.1,% 
Población activa minera 
población activa total 3.2% 3.5% 2.0% 1.6%• 
Valor de la producción 
minera por trabajad�r 

(en US $) 2.696 7.711 7.640 1.488 

FlnNTES: Banco Inte�amencano de Desarrollo, Sinopsi, estadútica de América Latina, 
1975; Fondo Monetario Internacional, lnternational Finantial Stad$tÍC3, 1975; 
Heraclio Bonilla, El· • minero· de los Ande.s, Instituto de Estudios Peruanoe, 
Lima, 1974;· Francisco Zapata, Lo,a,,,.ineros de Chuquicamata: productora 
o pro�tarios?, El Colegio-de Miéxico, 1975; , Norman Gall, Bolivia, the price 
o/ tin, Ameri,c.an :Universities. Field Staff, West Coast South America Seriea, 
Vol. XXI, No. 1-.2; Jqhn Ftjedman, Regional development policy, a e�� 
atudy o/ 'Yenezuela, M.I:T. Press, 1966,; Corporación Venezolana de Guayana, 
Informe Anual, 1974. , ·, • 

por trabajador ·será muy elevado. En Chile cada minero produce por 
7.711 dólares, en Bolivia por 2.696 dólares y en Perú por 7.642 dólares. 

Resumiendo podemos' decir que el enclave constituye el lugar de la 
articulación entre ·et capital íntemacional, los recursos necesarios para 
su desarrollo· y los· modos de dominación de que sirven· estos para· poder 
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explotar esas riquezas ( Mikesell, 1971). También es el lugar en que 
s�rge el proletariado rhás articulado a las normas capitalistas de produc
ción y a la vez más • dependiente de las _estrategias. de los empresarios 
�1 sector (Bonilla, 1974). . , 

La imagen trazada· �orrespo�de a la fase de predominio abierto de la 
- empresa foránea en la administración del enclave y, desde el punto de
vista del desarrollo económico del éontinenfe, a .la fase de crecimiento
b�cia afuera.. Existe,. cómo resultado_ d�. la política de industrialización
-�r s1,1stitución de. importaciones pero. también como reflejo de ciertas
formas de concebir ,· la organización de la producción en América Latina
.por parte de sus élites dirigentes, un nuevo tipo de enclave identificado
con la siderurgia, la producción de energía eléctrica, de petróleo y de
otras rriaterias. primas de la industria, En este nuevo ·tipo de enclave, que
Pl'l!�ba • que todavía no se descarta C?�º . forma de fomentar el desarrollo
de·.sectores muy localizados de � economía, las prioridades ya no se iden
tífi'can con la obtención de divisas y la orientación hacia el mercado
internacional sino más bien con la necesidad por. ejemplo de valorizar
zooas de los países deprimidos o poco pobladas, es . decir con lograr el

� desarrollo regional o con esfuerzos por lograr desarrollar nacionalmente
los recursos naturales que existen en los países en zonas muy alejadas
de los grandes -centros donde se localiza la industria manufacturera. Ejem
pl�s de este nuevo tipo de enclave son los de Ciudad Guayana en Vene
zuela ( energía eléctrica, mineral de hierro y siderurgia), las presas de
Chocon-Cerro ColQrado en Argentina ( energía eléctrica), Las Truchas
en México (siderurgia) y muchos otros que se identifican cori el co
mienzo de la fase de industrialización por sustitución como son los de
Paz del Río (Colorado) , Volta Redonda (Brasil), Hua.chipato (Otile),
Chimbote (Perú).

Sin duda que .existen profundas diferencias entre estos enclaves y los
que Anaconda Corporation, Kennecott Corporation o Cerro de Paseo
�rporation fundaron a principios de este siglo. De�e luego que ahora
se ira.ta de crear una infraestructura eneJ,"gética • que sirva de locomotora
para el, de.sarrollo de fa industria manufacturera, para lograr el desa.rrollo
regional o disminuir los contrast• zonales en las pautas del desarrollo de
los países. Sin embargo, planteamos como hipótesis, que desde el punto
de �vista • �e las características más generales señaladas con respecto al
enclaye no existirán diferencias fundamentales entre estQs últimos y los
origirlales de principios de siglo. • • 

. 

