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Resumen El presente artículo analiza y compara las bifurcaciones de traba-
jadores asalariados e independientes vinculados a escenarios laborales con 
amplios contrastes entre ellos, considerados como formas de empleo prototí-
picas del Chile contemporáneo. Por un lado, el de una tradicional tienda por 
departamento del país, que en las últimas décadas experimentó un proceso de 
restructuración que la transformó en una de las empresas más importantes del 
retail chileno. Por otro lado, el de los emprendimientos de innovación social, 
una forma de autoempresa que añade al espíritu emprendedor la preocupa-
ción por problemáticas sociales. A través de las herramientas teóricas de la 
sociología del curso de vida y de las bifurcaciones biográficas, se analizaron 
32 entrevistas en profundidad con el fin de comprender la experiencia de los 
trabajadores al momento de entrar en una categoría laboral improbable o ines-
perada en relación a la situación laboral anterior. Los resultados muestran que 
las experiencias de bifurcación en cada escenario varían significativamente en 
función del vínculo al trabajo y el vínculo al empleo. Mientras que en el retail, 
el ingreso está marcado por una decisión adaptada a la escasez de alternativas 
disponibles que con el tiempo da lugar a una valorización del empleo que con-
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trasta con una insatisfacción con el trabajo, en el emprendimiento se evidencia 
un esfuerzo por reorientar la propia experiencia profesional en busca de una 
mayor realización en el trabajo, sacrificando la estabilidad del empleo. En las 
conclusiones, se interpretan las diferencias y similitudes de las bifurcaciones 
biográficas a la luz de las transformaciones del Chile actual.

PalabRas claves Bifurcaciones biográficas; curso de vida; retail; emprendi-
mientos de innovación social.

abstRact This article explores and compares the labor bifurcations of salaried 
and independent workers in contrasting labor scenarios that are representa-
tive of prototypical forms of employment currently widespread in Chile. On 
the one hand, that of a traditional department store which in the last decades 
has undergone a restructuring process that transformed itself into one of the 
most important Chilean retail companies. On the other hand, that of social 
innovation ventures, a form of business that brings together the entrepreneur-
ial spirit with a declared interest in social problems. Through the theoretical 
tools of life-course sociology and biographical bifurcations, we analyze in-
depth 31 interviews to study the experience of workers entering a job category 
that differs from their educational trajectories and/or previous work. The re-
sults show that the experience of bifurcation varies according to the setting. 
While in retail there is an orientation towards adaptive preference, a valuing 
of stable employment, and dissatisfaction with the work they have to do, the 
entrepreneurship model shows attempts to shape one's own professional expe-
rience, which articulates with a precarious attachment to employment and an 
attempt to fulfill one's expectations at work. In the conclusions, we interpret 
the bifurcations of each scenario in the light of the transformations current-
ly happening in Chile, seeking to establish their differences and similarities.

KeywoRds Biographical bifurcations; life course; retail; social innovation ven-
tures.

Introducción

En las últimas cuatro décadas, las transformaciones institucionales de la sociedad 
chilena expresadas en el tránsito desde formas estado-céntricas hacia estructuras cre-
cientemente mercado-céntricas, han impactado fuertemente en el ámbito laboral. En 
efecto, el crecimiento económico y aumento del empleo que experimentó el país, fue 
acompañado de la fragmentación del mundo del trabajo por los procesos de flexibi-
lización y desregulación laboral, debilitando el lugar de éste como fuente de identi-
dades colectivas, mermando la capacidad de organización sindical y disminuyendo el 
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poder de negociación de los trabajadores en las empresas (Cárdenas, Link & Stiller-
man, 2012; Wormald y Trebilcock, 2015). Estas transformaciones, que se inscriben 
dentro de los cambios económicos, organizacionales y tecnológicos de las formas 
de capitalismo contemporáneo, han modificado la configuración de los escenarios y 
trayectorias laborales. 

El presente artículo interroga dos escenarios laborales que se han perfilado en el 
Chile actual como prototípicos del país tanto por su crecimiento en términos de em-
pleo como por su pregnancia en el imaginario nacional: las tiendas por departamento 
de “industria del retail” (Stecher, 2013) y los emprendimientos de innovación social. A 
través de la noción de “bifurcación biográfica”, analizamos y comparamos el momen-
to del curso de vida de los individuos que comprende el ingreso a cada una de estas 
situaciones laborales. Examinando la interacción entre los elementos estructurales y 
subjetivos de este proceso, se busca iluminar el quiebre biográfico que implica la in-
serción laboral o la creación de una empresa a partir de la reflexividad de los actores, 
así como también dar cuenta de los vínculos al empleo y al trabajo que despliegan en el 
momento de la ruptura. Respecto a esto último, la comparación que llevamos a cabo 
evidencia cómo se construyen en el tiempo dos formas de integración profesional que 
se oponen en sus términos (Paugam, 2007): una integración laboriosa caracterizada 
por un vínculo al empleo estable y uno al trabajo predominantemente insatisfactorio 
en el retail y una integración incierta fundada en un vínculo inestable al empleo, pero 
en uno de realización en el trabajo en el caso los emprendedores sociales. 

Nuestra investigación se ubica dentro del campo de sociología del curso de vida1. 
El análisis biográfico a través de la noción de curso de vida implica un distanciamiento 
respecto a la de trayectoria, más frecuentemente utilizada en ciencias sociales. Mien-
tras que esta última se sustenta en la metáfora balística asociada a un camino prede-
terminado cuyo curso es mantenido por disposiciones que se van actualizando con 
el paso del tiempo, el curso de vida deja abiertos senderos transversales, cambios de 
dirección, dando espacio a la reflexividad del actor y a la posibilidad de apropiarse de 
su propio recorrido (Zimmermann, 2014). Así, si la trayectoria enfatiza el predominio 
de la posición social y de las disposiciones individuales asociadas en un desarrollo 
biográfico que se encuentra – más o menos - determinado, el curso de vida pone el 
acento en la capacidad de actuar de las personas en las diferentes etapas y circuns-
tancias de la vida.

En ese sentido, la noción de curso de vida abre una perspectiva de análisis alter-
nativa a enfoques en el campo de los estudios del trabajo en América Latina que se 
enmarcan dentro de la lógica de la trayectoria. Por un lado, en los estudios sobre 

_________________________
1. Hemos traducido como curso de vida lo que en las ciencias sociales anglosajonas se denomina life 
course y en las francesas parcours de vie.
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trayectorias laborales suele observarse un uso difuso de esta noción, siendo fácil-
mente intercambiable por otros de cercanía semántica como recorrido, itinerario o 
carrera. Pareciera que el concepto muchas veces se asume de manera autoevidente, 
apelando probablemente a su conocimiento extendido en el habla cotidiana, sin una 
clara operacionalización y con la finalidad de organizar temporalmente un amplio re-
gistro de las experiencias laborales. Por otro lado, la noción de trayectoria se vincula 
a estudios que por medio de metodologías cuantitativas describen los cambios en la 
situación laboral y la ocupación de la población activa. Revelando la precarización de 
las posiciones ocupacionales producto de los procesos de flexibilización empresarial, 
organizacional y laboral en el marco de la crisis de protección del empleo y el traba-
jo (Henríquez & Uribe-Echevarría, 2004), algunos estudios asumen perspectivas de 
género (Abramo, 2004; Todaro & Yáñez, 2004) o de brechas generacionales (Weller, 
2007) para mostrar las desigualdades que afectan a grupos sociales como las mujeres 
y los jóvenes. Aunque logra describir las transformaciones ocupacionales en grandes 
poblaciones, la investigación hace de la biograf ía algo mecánico, más centrada en los 
cambios que enfrentan los trabajadores desde nivel macro y menos en la experiencia 
y perspectiva que tienen los actores.

En este artículo, utilizamos la sociología del curso de vida para analizar las relacio-
nes entre lo “sociológico” y lo “biográfico”, mostrando cómo los recorridos se ilumi-
nan al estar vinculados a procesos sociohistóricos y cómo, a la inversa, estos procesos 
pueden comprenderse a partir del análisis de sus traducciones individuales (Dubar & 
Nicourd, 2017). Entre estas relaciones posibles, el artículo se centra en una en par-
ticular: la bifurcación biográfica experimentada en un cambio ocupacional en dos 
escenarios laborales diferentes. El primero de los cinco apartados del artículo – sin 
considerar esta introducción - está dedicado a la contextualización y fundamentación 
de la perspectiva del curso de vida y de las bifurcaciones biográficas. En el siguiente, 
se caracterizan los dos escenarios laborales estudiados y se presenta un breve estado 
del arte sobre los recorridos laborales de sus trabajadores, para enseguida exponer 
el diseño metodológico tanto del artículo como de las investigaciones que lo confor-
man. En el cuarto apartado, las bifurcaciones biográficas en ambos escenarios son 
analizadas a través de una presentación que diferencia entre el “antes” y el “después” 
del ingreso. Finalmente, en la discusión se establecen las principales diferencias y 
puntos en común de ambos escenarios en el contexto de las transformaciones del 
trabajo recientes del país.

La sociología del curso de vida y las bifurcaciones biográficas 

El enfoque del curso de vida toma forma en las décadas de los 70’ de la mano de au-
tores como Elder (1974) y Riley (1979) quienes a través del estudio de infancia y de 
la vejez comienzan a preguntarse por el impacto de la historia y de los factores ge-

Martinic y tabilo
bifurcaciones biográficas en los escenarios laborales del chile conteMporáneo: una coMpa-
ración entre traba jadores del re tail y eMprendedores sociales



254

neracionales en las biograf ías. Sus trabajos enfatizaron el hecho de que las personas 
que componen una población no sólo son más jóvenes o mayores, sino que también 
tienen experiencias históricas y sociales diferentes en la medida que sus socializacio-
nes se desarrollaron en espacios-tiempos diferentes (Dubar & Nicourd, 2017). Hoy 
en día, casi medio siglo después, este tipo de sociología propone una perspectiva que 
busca mover el foco de análisis desde las estructuras hacia las dinámicas de los fenó-
menos sociales (Fleury & Raïq, 2013) o, en otras palabras, desde las entidades que la 
componen hacia los procesos que las construyen (McDaniel & Bernard, 2011). 

