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Resumen  

“The pursuit of pleasurable work” es un volumen etnográfico compuesto por diez 

capítulos (algunos reeditados) entorno a lo que el autor denomina antropología de la 

artesanía. En particular, se aborda el devenir y el currículo formativo actual de la 

carpintería fina en una de las escuelas más prestigiosas y antiguas de Londres, 

Building Crafts College. El libro cubre un amplio número de temas relacionados con 

la destreza, el conocimiento tácito, la dualidad trabajo mecánico/trabajo manual, así 

como las utopías y aspiraciones del trabajo vocacional y artesanal.  

Palabras clave: Artesanía; Carpintería; Trabajo; Mente-Cuerpo; Destreza; 

Descripción densa.  
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Abstract: Review of “The Pursuit of Pleasurable Work: Craftwork in Twenty-

First Century England” 

“The pursuit of pleasurable work” is an ethnographic volume made up of 10 chapters 

(some republished) around what the author calls the “anthropology of crafts”. In 

particular, the author focuses on the current training curriculum of fine carpentry in 

one of the most prestigious and oldest schools in London, Building Crafts College. 

The book covers various topics related to skill, tacit knowledge, mechanical versus 

manual work, and utopias and aspirations of vocational and artisanal work. 

Keywords: Crafts; Carpentry; Work; Mind-Body; Skill; Thick description. 

 

Introducción  

El autor del libro, arquitecto de formación y profesor de antropología en la School of 

Oriental and Asian Studies (SOAS, Londres), realiza una contribución a lo que él 

mismo define como “Anthropology of crafts” (antropología de la artesanía): un 

neologismo disciplinario que engloba un corpus ecléctico de fenomenología, filosofía 

continental, neurociencia y lingüística (“dynamic syntax theory”), aderezado con algo 

de antropología de los procesos de aprendizaje (destreza) y antropología económica 

clásica (valor, mercancía, alienación, etc.). 

El volumen, de cerca de 500 páginas, consta de una introducción, 10 capítulos y un 

epílogo. Aunque los capítulos (algunos reeditados) no siguen un orden concreto, es 

posible saltar entre cada uno.  

La “Introducción” confiesa la motivación de la empresa: la fascinación por las cosas 

hechas a mano, por el trabajo significativo y por la capacidad humana de desarrollar 

potencialidades creativas. Como a los antiguos socialistas utópicos, al autor le 

interesa la tensión entre mecanización y artesanía (alienación/creatividad) y le 

preocupa la creciente burocratización, competencia, mercantilización y flexibilidad de 

los oficios vocacionales (como la docencia o la artesanía). La pregunta “¿Qué sentido 

tienen nuestros trabajos?” subyace y recorre el hilo reflexivo del texto. Pero la 

aportación más relevante es, sin embargo, la etnografía basada en dos años de 

trabajo de campo en el Building Crafts College de Stradford, una prestigiosa escuela 

de carpintería fina y diseño de mobiliario de madera.  
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Contenido 

El primer capítulo narra su incursión en la antropología del arte, que se remonta a 

trabajos de campo previos realizados entre albañiles y constructores tradicionales en 

Yemen, Nigeria y Mali.  

El segundo capítulo sintetiza el desarrollo histórico de la carpintería fina en Londres, 

desde el S. XIII hasta 2001 (momento en que se produce una mayor injerencia de 

las políticas gubernamentales en la formación curricular de esa especialidad). El 

análisis histórico se remonta a la Edad Media, con el surgimiento de las libreas, los 

gremios y las cofradías, pasa por la codificación en el Estatuto isabelino de artesanos 

en 1563 y llega a los cambios producidos a raíz del Gran Incendio en 1666. 

Los capítulos 3-6 describen el contexto etnográfico. El tercero presenta el “Building 

Crafts College”, una institución pionera de capacitación vocacional creada en 1893. 

El cuarto capítulo se adentra en los procesos de aprendizaje y de resolución de 

problemas y describe a los “actores” y el ethos comunitario que emerge en el 

transcurso de la dinámica de aprendizaje/enseñanza en el taller. El quinto capítulo, 

“Crafting Craftspeople”, explica el proyecto curricular y avanza una primera 

aproximación a la destreza y la vocación artesanal de los instructores. 

El sexto capítulo se dedica a los “migrantes vocacionales”, aquellos trabajadores 

sénior procedentes de otros sectores que deciden abandonar su carrera profesional 

y su seguridad financiera, para dedicarse a una profesión vocacional, motivados por 

una visión utópica del trabajo. En la misma línea, el capítulo siete se dedica a la 

relación entre cuerpo y mente (interacción entre constructor, herramientas y materia 

prima), y a los beneficios espirituales y emocionales del trabajo manual. La 

carpintería, como cualquier práctica especializada, depende del sistema somático, 

una compleja interacción entre percepciones, posición, orientación, movimiento y 

contracción y liberación muscular de nuestro propio torso, cuello, cabeza, 

extremidades y dedos. La práctica sostenida y las experiencias acumuladas afinan 

progresivamente la percepción somática del artesano con respecto a la tarea, lo que 

permite un desempeño seguro y una recalibración rápida y receptiva del cuerpo que 

empuña la herramienta que califica al "experto". 