En efecto, a la luz de un análisis co'mparativo de algunas situaciones
de: encl�v� en el continetlll:e puede trazarse un cuadro de sus principales
caractertshcas.

Podemos diferenciar en este· cuadro al enclave minero e industrial del
enclave ag�í;ola. �l primero p�see una alta concentración de capital y
su producc1on esta regulada por la demanda de los mercados internacio
nales. Los salarios tienden a ser altos en comparación con los que se •
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pagan en la economía en que se sitúan. Et segundo tiene una ocUpación 
mucho más importante y el capital no está tan concentrado. Los salarios 
que pagan a sus obreros son bajos y se acercan a los pagados por los 
empresarios de la industria nacional. La producción también está regu
lada por la demanda en los mercados internacionales. Sin embargo, tanto 
en los unos como en los otros la relación �str�ha entre un centro pro
ductor _y un centro urbano tiende a ser la característica central. Esta 
relación identifica una situación particular de· relaciones sociales ya que 
éstas se diferencian profundamente de las que son propias de un contexto 
urbanizado e industrializado en que los trabajadores y ·sus familias así 
como los dirigentes de la empresa o centro productor tienen múltiples 
puntos de referencia adicionales a los prescritos por las instalaciones pro
ductivas del centro productor. El centro urbano en el enclave existe en 
función del centro productor y sus únicos recursos son los que aporta J,a 
empresa que explota el centro productor a través de salarios, donaciones, 
impuest9s, favores, etc. . . De esta manera entonces las iniciativas de los 
ejecutivos o dirigentes de la empresa tienden a establecer una rela�ón 
de subordinación con la población _del enclave de tal fonna que la actividad 
urbana depende .en su dinámica de la dinámica del centro productor. La 
dependencia así establecida se extiende a las diversas categorías sociales 
que viven en la ciudad. No se limita a los trabajadores del centro pro
ductor y a sus familias. Se extiende a las autoridades municipales, esta
tales, provinciales y gubernamentales, a los comerciantes, a los profesores; 
a los prof esion.ales liberales ( médicos, enfermeras, etc ... ) que dependen 
también de la empresa. para sobrevivir y para los cuales la cuasi totalidad 
de sus relaciones está constituida por las personas que se desempeñan en 
el centro productor. La organización política siente en forma clara la 
influencia de los intereses de la empresa. Las elecciones y otras manifes
taciones políticas resienten e�ta presencia. Los centros de consumo, las 
- "tiendas de raya" (México) las "pulperías" (Chile) las "mercantiles"
(Perú) según sea el país, son de propiedad de la e�presa y si bien vende
a veces a precios más bajos que fos del _mercado urbano, los trabajadores
están atados de pies y manos a esa ,f1,1ente _para procurarse los alimentos
Y todo aquello necesario para la vida cotidiana. Si la empresa cierra la
pulpería los trabajadores están amenazados de hambre. También las
entretenciones, los medios de transporte, los medios de comunicación
( radio, periódico) están administrados por la empresa o ella tiene inte-.
reses dominantes en ellos.

Si la c�yuntura de la demanda internacional obliga a la empresa a -
disminuir la producción, ésta �ce repércutir esa situación sobre los __ tra
bajadores provocando cesantía: en varias situaciones especí,ficas como
son las de Siglo XX en 1�44 o la de Chuquicamata en 1947 �s'15 des
pidos masivos se preparan de común acuerdo con los grupos dmgentes
nacionales que �ventan. "campañas subversivas" o agresiones externas
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para justifit:ar poHticamente 1Íos despidos.f de esa fonna se alega que los 
despedidos son "comunistas" o; fflemigos ·del orden público. 