El curso de vida reposa en una concepción de la vida humana entendida como un 
guion más o menos flexible, con diferentes etapas y eventos relacionados entre sí, que 
provocan cambios de estatus y roles los cuales van orientando las biograf ías (Gui-
chard Concha, Henríquez, Cavalli y D’epinay, 2013). Este guion, que dicta las reglas 
que organizan la vida social, da cuenta de la “institucionalización del curso de vida” en 
las sociedades modernas (Kohli, 1989). Este proceso designa una unidad contradic-
toria que reviste tres dimensiones: la normalización del curso de vida, en el sentido 
de la evolución de una secuencia cronológica con etapas bien definidas, la creación 
de una vida previsible con una gran medida de seguridad (paso de un régimen de 
muerte imprevisible a uno de duración previsible) y, la génesis de un código de desa-
rrollo personal, bajo el cual la vida deviene un proyecto personal que cada uno tiene 
que decidir. La evolución de la institucionalización del curso de vida ha funcionado 
principalmente de acuerdo al sistema de trabajo - estableciendo una partición neta en 
un periodo de preparación, de vida activa – y, a la vez, está íntimamente ligado al pro-
ceso de individualización. Así, una sociología del curso de vida tiene como objetivo 
analizar la manera mediante la cual las sociedades organizan el desarrollo de las vidas 
humanas, con ayuda de modelos establecidos. Modelos que evolucionan y producen 
un trabajo de deconstrucción y reconstrucción permanente (D’Epinay, Bickel, Cavalli 
y Spini, 2005, p. 67). 

En este contexto, Fillieule (2001) delimita dos tipos de cambios biográficos: los 
institucionales, cambios de status asociados a las etapas institucionalizadas de la vida, 
y los accidentes biográficos, provocados por eventos como crisis, fracasos o duelos. 
Mientras que los primeros poseen un cierto nivel de previsibilidad en razón de la ins-
titucionalización de las etapas “normales” de una biograf ía, los segundos implican un 
momento de suspensión de los proyectos de acción, una suerte de desapego o “mora-
toria del compromiso” (Mazade, 2011). Dentro de los accidentes biográficos, existen 
al menos dos etapas complementarias. Por un lado, la desidentificación, proceso en el 
cual el curso de acción pierde el sentido que había tenido hasta ese momento y, por 
otro lado, la iniciación, en el cual se retoma el curso de acción y el compromiso con el 
proyecto biográfico en definición. Ambos procesos resaltan la existencia de eventos 
biográficos impredecibles que pueden producir cambios durables e irreversibles en 
los motivos, representaciones y actitudes de las personas.
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El interés que han cobrado las bifurcaciones biográficas en sociología está ligado a 
la vez a los cambios en el mundo social, con la complejización de las transiciones en 
los ciclos de vida, y a las evoluciones de las ideas científicas. En relación a esto último, 
teorías como la teoría de sistemas han ejercido una influencia al mostrar cómo pe-
queñas diferencias en un punto de un proceso, pueden provocar grandes variaciones 
en los estados del sistema en una fase posterior (Bessin, Bidart & Grossetti, 2009). 
Aquello es válido también en sociología, pues el descuido de lo accidental en los mo-
delos estadísticos niega la imprevisibilidad que puede influir en las regularidades que 
se consideran importantes.

Por bifurcación biográfica se alude a “configuraciones en las cuales eventos contin-
gentes o ligeras perturbaciones pueden ser la fuente de reorientaciones importantes 
en las trayectorias individuales o en procesos colectivos” (Bessin et al., 2009, p. 10). 
En el ámbito laboral, esta perspectiva ha dado lugar a relevantes investigaciones. En-
focándose en la entrada a la adultez de los jóvenes mediante el ingreso al mercado 
laboral, Bidart (2006) estudió el proceso decisional en trayectorias que enfrentaron 
cambios (de rama de actividad, de estudios, de empleo o de orientación profesional) 
que no obedecieron a lo esperable según los entrevistados. El carácter longitudinal de 
su estudio cualitativo permitió evidenciar las diferentes lógicas de elección o “ingre-
dientes” movilizados en la toma de decisiones cuya conjunción permite la ruptura del 
orden social esperado. La bifurcación es entonces “un cambio importante y brutal en 
la dirección de la trayectoria, cuyo momento y resultado eran imprevisibles” (Bidart, 
2006, p. 31).

En su investigación sobre las reconversiones profesionales voluntarias, Negroni 
(2007) estudió a hombres y mujeres adultos que llevaban más de cuatro años en sus 
lugares de trabajo y que estaban en un periodo de reorientación profesional o en 
búsqueda de otro empleo. Poniendo el acento en el trabajo sobre sí mismo que reali-
zaban los trabajadores durante un cambio voluntario de status profesional, su trabajo 
evidencia el intenso “forcejeo” con las diferentes limitaciones sociales que intentan 
sobrepasar a fin de poder utilizar sus recursos para actuar sobre sus biograf ías. El 
análisis permite constatar cómo las bifurcaciones comprometen a los actores según 
la forma en que éstas se presentan: como proyectos, crisis, decisiones o eventos exte-
riores involuntarios. 

También en el ámbito de la reconversión profesional, Denave (2015) explora las 
condiciones de posibilidad que facilitan el involucramiento con el desarrollo de un 
curso de acción determinado. A través de entrevistas biográficas con hombres y mu-
jeres adultas que habían experimentado un cambio de oficio o profesión entre 1980 
y 2002, Denave constata la importancia de las desigualdades sociales y de género al 
momento de enfrentar las rupturas biográficas. Las bifurcaciones se desarrollan se-
gún una dinámica propia animada por la interacción entre disposiciones individuales 
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y contextos de acción. En base al entrecruzamiento de las historias laborales y fami-
liares de los entrevistados, la investigadora da cuenta de cómo las reconversiones 
profesionales eran una forma de asegurar una continuidad individual, es decir, una 
manera de cambiar para no cambiar.

Caracterización de los escenarios y recorridos laborales de los trabajadores 

A continuación, se describen las principales características de los dos escenarios la-
borales sobre los cuales se centra la investigación. En cada escenario se hace alusión 
a tres elementos: los antecedentes generales del rubro, una caracterización del esce-
nario concreto estudiado en este artículo y una breve revisión bibliográfica sobre los 
recorridos laborales.

Las tiendas por departamento en Chile

El rubro del retail en Chile representa uno de los sectores de mayor crecimiento y 
dinamismo de la economía nacional en las últimas décadas, llegando a convertirse 
en uno de los principales empleadores del país (aproximadamente 500.000 emplea-
dos) (Soto, Stecher y Frías, 2021). Desde 1990, su constante restructuración a través 
de la adaptación de formas de organización y gestión en boga como el enfoque lean 
– orientado a disminuir costos económicos - fue acompañada la racionalización y 
tecnologización de toda su cadena de suministro (supply chain), así como de la pro-
fesionalización de sus cuadros (Calderón, 2006). Estas transformaciones permitieron 
la ampliación de los nichos de negocio de la industria y su internacionalización en 
América Latina, al punto de llegar a ser las empresas chilenas que emplean más tra-
bajadores en el extranjero (Martinic, 2019; Stecher y Martinic, 2018).  

Las tiendas por departamento, uno de los escenarios de este estudio comparativo, 
corresponden a uno de los canales de negocio mediante el cual operan los holdings 
empresariales del retail en Chile, y consisten en establecimientos que ofrecen una 
gama amplia de bienes de consumo durables organizados en “departamentos” como 
vestuario, electrodomésticos, línea blanca, entre otros. En tanto canal de negocio, se 
caracteriza por su alto nivel de penetración y maduración en el mercado chileno, el 
cual, pese a estar constituido por una variedad de actores (Falabella, Cencosud, Ri-
pley, Hites, Forus, La Polar y Abcdin), se encuentra concentrado en los tres primeros 
(74%) (Güell y Meschi, 2013; Martinic, 2019).

Al año 2015, la empresa estudiada en esta investigación contaba con 16.058 traba-
jadores, dentro de los cuales el 88% corresponden a cargos directamente vinculados 
a la venta. Del total, el 65% corresponde a mujeres y el 45% a jóvenes menores de 
30 años, lo que habla de una fuerza de trabajo feminizada, principalmente joven y 
de bajo nivel de calificación. Como se ha evidenciado, la contratación de una mano 
de obra más joven y menos calificada iría de la mano con las transformaciones de la 
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organización del proceso de trabajo que han implicado una mayor estandarización 
y rutinización de las tareas y una disminución de los salarios (Stecher & Martinic, 
2018). Por su parte, las tiendas también presentan una alta rotación de su personal 
(aproximadamente 51%), la que es explicada en los reportes empresariales en razón 
de la juventud de los empleados. Finalmente, respecto a las condiciones laborales, el 
85% de los trabajadores de la empresa se encuentra con contrato indefinido y en pro-
medio la remuneración que obtienen es de 1,4 veces el ingreso mínimo legal.

En cuanto a los recorridos laborales de los trabajadores del retail, Martinic y Ste-
cher (2020) constatan un contraste entre el tipo de trayectorias laborales previas de 
los empleados de las tiendas por departamento - discontinuas, desarticuladas y ale-
jadas de la representación de una carrera laboral ascendente y protegida - y la estabi-
lidad y los beneficios de la situación de empleo. A raíz de este contraste, la inserción 
en las empresas sería experimentada como una vía de integración social de cuatro 
formas diferentes: estatutaria; asociada a una situación de empleo formal con con-
trato indefinido; ligada a sociabilidad de las tiendas (clientes, colegas, jefes) y al lugar 
simbólico de estas en los imaginarios de la sociedad de consumo; formativa, por la 
posibilidad de adquirir aprendizajes tanto por el ejercicio cotidiano del cargo como 
por las capacitaciones ofrecidas, y promocional, vinculada a las oportunidades de de-
sarrollo de carrera dentro de la organización.

