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La participación de los 
traba_jadores en el 
sindicatoº Formas5> 

rno eilossi hipóte§is de 
trabajo 

Ida Regalia * 

1. El problema de la participación: algunos 
hechos 

En junio de 1986 los sindicatos del metal italianos consultaron a sus 
propias bases sobre la hipótesis de la plataforma que se había prepa
rado para la renovación de convenio de la categoría. Era la primera 
vez que celebraban un referéndum a escala nacional y la iniciativa des
pertó gran expectación. Pero eran muchos los que dudaban: ¿irán a 
votar los trabajadores? Como sabemos, el porcentaje de participa
ción en la votación superó ampliamente las expectativas más opti
mistas y fue especialmente alto en áreas que tradicionalmente habían 
sido sordas a las iniciativas de los sindicatos, entre los trabajadores 
de las pequeñas empresas, en las filas de los empleados y los· técnicos 
(Giugni, 1986; Liuzzi , 1986). 

Analicemos el caso de dos nuevas empresas del terciario priva
do 1: son muy diferentes en cuanto al tipo de producción y el grado 

• l.R.E.S. Lombardía. Milán. 
«La partecipazionc dei lavoratori al sindacato. Forme, modelli, ipotesi di lavoro•. 

Traducción de Inés Marichalar. 
1 Este y otros episodios citados más adelante, salvo en el caso de que se mencione 

otra fuente, están extraídos de una investigación en curso de !res Lombardía sobre las 
relaciones sindicales en empresas del terciario privado, de la que se ha publicado una 
breve anticipación (Chiesi, Garbclli, 1986). En general, el razonamiento que aquí p~e
sencamos es el producto de reflexiones y consideraciones llevadas a cabo, ~n vanos 
programas de investigación en Jos que se trataban, aunque de forma tang~nc1al, cues
tiones sobre el comportamiento sindical de los trabajadores que han temdo oportu-
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de profes1onahdad del trabajo. De un lad 

, . d ll o, encontra b 
te tecmcos que esarro an una actividad . mos ásicarn 

. d . "d d que perm1te . 1 en. 
espacios e creat1v1 a personal; del otro t b . ' inc uso prev 

d
. d , ' ra a.Jadore e, 

de 1ca os a tareas mas elementales dispu s ª «part-tirne ~ • estos a aba d , 
presa en cuanto se les presente la oportunid d El , . n onar la em. 

' b ª · umco pu 
mun es que en am os casos se trata de traba· ad . . , nto en co.. 

. f; ·1· "d d J ores Jovenes c 
o ninguna ami ian a con el sindicato y su 1 · . . • on poca 11stona. Sm emb 
en uno y otro caso, cuando alguien propone ele · . argo, 

· , . d " l g1r un orgamsmo d 
represencac1on sm 1ca , con10 ocurre en otros lu 1 .. e · , l . gares, a part!Clpa-
aon en e voto es casi total. Y no es así en lo que · · ·b· . . concierne a ms-
cn irse en el smd1cato, por el h echo de que tener que 1 · . . . e eg1r entre 
vanas orgamzac1ones es lo que, al parecer, desconcierta y suscita des-
~onfian~~- Ahora va~os a analizar el caso de una gran empresa de 
mformat1ca, con una importante tradición sindical. En ella los ana
listas, programadores y personal adscrito al centro de cálculo, par
ticipan activamente en las asambleas d e los equipos y grupos de era· 
bajo en las que se discute sobre la profesionalidad , desarrollo de la 
profesión, forma de ejecución de los proyectos, y se elaboran peti
ciones a la dirección. Por el contrario, las asambleas generales están 

casi desiertas. 
Las estadísticas sobre las huelgas d e los últimos afios indican que 

se han alcanzado mínimos históricos en cuanto a capacidad de con· 
vocatoria y difusión del conflicto abierto (Bordogna, 1986). ~ste he
ch ' 1 · 1 d 1 onom1a Y con 

0 esta re ac1onado con la situación genera e a ec . , , . 1 . t rn bien esta re 
ªestrategia de los sindicatos· pero probablemente, ª . . 1 . , , rn1ten las con 
~Clonado con la disposición a la acción de los que tras . , de con· 
signas a los trabajadores. Por eiemplo, durante la renova~º