Al nivel nacional, vale decir del sist�a político institucional del país, 
las.decisiones .de los dirigen� del enclave tienen más o menos repercu
sióa segµn sea el peso ·'del ·prooudo exportado en la economía y según la 
permeabili�d de los responsables políticos . a las presiones de los diri
gentes . 4,eJ enclave. Se combinan los élem�ntos · económicos �n los ele
mentos polfticos en el peso que, �l: �cla;ve 1�v�lu�ra � el pa1s. Muchas 
veces las situaclones . de en�ve son focos de incubación de actividades 
�l�ticas de i:�rcu�!ón n,ppl\�. :e�� fu�,. J?Or ejemplo la huel� de los
mineros de El Temnte en Ch,le en el cqntexto del derrocamiento del 
presidentct Afl�é. Lo� g�tores de las empresas • del enclave, las orga
nizaciones poiíticas • partidarias, muchos ·medios de comunicación son los
�nismos de.vinculación entre· tos dirigentes del enclave y las activida
des· 'más amplias del paí�� en que se localiza. 
• �sten vá'rlaciones· 'en.'las' repercusiones políticas del enclave en fun
ción' 1 de las ·a.rácterísticas del sistema político del país y de las reglas
�rantes en relación a ta· 'inv�rgi6n extranjera y las políticas de des
Íri'óllo • económicol La posición de los 'países en relación al enclave condi
ciona la política que siguen los países propietaribs del enclave en relación
a inversiones en otros sectores productivos. En :particular, debe mencio
narse aquí et caso de las: relaciones, entre los ·países latinoamericanos y el
Banco de Expt,tfaci6n· 1e Importación de los Estados Unidos en la década
de 1940 pára compretider cómo jugaron· las 1compañías propietarias de los
enclaves para ()btener primero • garantías de los países para operar y en
seguida para otorgar, como -resultado dé lo 'primero, la confianza al
EXIMBANK ,de que podfa invertir tranquilo.

• Debido al desarrollo histórico y al advenimiento de los diferentes tipos
de enclave� a las relacio�es reciprocis;r entre el Estado, la inversión ex
tranjera y los propietarios de los enclaves se ha complicado bastante la 
naturaleza del enclave.. P9r ello hemos tratado de proponer una clasifi
cación de los enclaves en 'términos de dos dimensiones, su propiedad y su 
administ�tacl6,n. Esto· resulta también· del proceso de nacionalizaciones �.;, 
prendido. P?r ��os� países �. la· zona, n�cionalizadones que han tenido
como obJetívb esencialmente a los enclaves, .. 

Así po,r: • ejemplo México n�cio�aliza el petróleo en 1938, Bolivia el 
estaño en· 1952, Perú el petróleo .en \�, Chile la ·Gran Minería del Co
breen 1971, Venezuela lá minería del hierro y el petróleo entre 1974 y 
1975. Todas estas nacionaliza�ones, si bien tienen consecuencias para 
el enclave, no necesariamentte cambian radicalmente su naturaleza. En 
efec!o, si bien la importan�ia política �e las1 nacionalizaciones no se presta 
a ninguna duda, en témunos operativos y es�cialmente económicos el 
enclave no modifica esencialmente su naturaleza. Los funcionarios públi
cos de� Estado nacional asumen frecuentemente roles que ya están pre
determinados por la estructura del enclave y se comportan en forma simi-
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lar a la que adoptaban los administradores extranjeros. A pesar de la 
administración nacional del enclave, la importancia de las innovaciones 
tecnológicas en el funcionamiento de las instalaciones, el problema de los 
repuestos y refacciones para las mismas, la necesidad de mantener un 
trabajo constante de exploración de nuevos yacimientos estrechamente 
ligada a la contratación de asesoría extranjera, la dependencia de ciertas 
materias primas (petróleo, ladrillos refractorios) constituyen limitaciones 
muy serias a la acción posible para estos administradores nacionales del 
enclave. De esta forma, el enclave, aunque nacionalizado, debe funcionar 
en términos prácticos en forma muy similar a la que adoptaba en la· 
etapa anterior. Desde el punto de vista social, las c�racterísticas de la 
acción sindical no cambian tampoco del • momento que el enclave pasa a 
ser administrado nacionalmente. Como verem'os más adelante • surgen 
otros problemas que derivan del condicionamiento profundo que las cate
gorías sociales del enclave internalizan en el periodo de propiedad extran
jera. En fin de cuentas, ni los trabajadores, ni los técnicos son capaces 
de trascender las presiones estructurales, tanto económicas como sociales 
que el enclave posee y que les hace actuar en formas específicas. 