Los recorridos que posteriormente se desarrollan en la empresa dan lugar, según 
los autores, a tres figuras de la experiencia social: comprometida, bloqueada y en trán-
sito. Mientras que la primera se caracteriza por la realización en el trabajo favorecida 
por el logro de la promoción interna y por el despliegue de una orientación estratégi-
ca hacia la obtención de los incentivos del trabajo, la segunda se asocia al cansancio, 
al desgaste y a la frustración de no haber ascendido, y a la predominancia de una 
estrategia defensiva de lo alcanzado y en un vínculo instrumental. La experiencia en 
tránsito, por último, se vincula con formas de socialización laboral débiles y por un 
distanciamiento respecto de la cultura corporativa producto de la incompatibilidad 
del trabajo con los estilos de vida y por anhelos de desarrollo profesionales alejados 
al retail.

Estas figuras de la experiencia presentan resonancias con las orientaciones subje-
tivas de los jóvenes en el retail estudiadas por Soto, Stecher y Frías (2021). De acuerdo 
a los autores, estas orientaciones dan lugar a cuatro representaciones del futuro en 
los trabajadores jóvenes: el futuro escindido, entre quienes se mantienen desarrollan-
do estudios profesionales paralelamente a su empleo; el futuro capitalizado, entre 
quienes tienen un mayor nivel educacional y trabajan en áreas que permiten mayor 
autonomía y exigen el manejo de conocimiento técnico de los productos; el futuro de 
ensueño, entre quienes conservan proyecciones laborales optimistas fuera del rubro, 
pero un desarrollo concreto de sus planes de movilidad; y el futuro bloqueado, entre 
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quienes los proyectos se encuentran fuertemente anclados en un presente marcado 
por el sacrificio y por esfuerzos de sobrevivencia cotidiana.

Siguiendo a Stecher & Soto (2019), podríamos sostener la hipótesis de que los 
recorridos laborales en la industria del retail tienen como telón de fondo las trans-
formaciones de las identidades laborales que han tenido lugar en Chile a partir de los 
años 80. Según los autores, los procesos de construcción de identidad en el trabajo 
se configuran entre ciertos referentes que evidencian la amenaza permanente de las 
antiguas identidades de oficio, debido al debilitamiento de los soportes colectivos 
propios de la matriz nacional-popular del siglo XX y la emergencia de nuevas cons-
trucciones identitarias más individualizadas y orientadas tanto al cumplimiento de 
objetivos como al desarrollo de competencias.

Recapitulando, los estudios sobre el retail destacan el rol de estas empresas en 
la integración de grupos sociales situados en posiciones subalternas que suelen ver 
dificultades en sus posibilidades de inserción laboral. Esta integración, que funciona 
a niveles diferentes, sin embargo, es contrarrestada por un trabajo intenso tanto en 
términos de carga de trabajo como de exigencias temporales. Esto parece dar lugar al 
despliegue en el tiempo de un abanico diverso de recorridos al interior de la empresa 
en función del momento en el ciclo de vida y el género.

La actividad emprendedora como escenario laboral 

Al año 2019, el 23,1% de las personas ocupadas en Chile se dedicaban al microem-
prendimiento como actividad única, del cual el 61,4% corresponde a hombres. Del 
total de personas dedicadas al microemprendimiento, un 81,9% de los hombres se 
encontraba previamente trabajando como asalariado, cifra que baja a un 69,8% en el 
caso de las mujeres (INE, 2020). Según el informe GEM (2019) los niveles de empren-
dimiento en Chile reflejarían “la capacidad y espíritu emprendedor de la población 
chilena” (p. 6). No obstante, una mirada más detallada a partir de los datos de la últi-
ma encuesta de microemprendimiento, evidencia que los microemprendedores desa-
rrollan sus actividades principalmente de manera informal, obtienen bajos ingresos y 
generan bajos niveles de empleo formal (INE, 2020). 

La noción de emprendimiento incluye una vasta diversidad de tipos de negocios, 
actividades y estructuras organizativas. Este estudio se centra en lo que comúnmente 
se denomina como emprendimiento “social”, de “innovación”, hub’s creativos o “start-
up” agrupados principalmente en “ecosistemas de innovación social”. Para esta inves-
tigación se trabajó con dos de estos ecosistemas en la región metropolitana, los cuales 
agrupan unos cuarenta emprendimientos en total, en distintos niveles de desarrollo, 
pero todos en etapas iniciales y con menos de 10 empleados al momento de realizar 
el trabajo de campo.
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Los emprendimientos sociales son: “organizaciones con misión social que utili-
zan mecanismos de mercado para la creación de valor. Se focalizan en la creación 
de negocios para servir a sectores desaventajados de la sociedad, quienes utilizan 
innovación inclusiva para resolver problemas y generar cambio social” (Muñoz, Kim-
mitt, Serey y Velázquez, 2016, p. 7). Esta definición delimita dos elementos claves que 
constituyen la principal diferencia entre un emprendimiento social y uno comercial: 
su proceso productivo orientado a la producción de valor social y el foco del modelo 
de negocios, el cual se centra en resolver de manera creativa una problemática de una 
comunidad o grupo social específico (Austin, Stevenson & Wei–Skillern, 2006; Bargs-
ted, 2013; García Alonso, Thoene, Figueroa y Murillo, 2020). Muñoz et al. (2016), 
registraron más de 500 emprendedores - socios fundadores o activamente involucra-
dos en la creación de este tipo de empresas-, lo que evidencia que estas iniciativas se 
concentran principalmente en la región metropolitana y que más de la mitad de las 
organizaciones (57%) se forma con la intención de resolver problemas sociales.  

En cuanto a las formas de inserción y los recorridos laborales de las personas em-
prendedoras, los estudios sobre la disposición a involucrarse en este tipo de proyec-
tos suelen enfocarse en aspectos individuales como la identidad, la personalidad y el 
carácter del emprendedor (Martínez, 2010; Sastre, 2013; Schoof, 2006). Sin embargo, 
Knox, Casulli & MacLaren (2021) dan cuenta que, en los emprendimientos creativos, 
la identidad del emprendedor se construye en función de la cercanía o intimidad con 
los demás, la experiencia compartida y la posibilidad de co-crear un compromiso mu-
tuo. No así en los emprendimientos comerciales en donde en el trabajo identitario se 
realiza en base a la jerarquía y el rol que se ocupa en la organización. En consecuencia, 
el compromiso con los otros suele estar orientado por valores más instrumentales y 
utilitarios. 

La creación de una nueva empresa produce una serie de desequilibrios, generando 
la necesidad de ajustar los proyectos de vida en las distintas etapas de su creación 
(Bueno Castellanos, 2020). Así, como proyecto biográfico-laboral, el emprendimiento 
es un proyecto que permea las otras esferas de la vida (Pries, 1999), desbalanceando 
los diferentes roles que las personas cumplen en cada una de ellas. Este desbalance 
resulta ser especialmente conflictivo en el caso de las mujeres (Suárez Ortega, Sán-
chez-García & Soto-González, 2020), debido a la tensión con el trabajo doméstico, 
tradicionalmente asignado a ellas, y al peso de los roles de género, los cuales limitan 
el emprendimiento y la actividad empresarial a los hombres (Naranjo, 2014).

Intervienen en este recorrido las situaciones familiares, los círculos de pares (que 
pueden animar o desanimar este tipo de carrera), los proyectos de vida, como que-
rer ser autónomo, manejar el propio tiempo o no tener jefe, o situaciones laborales 
como el estancamiento de la carrera, periodos extendidos de cesantía, insatisfacción 
en el trabajo, u otras formas de incertidumbre laboral (Barthe, Chauvac & Grossetti, 
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2016; Grossetti y Barthe, 2008; Grossetti, 2016). En el caso específico de los llama-
dos start-up o emprendimientos de innovación, los fundadores o fundadoras, lejos de 
ser genios creadores individuales, se apoyan principalmente en sus redes personales 
(Bueno Castellanos, 2020) y suelen comenzar la actividad de manera grupal (Grosset-
ti, Barthe y Chauvac, 2018).

Por último, los análisis sobre la capacidad de agencia y la racionalidad empren-
dedora dan cuenta de un entramado de disposiciones, situaciones y reacciones que 
delimitan y orientan este recorrido. Según Bueno Castellanos (2020), la agencia de 
los emprendedores no viene definida completamente por sus experiencias laborales 
previas. Esta se complementa y modifica con nuevas habilidades, redes y contactos 
que se van construyendo en el devenir emprendedor. Para Reix y Grossetti (2014), 
el compromiso con una carrera emprendedora remite en realidad a una pluralidad 
de motivos vinculados a diferentes lógicas de acción, dentro de las cuales destacan: 
ganar estatus social (lógica de integración), maximizar los propios recursos (lógica 
estratégica) y realizarse como sujeto (lógica subjetiva).

Esta breve revisión de los recorridos y las formas de inserción de las personas en 
este tipo de proyectos profesionales, nos permite comprender que la categoría “em-
prendedor” envuelve una enorme diversidad de identidades, motivaciones y proyec-
tos de vida, los cuales además difieren entre culturas y contextos sociales específicos 
(Bell et al., 2019). Estas perspectivas nos ayudan a complementar la tradicional ima-
gen del emprendedor individual con habilidades específicas para identificar oportu-
nidades de negocios. El proceso emprendedor implica desbalances importantes en 
la vida cotidiana, reajustes, reevaluaciones y un activo uso de los recursos sociales y 
materiales para la conformación de la propia actividad.

Metodología 

El artículo se basa en dos investigaciones llevadas a cabo por cada uno de los autores, 
las cuales son independientes una de la otra y contemplaron diferentes aproximacio-
nes metodológicas. La comparación de los resultados de ambos trabajos se funda en 
una estrategia de muestreo de “máxima variación”, que consiste en la búsqueda de 
una variabilidad extrema entre unidades de análisis que mantienen entre sí alguna 
distribución esperada de características (Scribano, 2008). En el caso del artículo, la 
unidad de análisis en juego son los escenarios laborales de cada investigación y la 
variabilidad está dada por las formas de empleo: trabajo asalariado en la tienda y tra-
bajo independiente en los emprendimientos. Este contraste principal conlleva a su vez 
una serie de diferencias relativas al nivel de calificación de los trabajadores (bajo en el 
caso de las tiendas y alto en los emprendimientos), a la posición social (media-baja en 
las tiendas y media-alta en los emprendimientos) y el tamaño de las empresas (grande 
en las tiendas y pequeño en los emprendimientos). El artículo, por tanto, descansa 
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en la hipótesis de que este diseño metodológico permite comparar las bifurcaciones 
de los trabajadores en formas de empleo y trabajo de manera contrastada, y que son 
representativas del Chile contemporáneo.