El capítulo 8 aproxima el proceso artesanía desde la resolución de problemas y el 

conocimiento situado. Y el noveno capítulo aborda dualidades inherentes al trabajo 
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artesano: trabajo/vida, mecanización/trabajo manual, ética artesana/negocios, 

mecanización/ artesanía, etc. Se analiza el modo en que la división conceptual entre 

herramientas manuales y mecánicas ha servido para reforzar los ideales de 

autenticidad artesanal, ignorando a menudo las ventajas y los méritos de la 

maquinaria y las habilidades implicadas. Finalmente, se analiza la tensión entre el 

trabajo artesanal y la presión de constituirse en empresarios o autónomos, dos tipos 

de conocimiento que colisionan y compiten por el tiempo disponible. En ese contexto, 

la comunidad del taller se fractura y las utopías se tiñen debido a las exigencias y 

obligaciones reales de vivir de las herramientas. 

El décimo capítulo, “Skill and ageing”, analiza el impacto del envejecimiento, las 

lesiones y las enfermedades en las prácticas de manejo de herramientas, así como 

las estrategias de recapacitación ideadas por quienes están decididos a permanecer 

activos en su oficio. 

En el epílogo, y dado que el antropólogo se ha convertido en nativo, el autor es 

entrevistado por uno de los aprendices de carpintería y revisa cuestiones como el 

valor (del trabajo manual), la ética y la estética. 

 

Aportaciones a la antropología de la artesanía y al trabajo 

placentero 

El libro plantea cuestiones fundamentales y sugerentes sobre los oficios, es 

informativo y está bien escrito. En particular, la “antropología de la destreza”, como 

el autor lo define, tiene del potencial de analizar cuestiones complejas desde una 

dimensión profunda, así como proponer múltiples perspectivas. El análisis cubre nada 

menos que veintidós temas: aprendizaje, actitud, autonomía, disposición, cuerpo, 

diseño y fabricación, precariedad económica, experiencia, enfoque, funcionalidad, 

identidad, innovación, localidad, materiales, resolución de problemas, política social, 

riesgo, sentidos, habilidades, normas, herramientas, tecnología y tradición. La gran 

virtud de esta aproximación estriba en que atraviesa e interconecta varios campos 

intelectuales, desde la economía, pasando por el diseño, los procesos de aprendizaje 

o la ética. Por ello, el volumen, a priori, puede ser de interés para una amplia 
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audiencia: profesorado de formación profesional, antropólogos, ingenieros, 

científicos cognitivos, o incluso carpinteros. 

La debilidad del libro, a mi juicio, es en primer lugar la envergadura de la empresa: 

el autor trata de abarcar demasiadas temáticas. Para ello, en muchos casos se 

embarca en extensas digresiones etimológicas y filosóficas (usando a los griegos 

clásicos fundamentalmente) y retoma cuestiones fundamentales del trabajo 

(alienación, tensión entre trabajo industrial y artesanal, aspecto vocacional del 

trabajo creativo). Como introducción a esas temáticas el libro cumple una función 

informativa y útil. Sin embargo, la aportación no genera una verdadera superación 

teórica de tales aspectos que, por otra parte, han sido más profusa y profundamente 

analizados por autores clásicos: no ya, por supuesto, Karl Marx, sino antropólogos 

como Tim Ingold, sociólogos como Richard Sennet, particularmente en The 

Craftsman (2008), todos los autores que se embarcaron en la efervescente 

antropología de la tecnología de los años 90 o, por supuesto, y más atrás en el 

pasado, la espectacular arqueología del gran Leroi-Gourhan (al que, creo, ni 

menciona).  

Reconozco que me acerqué a este libro seducido por el título “La búsqueda del trabajo 

placentero” e instigado por la pregunta de si, en realidad, puede existir trabajo alguno 

placentero. A ese respecto creo que el libro exalta cierto romanticismo (o utopía): 

una suerte de retorno a las esencias de unas artes de subsistencia (livelihood 

strategies), que quizás, no fueron nunca ni tan apacibles ni placenteras como 

imaginamos hoy.   

Al margen de estas consideraciones menores, el libro se enfrenta a una tensión que 

quizás sea irresoluble. La metodología del autor consiste, en buena parte, en grabar 

sesiones de video que luego analiza, transcribe y, en algunos casos, reproduce en 

secciones extensas de, en sus palabras, descripción densa. Mediante esta suerte de 

etnometodología, el autor trata de traducir el conocimiento tácito en lenguaje escrito 

para, como indica, captar “también en gestos, señalamientos deícticos, posturas y 

comportamientos corporales, expresiones faciales y dirección, enfoque e intensidad 

de su mirada (…), prácticas encarnadas y artefactos manuales de diversas formas 

(…), comunicar pensamientos, ideas, consultas, emociones, formas de hacer las 

cosas…” (Marchand, 2020, p. 204). El resultado, en ocasiones, son fragmentos largos 
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y tediosos de pura descripción empírica. A este respecto, puedo equivocarme, pero 

creo que el libro adolece de una contribución teórica superadora y substantiva.  
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