Para concluir esta exposición de índole general sobre el enclave· reali
zaremos un análisis de las características que as�men algunos elementos 
derivándose de las dimensiones ya mencionadas. Trataremos sucesiva
mente el comPQrtamiento de los trabajadores, los sindicatos, el personal 
técnico, los conflictos y las huelgas. 

CUADRO 2 · 

NACIONALIZACIONES EN AMERICA LATINA 

ARO Sector País 

1938 Petróleo México 
1945 Ferrocarriles Argentina 

1952 Estaño Bolivia 

1900 Electricidad México 

1965 Cobre (51%) Chile 

1968 Petróleo Perú 

1971 
e 

C9bre (100%) Chile 

1974 Cobre . Perú 

1975 Hierro Venezuela 

1976 • Petróleo Venezuela 
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CUADRO 3 

.. , ,,. 

TIPOS DE ENCLAVE 

-�-----------------,-�---�-

z Privada 
o . nacional 
t-4 

• ' t, 

(), �?, 

< 

� 

Estatal-
Jfl 

� 

�-
1-4• • 

� Extranjerá 
Q 

< 

• Nacional 

Siglo XX ·(Bolivia)· 
( 1903-1952) 

Cerro Bolívar 
(Venezuela) 
(1974. �-.) 

. El Teniente (Chile) 
(1971 .. . ) 

El· Tenienté (Chile) 
( 1965-1971) 

Extranjera 

Cananea (México 
(1971 . .. ) 

Cuajone (Perú) 
( 1970's) 

II. Las categorías sociales y las instituciones del enclave.
Los trabajadores.

Los rasgos del enclave condi�ion� el comportamiento de los trabaja
dores. �l aislamiento geográfico, una de sus características centrales, 
está vinctllado con las orientaciones de los trabajadores • porque de él 
derivan por lo menos tres características esencia.les de la acción obrera 
en los enclaves, vale decir, el poder de negociación, el radicalismo polí
tico y el carácter "sindicalista" de la acción obrera. 

El carácter de enclave de las minas y plantaciones hace que interrup
ciones localizadas de labores, huelgas o paros seccionales hacen sentir la 
presión e identifican el poder de negociación de los trabajadores. Las 
autoridades de la empresa, sobre todo cuando el país . necesita las divisas 
derivadas de la exportación de los minerales están obligadas a ceder ante 
la presión obrera y a conceder las peticiones. 1Como este poder es cono
cido por los trabajadores, los conflictos poseen gran intensidad y muchas 
�es se identifica esta intensidad con un radicalismo político de los �i
neros. Los mineros, al nivel más elemental de su acción, instrumen�a
lizan, la posición clave que tienen en la economía del país para mejorar 
su situación económica y social en base a su frecuente uso. Sin embargo, 
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no se puede olvidar que si los mineros tienen poder 9.e negociación frente 
al pr�pietario, el ·propietario a su vez también está en una posición clave 
en relación al gobierno del país. Lo que significa que lo que niega o lo 
que cede • el propietario a los obreros lo hace frecuentemente de acuerdo 
con la autoridad .gubernamental. De esta forma se estructura un sistema 
de decisión en que las relaciones· de producción involucran a todo el apa
rato político del país. Los conflictos del enclave se . resuelven a nivel 
gubernamentaL Esto da pie a identificar un sistema específico de rela
ciones sociales en los países en que existen enclaves y en los cuales ocupan 
un lugar básico en asegurar el dinamismo de la economía. 