En el caso de la tienda por departamento, el estudio se enfocó en los trabajadores 
de primera línea (es decir, con contacto directo con los clientes), entre 18 y 50 años, 
contratados directamente por la empresa, con contrato indefinido y en jornada de 
tiempo completo. El grupo de entrevistados se dividió en partes iguales entre ven-
dedores integrales y trabajadores asociado a un servicio de venta semi-asistida. Los 
primeros corresponden a cargos con mejor remuneración que se ubican en las áreas 
en donde la venta requiere un servicio personalizado (calzado, sastrería, electrónica, 
línea blanca, etc.), en el que los trabajadores se encargan de todo el proceso de venta 
(desde la captación del cliente hasta el pago en la caja) y cuyo sistema de remune-
ración se estructura en función de un sueldo base al que se adiciona una comisión 
por cada venta realizada. El segundo grupo considera tres perfiles de cargo (cajeros, 
asesores de venta y asistentes) que se encuentran principalmente en las áreas como 
vestuario o menaje, en las cuales las funciones se relacionan con la organización y el 
mantenimiento del orden de la sala de venta a fin de garantizar un proceso de compra 
cercano al autoservicio. En la mayoría de los casos, los trabajadores contaban con la 
educación media completa y en menor medida, algunos habían realizado o se encon-
traban realizando estudios en la educación terciaria técnico-profesional. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los años 2014 y 2015, tuvo una duración 
de cinco meses y consideró tres técnicas de producción de información. En primer 
lugar, entrevistas semi-dirigidas con trabajadores basadas en un guion que abarcó sus 
recorridos laborales y ciertas dimensiones de su trabajo (organización del trabajo, las 
relaciones sociales, expectativas futuras, etc.). En total se realizaron 14 entrevistas 
divididas en partes iguales según sexo, edad (adulto/joven) y cargo (vendedor/venta 
asistida) que tuvieron una duración en torno a una hora, las cuales fueron negociadas 
con los participantes en el lugar de trabajo, pero efectuadas fuera de este. En segundo 
lugar, entrevistas a informantes clave - a la gerente de tienda y a la encargada de recur-
sos humanos - con la finalidad de conocer el desarrollo que ha tenido la empresa, su 
modelo de negocios, las políticas e instrumentos de gestión de personas. Finalmente, 
se llevaron a cabo nueve sesiones de observación no participante en la tienda con el 
objetivo de aprehender de manera directa cómo se desarrolla el trabajo y que duraron 
en promedio una hora y media. 

En el escenario del emprendimiento social se utilizaron dos técnicas de produc-
ción de información. En primer lugar, entrevistas biográficas con 15 emprendedores 
y asalariados de microempresas enfocadas en la resolución de un problema social 
en diferentes rubros (educación, salud, vestuario) y pertenecientes a dos ecosistemas 
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de innovación social2 de Santiago. Las entrevistas cubrieron la mayor variedad de 
perfiles de empresarios sociales considerando tanto a quienes recién entraban en la 
vida activa como a quienes contaban con mayor experiencia laboral y comenzaban 
un nuevo camino profesional. El corpus de entrevistas consideró personas entre los 
20 y los 50 años, de los cuales 5 eran mujeres y 10 hombres. Los temas abordados 
considerar los diferentes caminos recorridos hasta convertirse en emprendedores, 
los vínculos con los núcleos de socialización como la familia, la educación, el círculo 
de amigos o personas significativas, principalmente a lo largo de la educación secun-
daria, educación terciaria y el mundo del trabajo. En segundo lugar, se realizaron 3 
entrevistas a informantes claves que consideraron a los directores de los ecosistemas 
de innovación social y un consultor en emprendimientos sociales vinculado como 
profesional de apoyo en ambos ecosistemas.  

El trabajo de campo tuvo dos etapas llevadas a cabo en febrero y en abril de 2017. 
El contacto con los entrevistados se realizó mediante los directores de los ecosiste-
mas, los cuales habían previamente participado de las entrevistas exploratorias. A 
través de ellos accedimos a las bases de datos de correos electrónicos con las cuales 
pudimos realizar invitaciones personales a los fundadores/as y a los trabajadores/as. 
Los directores de los ecosistemas tuvieron un rol fundamental en la promoción de la 
investigación entre los emprendedores, lo cual entregó la oportunidad de acceder a 
los entrevistados de manera formal y con mayor legitimidad. 

Si bien las técnicas de producción de información de cada investigación no fue-
ron precisamente las mismas, en ambos casos buscaron recolectar “datos biográficos”. 
Estos, como recuerdan Dubar y Nicourd (2017), en sí mismos no son suficientes, 
pues todo depende de la construcción de la mirada sociológica y de las modalidades 
de su análisis e interpretación. Aunque las investigaciones tuvieron en sus orígenes 
tanto objetivos3 como procedimientos de análisis diferentes, ambas utilizaron como 
base los procedimientos de codificación axial y selectiva de la Teoría Fundamenta-
da (Strauss y Corbin, 2002). Para este artículo se llevó a cabo un análisis de conte-
nido orientado en los momentos de bifurcación experimentados en cada escenario, 
poniendo un énfasis especial en los contrastes observados y que fundan el ejercicio 
comparativo que lo anima.

_________________________
2. Los ecosistemas son centros en los cuales “germinan” y “florecen” las nuevas empresas, estos son 
entendidos principalmente como “una red social que se comporta como un sistema biológico, den-
tro del cual las personas minimizan costos de transacción causados por barreras sociales” (Gatica, 
Soto y Vela, 2015, p. 15).
3. La investigación sobre el trabajo en la tienda por departamento buscó comprender la formación 
de las experiencias laborales a partir de la noción de “encrucijada” (Martinic, 2019), mientras que 
el estudio sobre los emprendimientos sociales abordó el problema de la bifurcación biográfica en 
sí misma.
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados del artículo los cuales consisten en el 
análisis de las bifurcaciones laborales en los dos escenarios estudiados: la empresa 
del retail y los emprendimientos sociales. En ambos casos, la bifurcación es analizada 
atendiendo a los momentos analíticos del antes y del después del ingreso de las per-
sonas al escenario.

La promesa de integración del trabajo en una tienda por departamento

En el apartado del escenario de la empresa del retail, en un primer tiempo, se analiza 
el momento previo al ingreso, caracterizado por una adaptación a las escazas alter-
nativas disponibles de las personas; para en segundo tiempo examinar su declinación 
en la valoración del empleo y del trabajo en la compañía por parte los trabajadores: 
mientras que el primero es altamente valorado por su estabilidad, el segundo es fuen-
te de insatisfacción debido a la intensidad del trabajo.

El antes: la tienda como una elección adaptada a las oportunidades

La bifurcación laboral que tiene lugar en los trabajadores del retail se caracteriza me-
nos por la aparición de un evento único que cambia de manera radical sus vidas, que 
por la afectación de eventos múltiples que desembocan en la inserción en la tienda 
por departamento. La posibilidad de trabajar en la tienda aparece en los entrevista-
dos como una forma de salir de circunstancias asociada al desempleo, como también 
a periodos de “inactividad laboral” relacionados al cuidado de los hijos. Estas cir-
cunstancias heterogéneas encuentran a los individuos en momentos del ciclo de vida 
también heterogéneos: dueñas de casa sin experiencia laboral o que interrumpieron 
su vida laboral para dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar; jóvenes que a causa 
de un embarazo enfrentaron la urgencia de conseguir trabajo, otros que no quisieron 
trabajar en lo que estudiaron, que congelaron sus estudios o que trabajan para poder 
estudiar; trabajadores con vasta experiencia en el sector comercio que pasaron por 
diferentes empresas, algunos también provenientes de rubros distintos y que ingresan 
– casi la mayoría - por primera vez a una tienda. 

Estas situaciones emplazan a las personas en un registro más cercano al padeci-
miento que al de la agencia, lo que hace que la bifurcación hacia el trabajo en la tienda 
tome la forma de una preferencia adaptativa, vale decir, un deseo que se adapta a las 
opciones disponibles (Elster, 2016). Son las oportunidades con las que cuentan los 
actores lo que da forma a sus deseos – y no al revés -, lo que consecutivamente hace 
que el trabajo en la tienda no se considere como la alternativa más deseada, sino como 
la que se tiene a la mano: la más fácil, la menos costosa o la más rápida. 

La experiencia de Raquel, una profesora de química que dejó de trabajar para de-
dicarse al cuidado de sus hijos, es ilustrativa al respecto. Su retorno al trabajo me-
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diante el empleo en la tienda obedeció, antes que a una planificación estudiada, a una 
casualidad que la encontró en el momento y en el tiempo adecuado. 

Yo estaba en mi casa tranquilamente, de dueña de casa, de mamá y mi hija 
me pidió que… que le buscara por internet una máquina de ejercicio y me 
puse a mirar los sitios web de los distintos retail y de repente decía “trabaje 
conmigo”, “trabaje con nosotros” o “ingrese su CV”. Ingresé mi currículum 
aquí y en Ripley me acuerdo, y me llamó la atención porque decía media 
jornada, y como mis hijos ya estaban grandes, menos la más chiquitita que 
estaba en primero básico y… y ingresé el currículum de pura copuchenta, 
mi intención no era trabajar, pero sí me llamó la atención de que hubiera 
media jornada, yo dije “en una de esas, media jornada mañana” […] no le 
conté a nadie y a los dos días me llamaron, me llamaron de las dos partes. Yo 
dije “ya voy a ir”, dije yo “a ver qué pasa” porque como a mí, por mi carrera 
yo nunca pude trabajar porque nunca me ha resultado trabajar en ello por-
que soy de la generación “que no, porque eres mujer, estás casada”, “no, por-
que tienes hijos”, “no, porque esto…”, entonces siempre fui, me fui quedando 
al margen de mi carrera y dije “ya, no voy a trabajar nunca” […] me llamaron 
y vine a la entrevista y me llamó la atención […] así que acepté po. Lo hablé 
con mi marido, le dije “mira, qué te parece”, “ya” me dijo, “ningún problema”. 
Y como yo ya los chiquillos ya estaban grandes ya pasaba la mitad del día sin 
hacer prácticamente nada en la casa (Vendedora, 53 años).

Su relato ofrece múltiples puntos de reflexión para el análisis de la bifurcación en 
el caso de las mujeres que son madres. En primer lugar, es característico de las trayec-
torias laborales femeninas que, producto de la división sexual del trabajo y los mode-
los de género, se ven interrumpidas por la necesidad de asumir el cuidado de los hijos 
y el trabajo reproductivo (Guzmán & Mauro, 2004) y en las cuales el trabajo a tiempo 
parcial constituye un dispositivo de arbitraje entre trabajo y familia en contextos en 
donde se ha privilegiado el proyecto familiar (Nicole-Drancourt, 2009). En segundo 
lugar, el carácter ambiguo de la elección muestra a su vez a qué punto la bifurcación 
se desencadena a partir de una oportunidad repentina, la cual toma en función de 
las opciones que pueden desplegarse en el futuro o, en sus palabras, “a ver qué pasa”. 
Por último, ambos puntos pueden asociarse al predominio de los “roles” que les son 
asignados a Raquel y de su actuación en conformidad a las expectativas de los otros 
(familia, esposo, quienes le dicen “que no porque eres mujer”), mostrando que la de-
finición de sí misma la hace principalmente en relación a ellos evitando centrarse en 
ella misma (Zimmermann, 2014). Sin embargo, aunque su relato enfatiza la pregnan-
cia de los roles en su construcción identitaria, el ingreso a trabajar en la tienda revela 
una toma de posición que permite distanciarse del rol y salir de la inactividad en la 
que se encontraba.
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En el caso de los hombres, teniendo la misma impronta de una elección circuns-
tancial, la bifurcación se da con un mayor grado de agencia individual. Con una in-
serción en el mundo del trabajo ininterrumpida por el trabajo reproductivo, lo que 
marca sus recorridos laborales es la itinerancia entre diferentes tipos de empleo que 
se asocia a una debilidad de las identidades de oficio previas al ingreso a la tienda. En 
efecto, el tránsito por rubros diversos, en empleos tanto formales como informales, 
marcha a contrapelo de la cristalización de identidades basadas en el saber-hacer, en 
el deber-ser y en un sentido de pertenencia (Stecher & Soto Roy, 2019). El recorrido 
de Juan, vendedor del departamento de electrónica, es decidor al respecto.

Llegué por casualidad en realidad, yo trabajaba en discoteques y ese era 
como mi fuerte y trabajé mucho tiempo en discoteques. Administré varias 
discotecas y llegó un momento en que dije “no, no quiero más de esto, no 
quiero más noche” […]y tocó justo cuando estaba en Valparaíso, estaba 
administrando una discoteque en Valparaíso y vivía allá, llevaba un año 
viviendo allá, y hubo justo un problema con mi hija, ¿ya?, tengo una hija 
y hubo un problemita y yo estaba como león enjaulado porque no podía 
venirme para acá, cachai, entonces dije “no, hasta aquí llegué”. […] El 2010 
me parece que entré a HP, que ahí es donde yo entré al retail. […] Después 
de eso tuve un problema con el gerente de la agencia que es de HP, y tuve 
que irme de HP y en todo este tiempo que estuve trabajando con HP conocí 
al jefe de acá, que era vendedor de Falabella Oeste. […] Entonces me dijo 
“vente para acá, para que vas a estar sin pega”, porque […] venía diciembre, 
es una época donde trabajar en mall: las lucas llueven. O sea, no trabajar en 
esa época es de gil (Vendedor, 38 años).

En el testimonio de Juan se logra ver el lugar de la agencia individual mencionado: 
el “administraba” discotecas, decidió llegar “hasta ahí” y luego “entra” al retail. Sin 
embargo, producto de un imprevisto familiar deja la actividad que había desarrollado 
por más tiempo, reconvirtiéndose en un asalariado luego de ser independiente. Su 
llegada a la tienda aquí estudiada ocurre luego de un periodo de cesantía y revela un 
aspecto presente en varias entrevistas, este es, el hecho de contar con un contacto que 
le permite el ingreso. Pero como él lo señala, su decisión se ve sobre todo gatillada 
por las ganancias que, en tanto vendedor comisionista, el trabajo le permitirá obtener.

Lo que evidencia el análisis de las entrevistas es que el ingreso a la tienda no es 
precisamente una estrategia premeditada y selectiva de búsqueda de trabajo para 
conseguir progresivamente mejores condiciones de vida. La preferencia adaptativa, 
marcada por el carácter contingente de la oportunidad de ingresar a la tienda, en-
cuentra así un eco en la lógica del “arreglárselas”, bajo la cual las personas tomarían 
un trabajo “porque necesitan el dinero para salir del paso, encontrar algo que hacer, a 
alguien con quien hablar o hacer nuevos amigos” (Spink, 2011, p. 9). Cualquiera sea el 
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caso, no obstante, el trabajo en la tienda constituye una oferta de empleo poco usual 
para lo que ha sido la tónica de los recorridos laborales.

El después: el declive de la promesa de la integración frente a la intensificación del 
trabajo

En el corazón de esta bifurcación se encuentra el proceso de conversión de estas tra-
yectorias laborales caracterizadas por su discontinuidad y pluriactividad, así como la 
predominancia de preferencias adaptativas, en una experiencia de trabajo asalariado 
con contrato indefinido que otorga acceso a garantías sociales, con un salario men-
sual y oportunidades de desarrollo de carrera. Dicho de otra manera: el ingreso a la 
empresa “homogeniza en un estatuto común de empleo” la diversidad de los recorri-
dos, operando como un “clivaje entre las experiencias laborales anteriores y un modo 
de inserción asalariada, de mayor estabilidad, que crea o refuerza en un colectivo di-
verso de trabajadores el rol e identidad de empleados de grandes empresas del sector 
comercio” (Martinic & Stecher, 2020, pp. 12–13).

Esta homogenización de los recorridos biográficos va de la mano con una oferta 
de integración que funciona de las cuatro maneras que analizan Martinic y Stecher 
(2020): estatutaria, relacional, formativa y promocional. En términos más generales, 
esta integración equivale a un proceso de socialización profesional que implica la 
adopción de un oficio, de un conjunto de conocimientos y del saber-hacer de la ven-
ta, así como la incorporación a un colectivo de trabajo y a una empresa que busca 
que los trabajadores hagan propios sus fines. Esto último, una modalidad de control 
ideológico propio de la gestión neomanagerial, permite entender que la integración 
es también una manera de socializar a los trabajadores en los valores de la empresa 
alineados con su estrategia comercial. En breve, la integración también conlleva una 
dosis de dominación.

[La empresa] tiene un ADN que habla de ciertas características que es el 
servicio, que es el trabajo en equipo, que es la honestidad, y una serie de 
competencias y de características que busca en sus trabajadores (Encargada 
RRHH, 29 años).

La incorporación de este ADN – el desenvolvimiento en el trabajo de acuerdo a 
los valores corporativos – es la llave de acceso a la promoción interna y al desarrollo 
de carrera en la empresa. El lugar de las jefaturas de la tienda en la dimensión pro-
mocional de la integración posee una gran importancia. En efecto, la recurrencia en 
las entrevistas de las historias de los superiores que han entrado como vendedores y 
han terminado siendo jefes, constituyen a la vez el testimonio de que las posibilidades 
de evolución de la empresa y el modelo a seguir de quienes vienen de incorporarse. 
Sus testimonios abren el horizonte de expectativas profesionales de los trabajadores.
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Acá el jefe me dijo, “mira, acá está la opción”, me dijo, “tú podí entrar, no sé 
po, haciendo aseo ahí en [la empresa] y podí terminar como yo… y eso no 
va a hacer en un lapso de diez años, sí en un año o dos años lo hiciste bien, 
te evalúan acá y…” […] él entró trabajando de asistente de probador… él 
estaba parado todo el día esperando que los huevones entraran y que no te 
robaran ropa y ahora es el gerente general de [esta tienda], pero así empezó 
(Eugenio, asistente de venta, 28 años).

Es justamente esta “promesa” de evolucionar en la empresa lo que se pone a prue-
ba en los recorridos laborales de los trabajadores luego de la bifurcación. Aunque sig-
nificativa como oferta de reconocimiento de las cualidades profesionales para quie-
nes no han solido ser reconocidos en el trabajo, la promesa de carrera pierde muchas 
veces su atractivo a la luz de diferentes aspectos del trabajo como su intensidad, sus 
horarios atípicos y las exigencias temporales o la frustración por no ascender. Las 
declinaciones de esta promesa se dan de manera diferente entre jóvenes y adultos, así 
como entre hombres y mujeres.

En los más jóvenes, la bifurcación significó una verdadera paradoja en la construc-
ción de sus proyectos de vida, pues si el ingreso en la tienda estuvo asociado al acceso 
a mejores condiciones de vida, al mismo tiempo generó expectativas de autorrealiza-
ción que el trabajo y las posibilidades de crecer ya no parecen satisfacer. Aquello da 
lugar a una experiencia ambivalente, como se aprecia en el siguiente testimonio, en 
donde pese a la identificación con la organización y el gusto por el trabajo, no existe 
una proyección en la empresa.

[Estoy] totalmente identificado y me gusta trabajar acá. Si no fuera por la 
poca gente que entra […] como cliente que me afecta el bolsillo y fueran 
mejores mis lucas, sería una empresa perfecta. Tampoco quiero quedarme 
aquí […] yo quiero estudiar, como te digo, estudié dos veces, ni una de las 
dos estoy ejerciendo, ni mecánico, ni pintor de auto fui, ni gastronomía, 
¿cachai?
Y, ¿qué te gustaría estudiar? 
Eh, no sé, te lo juro que no sé. Mi papá me, […] me exige mucho en ese 
sentido, quiere que yo estudie, no, no sé, no quiero mandarme el cagazo 
de nuevo, pagué dos años, cachai, que no hice nada, no quiero hacerlo de 
nuevo. (Manuel, vendedor, 24 años).