Este sistema de ·;elaciones sociales. de produ�ción o de relaciones indus
triales implica, como ya lo hemos dicho, una relación estrecha entre el 
trabajo y la residencia: Las reglas propias de este sistema tienden a 
regular los proble'mas de la comunidad. La empresa debe entregar servi
cios habitacionales, servicios médicos, transporte, pagos en especie; abas
tecimiento,' etc. . . Un análisis de los contratos colectivos de· minas o de 
plantaciones rev�a. una serie de . di,sposiciones que estin relacionadas a 
la vez con el taller y la, residencia (Dunlop, 1950). �ste tipo de reglas, 
que surge como resultado de . la situación de enclave tiende también a 
afectar la forma y la organización interna de lqs actores. Es obvio que 
si la empresa, por contrato colectivo, tiene que entregar viviénda a' sus 
trabajadores, esto dará lugar a la existencia de servicios administrativos 
dedicados a resolver los problemas de esta área. Los puntos de contacto 
entre trabajadores y administración se referirán también a asuntos de 
la vivienda. Así, la vivienda proporcionada por la empresa ("éompany 
housing") implica ánalizar cuestiones tales como 1) los ejecutivos vivi
rán junto a los obreros o tenderán a vivir en campamenfos aislados de 
las otras categorías de trabajadores; 2) qué se hará en • el • momento 
en que hay conflictos entre los que están en huelga y los que siguen tra
bajando: 3) qué se hará con relación a jubilados solteros, etcétera ... Se 
deben también resolver problemas· sobre niveles. de· alquiler, y políticas 
de educación ( varias esc�elas . o una sola escuela) y esparcimiento ( de
porte para todos o para cada grupo). Indudablemente que esta rela�ión 
va a afectar las relaci<mes de trabajo en el taller por el estrecho contacto 
entre trabajadores y sup�rvisores tuera de la faena. En fin de cuentas, 
el sistema de relaciones sociales en el enclave influye sobre la formación 
de modos particulares d� intercambio entre las personas y crea una serie de 
consecuencias al nivel de las características del trabajo industrial pro
piamente tal. 

Si resumimos la discusión anterior podemos decir que los trabajadores 
están aislados y como consecuencia de ello se enfrentan a una empresa 
que interviene en los. aspedos • más prosaicos de lá vida cotidiana. Por 
ello, los obreros focalizan sus inquietudes laborales, sus preocupaciones 
familiares en las autoridades· de la • empresa, quienes . se ven solicitadas 
para resolver · los problemas domésticos y. los · asuntos del vecindario. Los 
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• trabajadores del enclave, cuando tienen que1as, • la� ti�en en el mismo
lugar, las comparten �on el vecino y !as tienen en contra del inismo
adversario. En este sentido, .las relaciot].�� mencionadas�� muy distintas

, de las que .se o}?servan en las ciudades. Aquí los trabajadores al salir de
su trabajo no encuentran .a sus compañeras de taller en la población en
que tienen su tasa. • �s problemas-- del· vecindario de cada trabajador
de la ciudad son diferentes a los de su compañero • de taller que vive en
otro barrio con probl�Ítlas distintos. • Las .. posibi'i�ades de esparcimiento
son muy diversificádas· así como las relaciones· i�terpersonales. En todo

. caso, si en la ciudad· el trabajador tiene más posibilidades de actuar como
• individuo también'' ello le signifjca esta� cl�svaljdo en caso de enfermedad
o de urgencia y de ten_er que, contar sobre sq� propios niedios para resolver
eso, p;oblema,s. • Eq el enclave, basta con acudir a algún servicio de la
empresa,, la cual -tendrá que resolvtr el asµnto, ..