El trabajo en la empresa comienza a concebirse como una opción deslucida en 
relación a los estudios en la educación superior, pero la decisión de renunciar a la 
empresa no siempre es instantánea y en ocasiones ocurre que los jóvenes perduran en 
un estado liminal, en un empleo que se concibe tan circunstancial como permanente 
(Martinic, 2019), que es similar a la figura del futuro de ensueño (Soto et al., 2021). El 

Martinic y tabilo
bifurcaciones biográficas en los escenarios laborales del chile conteMporáneo: una coMpa-
ración entre traba jadores del re tail y eMprendedores sociales



268

hecho de tener otros planes fuera del retail, no obstante, es una de las ventajas propias 
de la edad. La opción del exit, según la fórmula de Hirschman (1970), no corre para 
los más adultos pues saben que la edad (como la calificación) es un atributo que el 
mercado laboral castiga. Pero, a la vez, el ascenso en ocasiones tampoco es una op-
ción, como en el caso de Raquel, para quien ser jefa exige una disponibilidad temporal 
incompatible con la vida familiar.

Yo tengo hartos años en ese departamento entonces sé el tejemaneje entero 
y todo el mundo me ha preguntado a mí por qué no soy jefe y, ¿sabí por qué 
no? Por el horario de ellos. Ellos trabajan mucho y tienen que estar 24/7 
pendientes de la tienda, […] si hay un problema y nadie lo puede solucionar 
él tiene que venir, en su contrato tiene que decir que él está dispuesto a ve-
nir a solucionar el problema […] y yo con cuatro hijos, una familia, mamá y 
papá, no… prefiero quedarme ahí donde estoy (vendedora, 53 años).

El rechazo a ascender es consecuencia de una toma de consciencia tanto de la 
sobre exigencia temporal que implica ser jefe, como de sus costos familiares. Así, si 
la continuación puede entrañar cierta lealtad hacia la empresa, se trata más bien de 
mantener un equilibrio entre, por un lado, la imposibilidad del exit y, por otro, del 
desborde temporal del ascenso. El peso del arbitraje entre familia y trabajo, no obs-
tante, no es igual entre mujeres y hombres, pues si las primeras logran apenas separar 
estas esferas de sus vidas, los hombres hacen una partición mucho más neta entre 
ambas.

Esto último es el caso de Alberto, un jefe de venta de 63 años con más de 20 años 
en la empresa para quien el trabajo ha sido una forma de que sus hijos “obtuvieran 
buena educación”, pero que reconoce haberse saltado “algunas etapas de los niños”, 
porque “yo trato de no mezclar nunca las cosas: la casa ni el trabajo”. No obstante, 
su involucramiento en el trabajo si bien le permitió ascender, no lo hizo en la misma 
medida que él hubiese esperado, lo que dio lugar a una experiencia de frustración:

Una postulación está abierta en el canal de [la empresa], entonces dice “se 
necesita gerente para tal”, entonces [uno] postula, y hay veces que no hubo 
postulación. […] y apareció una gerenta que uno dice “chuta, ¿de a dón-
de salió esa gerenta?”. […] Queda la nebulosa porque esa persona estuvo a 
punto de ser despedida y se le dio la posibilidad de llegar a otro cargo más 
arriba, en circunstancia que hay veinte con mayores posibilidades que esa 
persona, que nunca han tenido un problema. Y eso no es básicamente por 
mí, ¿ah?, o sea, porque, yo te digo, no es prioridad, si se da se da y yo se lo 
dije a la gerenta “se da, se da, jefa, si yo estoy súper bien aquí”. Pero hay otras 
personas que sí, que son jóvenes que en estos momentos van hacia arriba, 
que a lo mejor la frustración va a ser muy grande.
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Pero, ¿usted se sintió frustrado en algún momento?
Varias veces de mi vida me sentí frustrado en [la empresa].

Así, la integración, particularmente en su veta promocional, no resiste bien la 
prueba del tiempo en la tienda, observándose importantes declinaciones según edad 
y género de los entrevistados. Lo que parece común en estos recorridos, pese a cier-
tas diferencias de grados, sin embargo, es la prevalencia de un vínculo al empleo por 
sobre el vínculo al trabajo en la bifurcación. En cierto modo, las múltiples formas de 
integración del empleo en la empresa son más valoradas que el exigente trabajo en 
la tienda, lo que contribuye a entender que los trabajadores continúen en la empresa 
pese a todo.

La creación de empresas de innovación social como bifurcación laboral 

En el caso de los emprendimientos de innovación social se observa, en un primer 
momento, que la creación de la empresa puede ser entendida como el resultado de un 
proceso de desidentificación de las personas respecto al proyecto profesional hasta 
ese punto desarrollado. Luego, en un segundo momento, se examina el modo en que 
el emprendimiento emerge como una forma de reorientar y revalorizar la trayectoria 
profesional de los individuos, lo cual implica el desaf ío de sincronizar los diferentes 
ámbitos de sus vidas.

El antes: el proceso de desidentificación

Entendemos la creación de un emprendimiento de innovación social como una bi-
furcación en tanto representa un camino profesional inesperado, en el cual emerge la 
oportunidad de acercar los valores personales a los objetivos profesionales mediante 
la orientación de la carrera. Diversas circunstancias llevan a las personas a lanzarse 
en este proyecto: la incertidumbre de la primera inserción laboral, las pocas posi-
bilidades de crecer profesionalmente en el lugar de trabajo, periodos de inactividad 
prolongados o las ganas de cambiar de rubro, dedicarse a algo que genere ingresos y 
que ayude a los demás. Los momentos del ciclo de vida son igualmente heterogéneos: 
jóvenes terminando estudios universitarios y que no se proyectan en sus respectivos 
campos, trabajadores con varios años de experiencia laboral que deciden cambiar de 
rumbo o personas que ven una opción de manejar mejor sus tiempos y tener mayor 
autonomía. Los relatos de los emprendedores dan cuenta de una inserción basada en 
decisiones y planificación, es decir, en una alta capacidad de agencia. Sin embargo, 
al entrar en detalle en el proceso de ruptura, vemos que el camino es bastante más 
turbulento, muy dependiente de los apoyos que se tienen (materiales y emocionales) 
y con altos costos en cuanto a la organización de la vida cotidiana.
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El origen de la idea desde la cual nacen las empresas sociales está ligado a circuns-
tancias heterogéneas. Para que ésta tome forma de oportunidad comercial, diversos 
acontecimientos y elementos se cruzan. La idea de negocio no nace como tal, ella 
evoluciona de forma progresiva y encuentra sus orígenes en la evaluación de una 
experiencia vivida por los emprendedores, ya sea como clientes, como estudiantes o 
como asalariados en una empresa. Sin embargo, no hay una causa previa que dirija el 
proyecto emprendedor hacia el nicho “prosocial”.

El proyecto nace hace más tiempo atrás a raíz de una enfermedad de mi hija 
[…] no tenía el interés social, sino que fue que tenía algo, ayudó a mi hija, 
traje una tecnología, la desarrollamos acá para mi hija, pero empezamos al 
tiempo después dije “chuta, esta cuestión podría comercializarse” (Hugo, 
ingeniero, 48 años).

El giro hacia lo social, aparece como una apuesta en un ámbito de negocios que 
podría ampliar las posibilidades de éxito del proyecto. No obstante, a medida que los 
individuos exploran el medio del emprendimiento social, las evaluaciones que dieron 
origen a sus ideas de negocio comienzan a convertirse en verdaderas críticas, ya sea 
de un servicio, un producto o un medio económico en el que se desea participar. Es 
en este momento de los relatos cuando el interés comercial se cruza con argumentos 
de carácter moral en los cuales se cuestiona el sentido del trabajo y el propósito por el 
cual encauzar la actividad laboral. Vemos entonces que las personas que emprenden 
en este nicho pasan por procesos de construcción de sentido y otorgamiento de sen-
tido a los problemas sociales que identifican. Asimismo, generan un diálogo interno 
en cuanto al sentido del trabajo, cruzado con criterios de justicia social, que permea 
la construcción de la propia actividad (Kimmitt y Muñoz, 2018).

La bifurcación tiene una declinación diferente según el momento del ciclo de vida 
de los entrevistados. En el caso de los más jóvenes, el proceso de ruptura se da al 
momento de la primera inserción laboral cuando, al finalizar la universidad, se dan 
cuenta de que no les motiva trabajar en lo que estudiaron, lo que puede entenderse 
como un proceso de desidentificación en relación a la carrera estudiada, ya sea por el 
tipo de trabajo, el campo laboral o por las bajas tasas de empleabilidad. Este periodo 
de desencantamiento profesional instala la idea de generar un emprendimiento vin-
culado a la carrera estudiada, pero en un ámbito laboral diferente. Por ello, la creación 
de la propia actividad puede entenderse como una forma de hacer frente a la primera 
inserción, generando una ocupación que les entregará mayor certeza en cuanto al 
trabajo, pero especialmente por su componente prosocial, como un modo de hacer 
converger los intereses personales con la experiencia profesional. Ante la incertidum-
bre del futuro laboral, el emprender es un intento por orientar lo que se va a aprender 
y las habilidades que se quieren desarrollar.
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Yo creo que eso fue al final de la universidad, cuando yo estaba al borde de 
un risco, para decirlo gráficamente (risas), y no tenía idea si tenía que saltar, 
construir un puente o quedarme donde estaba. Entre todas mis opciones 
tenía la sensación de que esta alternativa podía generar un impacto mayor 
en mi vida a nivel profesional y personal. (Ignacio, bioquímico, 26 años).

En el caso de los adultos, la bifurcación aparece como una respuesta al estanca-
miento de sus carreras debido a la imposibilidad de seguir desarrollándose profesio-
nalmente en su lugar de trabajo. Estas circunstancias gatillan también un proceso de 
desidentificación en el cual los trabajadores se distancian del proyecto laboral en cur-
so. La expectativa de desarrollo profesional pierde su sentido, incluso a pesar de tener 
cargos directivos y diversos beneficios de la empresa. La orientación de la bifurcación 
se dirige a la búsqueda de formas de revalorización de las capacidades desarrolladas y 
de reactivación de la carrera. Este “salto evolutivo”, como lo denomina Hugo, se mate-
rializa en la creación de un emprendimiento que encarna un nuevo comienzo, acorde 
a nuevos intereses profesionales y personales.

Fue un tema en que tú te vai dando cuenta en que tu podís hacer más cosas 
de las que estai haciendo, que tus capacidades pueden llegar a otro estado 
o la organización donde tu trabajai no te aguanta hacer este tipo de cosas 
[…] ahí tu decis “bueno, la empresa se condice o no se condice”, el lavado de 
imagen, yo quería hacer algo más entretenido (Ingeniero, 48 años).

Un aspecto transversal tanto en los más jóvenes como en los más adultos es que 
los dilemas que activan las bifurcaciones se presentan vinculados al sentido que se 
le quiere dar a la actividad. En otras palabras, la creación de este tipo de empresas 
representa una alternativa que permite reformular los objetivos profesionales y en la 
cual el “ganar dinero ayudando” constituye el eje de su narrativa. Así lo denota el caso 
de Vicente, para quien el encuentro con sus primeros clientes le permitió reformular 
las motivaciones y el sentido de su trabajo:

Llegamos a esta casa y estaba la guagüita, los dos cabros, estaba la mamá o 
la nana, […] y yo toda la vida he trabajado en informática, creo que es para 
lo que nací, pero nunca se había dado una conexión como la que sentí ese 
día, o sea, yo no le estaba instalando un software, no les estaba enseñando a 
ocupar un programa, les estaba cambiando la vida y, pucha, claro, nos invi-
taron a comer con ellos, tenía la guagua en brazos mientras trabajaba, nos 
dieron comida, y fue bacán, y yo salí y de verdad “esto es lo que yo quiero 
hacer toda mi vida”... hasta antes de eso yo no tenía, o sea, yo sabía que me 
gustaba ayudar, y ayudaba con mi trabajo, pero no sabía que era un empren-
dedor social. Y ahora al que me pregunta, eso es lo que soy (Informático, 
37 años).
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Para Vicente, este acontecimiento fue vivido como una verdadera reconversión. El 
cambio de visión y de motivaciones con el trabajo gatillaron cambios duraderos en su 
identidad debido a la cercanía que sintió con sus primeros clientes, con su contexto 
de vida, sus aspiraciones y sus historias como comerciantes. Como un continuo al 
proceso de desidentificación ejemplificado en los extractos anteriores, la bifurcación 
genera espacios para cambiar la propia identidad profesional. El trabajo identitario 
en este caso es realizado en base a criterios relacionales y vínculos de intimidad con 
otros (Knox et al., 2021).

El después: desincronización de la vida cotidiana y orientación de la experiencia la-
boral

Los relatos de vida de los emprendedores muestran un cambio importante en la ar-
ticulación de la vida cotidiana. El equilibrio de la secuencia biográfica se ve especial-
mente afectado ya que la dinámica entre las esferas pública y privada forma parte ac-
tiva del proyecto profesional (Ferreras, 2007). Así lo denota uno de los entrevistados, 
el cual comenta: "Es un cambio de mentalidad que se produce al cabo de unos años, 
cuando te das cuenta de que en realidad estás corriendo una maratón" (Roberto, bio-
tecnólogo, 25 años).

Los emprendedores expresan una desincronización radical de su vida cotidiana. 
Incertidumbre e inestabilidad emocional son los principales adjetivos utilizados para 
describir el momento de embarcarse en la aventura empresarial. Los emprendedores 
se involucran tanto en el proyecto que los límites entre el trabajo y la vida privada 
desaparecen. La situación de Hugo nos revela que el emprendimiento no es en ningún 
caso un proyecto solitario. La viabilidad de este se sostiene en las redes de apoyo que 
se tengan y de la capacidad de articularlas. En su relato, comenta cómo tuvo que re-
currir a sus familiares y contactos para buscar apoyo. Cuando decidió crear su propia 
empresa, la articulación entre la esfera privada y pública fue el primer paso:

Tuve que pedir ayuda en los colegios de mis hijos, que me subvencionaran 
con becas, empezar a saber pedir ayuda po, yo nunca pedía ayuda, siempre 
pagaba todo cash, pagaba el año completo de los colegios. Tuve que saber 
transparentar mi situación, que no es menor, explicar todo, decir que ne-
cesitaba una beca para mis hijos, ya no podía pagar los colegios completos. 
Hablé con mi papá, empezar a pedir ayuda bastante, obviamente el apoyo 
de mi señora, sino esto no resulta […] Tengo que vender algo, empezai a 
buscar socios, a hacer alianzas con otras empresas que venden lo mío y yo 
lo de ellos, buscar sinergias, técnicos, todo, armar algo que te permita tener 
una cierta estabilidad y obviamente que te altera todo...” (Hugo, ingeniero, 
48 años).
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El entrevistado nos relata cómo se va tejiendo en la práctica su proyecto biográfi-
co-laboral, lo que él desea para el futuro, lo que es realizable y alcanzable en función 
de los objetivos laborales que se fijó como emprendedor. Hugo no solamente tuvo 
que pedir ayudas financieras, sino que orquestó un alineamiento de su esfera pública 
y privada, buscando apoyos materiales y soportes emocionales que le permitieran 
sortear esta aventura con un mínimo de certidumbre. El extracto da cuenta también 
de los movimientos más prácticos como vender cosas para costear gastos del hogar, la 
activación de su capital social y los intentos por acrecentarlo, generando alianzas con 
otros emprendimientos. Todo lo anterior con miras a estabilizar tanto el nuevo pro-
yecto laboral en curso como también los aspectos vinculados al ámbito de la familia 
y la economía del hogar.

Este mismo movimiento de desincronización de la vida cotidiana resulta noto-
riamente diferente en el caso de las mujeres, pues la articulación entre el trabajo y la 
familia se transforma en una de las principales tensiones al momento de comenzar a 
construir la nueva organización (Naranjo, 2014). En el caso de Valentina, la crianza 
de los hijos fue muy dif ícil de gestionar cuando ella y su marido se convirtieron en 
emprendedores. Ella era la encargada de las labores de cuidado y crianza y, en conse-
cuencia, la principal responsable de articular ambos ámbitos:

Como que tratamos de coordinarnos y… igual las decisiones como que ter-
minan pasando por mí po’ los permisos, igual tengo un hijo adolescente po', 
que no es fácil también […] me tocó un período dif ícil entre la adolescencia 
de mi hijo y empezar a vivir este mundo del emprendimiento. Fue todo, se 
me mezcló también […] sentía que no lo podía dejar solo, más peleas tam-
bién obviamente que se producen entre la mamá y el hijo, que mi hijo quiere 
tal cosa, la mamá no le da, ¿cómo llevai a cabo que el cabro no se desvíe?, 
¿cachai?” (Profesora, 34 años).

Para las mujeres, estas tensiones entre diferentes esferas suelen tener efectos en 
la trayectoria laboral y vital (Undurraga, 2013). En el caso de Valentina, el peso de la 
articulación del trabajo y la familia recae exclusivamente en ella y es narrado como un 
rol irreversible. El “tratar” de coordinarse con su pareja, pero que finalmente “igual 
las decisiones terminan pasando por mí” deja entrever la prevalencia de la lógica del 
rol que asigna la responsabilidad de cuidado exclusivamente a la mujer y que afecta el 
modo de vinculación al trabajo.

En el caso de Vania, el intento de articulación de las otras áreas de la vida, la llevan 
a jugar diferentes roles que, en ocasiones, resultan contradictorios entre sí. Múltiples 
identidades coexisten incluso en el transcurso de un solo día. Asimismo, el “desequi-
librio” entre las esferas de su vida es experimentado de manera individual y atribuida 
a la falta de organización personal:
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Balanceo pésimo porque de alguna manera estaba tan enganchada con mi 
trabajo, era tal el compromiso que no podía desconectarme del teléfono o 
del correo, era más por la conexión que tenía con el proyecto y esa etapa fue 
dif ícil para mí establecer fronteras. [...] La parte buena es que soy conscien-
te y la parte mala es como que me pasa que salgo de la oficina y no alcanzo a 
desconectarme y ya estoy con mi hija y dos amigos en el auto yendo a no sé 
dónde, esa cosa como de cambiar de un rol a otro tan distintos entre sí [...] 
entonces llego a la casa y me doy cuenta de que sí tengo un cierto desequi-
librio en mi vida y de que llegan las nueve de la noche y no doy más [...] es 
como un caos, entonces creo que me gustaría poder mejorar algunas cosas 
pero bueno, me relajo porque no se puede tener todo, me gusta lo que hago 
y tal vez son etapas en que uno pone más esfuerzo en algunas cosas (Comu-
nicación y marketing, 31 años).

Debido a los desequilibrios, el proyecto profesional se convierte en una prioridad, 
lo cual sirve a su vez para justificar los sacrificios más o menos voluntarios de la vida 
privada. Ya sea para reforzar el proyecto o para satisfacer necesidades materiales, 
las esferas privada y pública se mezclan por completo. Como acabamos de revisar, 
esto varía considerablemente según el género de los entrevistados. En el caso de las 
mujeres emprendedoras, sobre todo cuando hay hijos, el desajuste se relaciona con la 
multiplicidad de roles que deben adoptar en función de las actividades del día, y la di-
ficultad para conciliar el emprendimiento con el trabajo doméstico. Los dilemas de las 
mujeres emprendedoras reflejan un tiempo sexuado de la actividad, el cual se funda 
en una temporalidad basada en la disponibilidad al otro y el sentido de anticipación 
(Bessin & Gaudart, 2009). Por el contrario, en los hombres, se observa una mayor 
movilización de recursos entre esferas (apoyos materiales y emocionales). Además, 
los relatos sobre lo que tuvieron que sacrificar tienen que ver más bien con el tiempo 
de ocio, sus amistades y otras actividades extralaborales, lo cual presentan como algo 
voluntario o “elegido”.