Dado este contrasté entre· el enclave y la - dudad es posible analizar las 
cáracterísticas del siqdicato, 1élel �rsonal técnico y de los conflictos y 
huelgas en esta situación, cilracterísticas que nos pueden dar luz sobre 
fas diversas : facetas. de las • �elaciones . sociales .en el. en.clave. 

r ,  - ;,r f .1 • , ,• '.1 , 

-El. sindicato .

. En el 
I 
entjave, .el sindicato es más el repre$�tante _de una condición 

de vid� q_ue ,el. d�jet,1spr de los trabajadores en el área laboral. Cuando 
los trabajadores acuden al sindicato o cuando conversan con sus dirigentes 
en el local sindical o en las secciones de trabajo, 'no llevan sólo tal-o cual 
reclamo· sobre las condiciones • de trabajo • o los problemas con los jefes 
sino. que ·tes agregan reclamos sobre la ·vivienda, ·sobre -los profesores de 
la escuela de· sus hijos, sobre e1 abastecimientó • o la calidad de los ali
mentos que vende la pulpería, sobre la salud_ o la· talidad de los médicos 
del ht>spital local, etc. . . El sindicato ti�de a devenir un agente político 
y fos ¡_¡dirigentes sindicales se transfotman· fre.cticntemente en autoridades 
muriicipaies del . encla\i� como - ·al�ldes' o co��Jer<;>s municipales. Cuando
se plantean problemas o coyunturasi en las cual_y;5 los asuntos del enclave 
tienen relevancia nacional, como son las huelgas generales, los dirigentes 
sindicales devienen en interlocutQres del Gobierno Central y de las auto
ridades políticas más altas. Muchas veces desplazan a los administrado
res locales del enclave en el nivel en que negocian ya que presidenttes, 
ministros y directores generales del sector estatal se desplazan para resol
ver esos problemas. Surge así un grupo que puede liderar efectivamente 
a los trabajadores tanto en su calidad de tales como en cuanto ciudadanos. 
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El personal técnico 

Los empleados superiores, ingenieros y técnicos, profesores o médicos 
desarrollan caracter�sticas especiales en el: énclave. Las condiciones muy 
favorables de que gózali en términos de ingresos 'y en términos del status , 
que ocupan en el enclave· tes hace tener un nivel de identificación total . 
con los intereses de la empresa. Esta categoría de personas, junto a sus· 
familias, adoptan estiles de -vida-., típjcos de la "compañía" ·y ha.cen valer 
esta posición en t9dos: \SUS contactos con la comunidad circundante, espe
cialmente frente a los que µo trabajan en la empresa. En la mayor part�: 
de los casos, como los en.�aves. fueron !) son. de propiedad foráneai • 1�., 
ingenieros y técnico$ recibían remuneración en dólares y gQzab� mu�5¡.1; 

veces de prerrogativás .. que tendían_ a aislarlps incluso en· .términos1(Af , 
nacionalidad, a convert,irlo� en apátridas o en nacion,al�s del país de '··qúe' '.·
provenía la empresa. Tienden a desvalorizar la �ltura de ·�u paí_s ' y 1.,t .•
denigrar a sus propios compatriotas, especialmente los ·trabaj�d�r�, qu� ; 
viven en el enclave. S� bien técnicamente tienen niveles com

par3:lites ·,
1 

'1 
los de los ejecutivos atránjeros - eso produce la única fuente de frustrJ7.<n, 
ci6n en este grt1po : a �sar de esa capacidad técnica no :pue��n, pe��-·� 
los cargos directiyos, de ,� empresa en .el enclave ni tampoco p�ed�,;i OJ?i� .. 
a ·ser transferidos a otras operaciones de la empresa de la cual �o.np��.' 
parte. La frustraciqn profesional así producida conduce ,a algunos . Wt,·�
estos ingenieros y .técnicos a 

_ 
posiciones progre,,s

_ .
istas y de ellos' ha

. 
:n: salid<?,.; .' 

frecuentemente los principal�s portavoces de fa necesidad de na,��onaliza�>, 
o al menos de co,ntrolar más estrechamente las actividades de est� em-;.: . 

' ·, ' . ¡ . . ' ' •. , ,J¡,, ,,J presas. Los ingenieros y técnicos de los enclaves han con�titµido or�m:. . 
zaciones gremiales qu� han jugado también un papel en el sentido in.en-, . 
cionado poseyendo sin embargo gran, ambigüedad en el desar,;ollo de, esa •. 
acción. En efecto, la frustración profesional mencionada se combina, . 
con estas posiciones progresistas pero a la vez e�tá teñida de ansias: d�., -,, 
mantener el status , de que gozan ert los enclaves lo cual Jos 1opone m�cpas 
veces a los cambios estructurales indispensables que �e derivan de .�s 
posiciones progresistas. De esta forma la posición que ·tienen. frente J\, Ja . 
nacionalización del enclave, una vez ocurrido, es que ella está .ipuy bien,: . 
pero siempre y cu�ndo ell,os sean los que mantengan el control .superior. 
Y reemplacen _a los ejecutivos extranjeros. Cuando eso no ocµrte: y ,��:,, 
frecuente que no oc.µrra por fa necesidad que tiene el Estado 4e np�b,�r 
a sus cuadros dirigentes en los cargos directi�os de la empresa, los �pg�_-, •·r 

nieros y técnicos welven' a sus J10Siciones críti�as y de hecho se co�v.ietten
en enemigos del proceso de nacionalid.ción siendo los prime�os eri Pr�:- -
conizar la devolución de. la� empresas a los intereses foráneos que ,e�taban -
antes en el co�trol _de las explotaciones. En esta posición se COl\vier¡ten. 
en aliados obje�ivos· cJe los sectores_ más reacciotiarios de las soci�d��e� en • L
cuestión y sirven de _pt¡t.nto _de apoyo a todas las a�me�tac1ones qµe>
aseguran que los técnicos nacionales no pueden maneJar ef1ca,zmen� loJ 
enclaves y· que la .presencia foránea es _indispensable. 

•
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El conflicto 

El �fÍicto e,n· el encla�� �urge frecuent�me�te �,;)a �cumulaci6n de 
q\lejas o por la ·instrumental�;tjó� • . que .�e., 1��s qu�j_a-s hacen los diri
g�ntes sindi�l�s para hacer valer el¡- pode_r de negociación· ya; mencionado. 
Los. actores de. los conflictos· $00 tres: los ejecutivos de la empresa, fos 
dirigentes :sindjcales. ,y las, autoridades gubetnamentalts. al nivel municipal� 
estatal o provincial y riacional.. A pesar de la poca éttascendencia de algu
nos de ·ellos es .pos1b,le identificar-muchos qu� sobrepasan él ámbito· local 
partl ronveftirse en ásuntOs de relevancia nacionál-.. Esto da lugar muchas' 
vec"é�;¡a qü�' los' trabajadores_ que inidaldtente desencádenaron • un ·movi
mrehto ra1vlrulita.tivo. séan peotíes en un juego qut¡>sobrepasa ese problema 
paffibítar:. Sin em:bar�,- por:--'.muy instrumentalíf�·ct¿·s • que estén los con
flrctos ·e� no le� quit, ·�el carácter violento· que a�uinen1

:·_ Por ello, el con
flicto e1fi el· encfave manifiesta tensiones muy ·agudas qu'e son- producto de 
las catact�rísticas triás. geñerales que hemos ido' dando . de él. Aislamiento 
geogrifico, '.depehdenciá 1 estrecha de la''empresa; 1 paterna1ismo, control es:. , 
tréclib ·de' .fas' actividades, todd ello contribuye a que el conflicto adquiera 