El emprendimiento de innovación social constituye, en cierta medida, una for-
ma de crítica a las trayectorias laborales disponibles y a los estilos de vida que se les 
asocian. En el ámbito del trabajo, las bifurcaciones de los emprendedores sociales 
reflejan una búsqueda de control de la experiencia profesional, al mismo tiempo que 
un intento por orientar el proyecto laboral:

Para mí fue 100% profesional, como profesional en el sentido de que yo 
quería probar suerte con esta empresa, suerte en el sentido de probar que 
el proyecto funcionara ¿cachai?, por eso es sin duda mucho más personal, 
pero yo quería que mi desarrollo profesional estuviera por ahí […] (Ignacio, 
bioquímico, 26 años).
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Los recorridos laborales de los emprendedores apuntan a una forma de orienta-
ción o gestión de los desaf íos que aparecen en el mundo del trabajo, de manera tal 
que puedan adquirir conocimientos y aprendizajes que consideren más "coherentes" 
y "apasionantes". Esta búsqueda de sentido y de orientación de la experiencia profe-
sional, encarna una forma de crítica artista mediante la cual se ponen en tela de juicio 
los valores y opciones básicas de las trayectorias laborales tradicionales. Esta crítica, 
según Boltanski y Chiapello (2002), se caracteriza por un rechazo al desencanto que 
resulta de dos procesos inherentes al capitalismo: la mercantilización y la racionali-
zación, con lo cual el emprendimiento social representaría una forma de interrumpir 
este modelo y buscar una salida alternativa. Esta crítica es modulada por los ecosiste-
mas de innovación social y actúa como justificación del vuelco de los emprendimien-
tos hacia el nicho económico prosocial.

Para mí sería mucho más fácil irme al almacén [ríe] y quedarme ahí, ¿ca-
chai? […] de verdad podría ganar plata, podría estar como tranquila, sentir 
como que al final hoy día como que cuento con una plata segura, ¿cachai? 
Mi pareja podría trabajar en una empresa, y ganar bien; su área hoy día da 
pa’ ganar más lucas, ¿cachai? O sea, hoy día, si la vida fuera tomarla, así 
como, más simple, chao con esto (Valentina, profesora, 34 años).

La búsqueda de control de la trayectoria laboral a través de la creación de la propia 
actividad, es un intento de orientación de la carrera que enfatiza la individualización 
del proyecto profesional a través de la reformulación del sentido del trabajo. La crítica 
a las trayectorias laborales disponibles lleva a los emprendedores sociales a evaluar 
sus posibilidades y apoyarse principalmente en sus recursos individuales como el ca-
pital social y cultural. Dado que el emprendimiento es un proyecto laboral de alta in-
certidumbre, las redes de apoyos personales y los nuevos contactos que puedan gene-
rar constituyen el principal recurso para estabilizar la nueva posición profesional. La 
apuesta revela, sin embargo, la valoración del vínculo al trabajo por sobre el vínculo 
al empleo, en la medida en que se está dispuesto a sacrificar la estabilidad y seguridad 
que brinda ser asalariado, priorizando la realización en el trabajo y el desarrollo de 
aprendizajes que se quieren tener como profesional.

Conclusiones 

Las principales conclusiones a las cuales este ejercicio comparativo nos permitió lle-
gar son cinco. En primer lugar, en el momento del antes se observa, en ambos casos el 
peso determinante tanto de los recorridos laborales como de la posición social y del 
conjunto de recursos y soportes con los que cuentan los individuos al momento de 
enfrentar la bifurcación y que se asocian a grados desiguales de agencia. Mientras que 
en el escenario de la tienda se observa como en personas de bajo nivel de calificación 
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y procedente de sectores medios y populares prima una capacidad agencia limitada 
a preferencias adaptativas relacionadas con alternativas muy circunstanciales, en los 
emprendimientos sociales se constata un grado mayor de agencia que, gracias a ca-
pitales educacionales, económicos y sociales, permite “crear” una alternativa profe-
sional para salir de situaciones de estancamiento profesional y de las limitaciones del 
mercado laboral. La capacidad de actuar en la bifurcación biográfica, en ese sentido, 
se encuentra íntimamente ligada a la distribución desigual de recursos y de oportuni-
dades que brinda el entorno de los individuos (Zimmermann, 2014). 

En segundo lugar, en estrecha vinculación con lo anterior, los momentos del antes 
y el después de las bifurcaciones laborales hacen posible constatar la asimetría de los 
vínculos al trabajo y al empleo. Aquello, que constituye la principal conclusión de 
nuestro estudio, puede formularse esquemáticamente de la siguiente manera: si en el 
retail el vínculo a la protección y a seguridad que brinda el empleo prevalece por sobre 
el vínculo al trabajo, en los emprendimientos sociales el vínculo al trabajo se valoriza 
al punto de abandonar un vínculo al empleo estable. La entrada en el mundo laboral 
del retail en muchos casos no es el resultado de una búsqueda intencional de empleo 
orientada por un deseo de realización y satisfacción en el trabajo. El trabajo aquí está 
orientado principalmente al mejoramiento de la calidad de vida, al aumento de los 
ingresos o a la posibilidad de realizar otros proyectos como estudiar en la universidad: 
en otras palabras, se trabaja para lograr otros objetivos que no están necesariamente 
vinculado al oficio que se realiza ni a las opciones de carrera que otorga la organiza-
ción. El emprendimiento, por su parte, refleja justamente el movimiento contrario. 
Representa una forma de acortar la brecha entre intereses personales y laborales: el 
emprendimiento social otorga mayor coherencia a los desaf íos profesionales que se 
enfrentan y a los aprendizajes que se desean obtener. Mediante una visión crítica de la 
situación laboral de asalariado y las posibilidades futuras, el emprendimiento refleja 
un intento por orientar la experiencia profesional hacia los desaf íos y aprendizajes 
que los actores consideran más significativos. El dilema que activa la bifurcación tie-
ne relación con el sentido que se le quiere dar al trabajo y que se resuelve dejando a 
un lado la seguridad del empleo en una empresa. Las bifurcaciones estudiadas dan 
cuenta de modos de inserción laboral que se asemejan– en el primer caso - a la in-
tegración laboriosa y – en el segundo caso - a la integración incierta analizadas por 
Paugam (2007).

En tercer lugar, el tema del reconocimiento emerge como un elemento central 
en las experiencias laborales analizadas. En el caso del retail, el reconocimiento está 
vinculado al hecho de integrarse en una red laboral de pares y superiores valorados 
por los mismos trabajadores. En el caso del emprendimiento, si bien existe también 
un proceso de integración a una nueva red de personas, básicamente en las redes del 
medio del emprendimiento social, el reconocimiento se relaciona con los logros de 
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la empresa y en última instancia de su líder, es decir, es un reconocimiento del des-
empeño de la nueva empresa materializado en su líder y sus propuestas innovadoras.

En cuarto lugar, ambas bifurcaciones constatan un importante nivel de inconfor-
midad por parte de los trabajadores en relación a las condiciones laborales. Ya sea a 
causa de los bajos ingresos que caracterizan al país (Durán y Kremerman, 2014), las 
escasas oportunidades de desarrollo profesional en las empresas (Ramos, 2009) o el 
rechazo al contenido mismo del trabajo, lo cierto es que las bifurcaciones son en parte 
gatilladas por el desajuste entre las expectativas (laborales, aunque no únicamente) 
y las condiciones objetivas, las que muchas veces continúan en el nuevo escenario 
al cual se ingresa. Entre las innegables conquistas del desarrollo socioeconómico en 
Chile, pervive en los individuos una insatisfacción que en el caso del retail se expresa 
en los anhelos depositados en la educación superior mientras que en los emprendi-
mientos sociales el malestar es uno de los elementos centrales para dar arranque a los 
nuevos proyectos.

Por último, la dimensión de género nos permite ver que las prácticas temporales 
como la sincronización de las esferas de la vida se desarrollan, en el caso de la mujer, 
en función de la relación y disponibilidad al otro (Bessin & Gaudart, 2009). Igual-
mente, los resultados dan cuenta de una coexistencia de múltiples identidades que se 
despliegan según la experiencia de trabajo, sus significados y la etapa vital en la que 
se encuentran las personas (Undurraga y Abarca, 2021).  En los hombres, existe un 
intercambio más fluido entre la esfera del trabajo y la familia, materializado en forma 
de “apoyos” económicos y emocionales durante la creación de la empresa. Finalmen-
te, aparece como algo transversal a ambos escenarios el relato de cómo las mujeres 
terminan confrontando diferentes roles de género en sus inserciones laborales. No 
así los hombres, quienes tienen mayor autonomía en la construcción del proyecto 
laboral. La situación de las mujeres expresa la dificultad de hacer carrera conjugando 
diferentes roles sociales (Zimmermann, 2014). 

El análisis de la comparación de las bifurcaciones biográficas en dos escenarios 
laborales permite constatar los potenciales aportes de la sociología del curso de vida 
al campo de los estudios del trabajo en América Latina. Estos, como lo evidencia 
nuestro análisis, se relacionan con el énfasis otorgado al desarrollo en el tiempo de 
la toma decisiones, de la reflexividad socialmente situada y de la gestión de las dife-
rentes esferas de la vida en los recorridos laborales. Aunque estos elementos no son 
propiedad únicamente del enfoque del curso de vida, sí podríamos creer que la mira-
da diacrónica de los eventos biográficos, el foco en las circunstancias y en los even-
tos individuales, pero sobre todo en la temporalidad de estos, lo distinguen de otras 
aproximaciones. Al mismo tiempo, la noción de bifurcación biográfica contribuye a 
recalibrar la importancia otorgada a los eventos imprevisibles y determinantes que, 
por el hecho de ser específicos o poco frecuentes, suelen ser pasados por alto en las 
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ciencias sociales. El artículo, en ese sentido, problematizó un evento común, pero con 
múltiples declinaciones en dos categorías diferentes de trabajadores, restituyendo la 
importancia que tuvo en las biograf ías individuales. 
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