. formas dé' r�vueltá, contrii una • autoridad ortmipotente y exprese agresivi
daq· • ro9ítertída . El conflicto, � huelgi, • et. paro • son: tJ1ariif estaciones de 
tensioiies··que no tienen ottf forma de resolver�e� La aÍJsencia de procesos 
d� .. -�o����. social' q?e·:��- sustituido�,p<>r'la··mone.tarizadón de _la _vida
sooal cond1C1ona la v10lenc1a ' del conflicto.· No·hay otra que hacer. Esta 
naturalaa del confl'id:o con el enda\fe hace duda,:: de-· algunas afirmaciones 
que ��!n::· �� • vioten�ia C?�. formas 1ra.�i�lé_�. d(.�prri,�t�iento pol_íticoen los mm�rós. Las expresiones de violencia se· cle�n mas a la situa
ción'' de enclave. que' a planteamientos de transformación. social. Muchas 
vecef1 1a's huelgas, 1os paros están más relacionÁdos ·con mejoras en las 
conditiones de -trabajo, en obtener atl'.metitos de salarios y en· alcanzar 
prestaciones sociales que en establecer las condiciones de la transformación 
del.· modo <le prodütci6n. Si, por otro lado, son. los dirigentes de las 
conieJttes" 'políticas radicales los que asumen la dirección <;te. estas explo
siones es frecuentemente más por instrumeritalizar a. la masa obrera en 
funcióri de ·ob1etivos: que muchas veces 1a sobrepasan que para ir en bene
ficio directo de ·.ella . No siendo siempre violento el conflicto ·menos ins
�ntalizado por" estos dirigentes es el · que· ocurre localizado: _y_ _perrita- •
nece así. En un; enclave, los paros secciónales: son' los que efectivamente 
sirven para promover a ciertos grupos de ·trábajadc>res mientras que 'tos 
grandes conflictos; violentos y de gran repercusión no son sino una parte 
de un juego político más amplio en el cual los trabajadores acatan las 
directivas más por disciplina sindical que por convencimiento político. 
En efecto, el sindicato como representante esenci�lment.e político de los 
trabajadores puede desarrollar ambos tipos de acciones. Pero, la acción 
que está más relacionada con las preocupaciones de los trabajadotes es 
la que tiene por objeto mejorar sus condiciones de trabajo que la desti-
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nada a apoyar acciones políticas 'de mayor envergadura. Los ·trabajad� 
res, si poseen la seguridad de que su sindicato realiza esta labor con efi
cacia no tienen inconveniente en apoyar acciones del otro tipo pero no lo 
hacen necesariamente, como muchas veces se afirma, en base a un con
vencimiento ideológico. Por ello es que hay que levantar el malentendido 
sobre las orientaciones supuestamente extremas de los trabajadores de 
los enclaves que corresponden más bien- a una visión instrumental de la 
acd6n política y sindical, relacionada más con la satisfacción de reivin
dicaciones que con la transformación de las condiciones de explotación 
eri que están situados. 

En conclusión, se puede decir que el enclave posee un sistema de rela
ciones industriales en el cual la relación básica entre capital y trabajo 
tiene gran especificidad y en dónde, por consiguiente, los aspectos socia
les y políticos de la acción obrera están íntimamente ligados al aspecto 
�conómico de la organización del trabajo. Los- actores en presencia en el
enclave estructuran relaciones específicas que pueden jugar un papel im
portante en el sistema de relaciones industriales más amplio y que expli
can por qué muy pocos trabajadores ubicados estratégicamente en la
economía del país pueden hacer valer un poder de negociación muy serio
que les permite lograr beneficios que están vedados para otros trabaja
dores en posiciones estructurales mucho menos críticas.
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