0

1 f¡rrna 
. d :J . d curnr a a 

vemo e 1983, cuando se adoptó la estrategia e re 1 s 0 rgani· 
d d sa por a . 
e ~cuer os precontractuales, empresa por empre 'd·dos por la 11

1
• 

zaaones textiles, los sindicalistas se vieron sorpren 
1 

esas inclu· 
tencio'n d · · .1. · , d n1uchas ernpr '·d cti e part1c1par en la mov1 1zac1on e · (Gu1 ° ' so - · · ' femenina es 

pequenas y de predominante composicion · ados Jugar 
1986) Ad , . n d eterm111 

. , que · emas, s1 se observa lo que ocurre e d pres1on. 
de t b · fi rnas e es-
. r~ ªJO, . se descubre que se adoptan o~ras or_ 1 rechazo de pr 13 
im~hcan dJstintas formas d e solidaridad interna. e rarnadore~. ·• 
tac10 , · s y prog s1J111 

nes extraordinarias por parte de tecn1co , 1 y otras 
huelg d ¡ d calcu o, 

1 
ª e personal destinado a los centros e 

ares. ¡os 
. c:s coll 

d. cus1on 
"da . sas 

15 

m d de pa · · d numero ge· 
colabo rnapar en los últimos años, así como e pcter Lan 

radores de !res, con Mario Regini, Sidney TarroW y 
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Estos hechos y otros muchos que se podrían a11adir, que forman 
un repertorio muy variado de comportamientos según los casos, y 
a Jos que se puede dar sentido más fácilmente si se los inserta en unas 
tendencias genaales y uniformes, replantean en términos inéditos, 
con otros tiempos, la cuestión de la participación de los trabajadores 
en el sindicato. ¿Y por qué son inéditos en relación con el pasado?, 
porque el modelo que durante mucho tiempo fue el dominante era 
un modelo bifronte de participación de tipo colectivo, a ser posible 
de masas, por un lado, y de tipo militante, basado en el compromiso 
político personal, por otro. Muchos signos que nos rodean parecen 
subrayar la preferencia por modelos de participación de tipo indivi
dual o de pequeño grupo, caracterizados, en general, por actividades 
más «laicas» y secularizadas. 

Sin embargo, estos mismos todavía no son totalmente congruen
tes con la hipótesis de la tendencia al descenso en la participación en 
el sindicato, según determinados casos interpretados como causa o 
efecto de la crisis de representatividad del sindicato, y que han do
minado la interpretación de observadores y protagonistas, fuera y 
dentro del sindicato, durante casi diez años. Ni con la teoría, menos 
difundida entre nosotros, del desempleo y la apatía, que se interpre
tan como consecuencia inevitable de la afirmación de los sistemas de 
representatividad, y por tanto síntomas, desde este punto de vista, 
de un consenso táctico más que de crisis y desconfianza. 

Diversos aspectos de cuanto ocurre en los lugares de trabajo pa
recen sugerir que más que de tendencia al descenso de la participa
ción de los trabajadores se debe hablar de cambio en los modelos de 
participación, de afirmación de nuevas formas, junto a (¿o en lugar 
de?) las que ya estaban consolidadas. Para explicar esto es necesario 
un nuevo compromiso de investigación y estudio de campo, puesto 
que ni con la medida añadida de algunos indicadores de participa
ción (evolución de las inscripciones o de la adhesión a las huelgas), 
ni el análisis del estudio ya existente bastan para aclarar aspectos con
cretos de la dinámica entre representantes y representados y ofrecer 

temas e hipótesis de trabajo. . 
Pero antes es necesario un replanteamiento de lo que puede sig-

nificar y las formas que puede asumir la participación en el sindica
to. Este es el objeto de la reflexión que a continuación vamos a hacer. 
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Formas y areas de participación 2. 

Es obvio que los trabajadores pueden p · · 
· d. 1 d e art1cipar en el . 

sm 1ca e tormas muy variadas. En los movimiento · 1 casos que hcm . 
pnmer ugar se trataba de la participacio' l os citado en 
. , ( e , d n en os proce d 

s1on reieren um), de elección d e repre sos e deci-. . , sentantes de ¡ . . , 
una orgamzac1on, de discusión en r eunio n . <l· nscnpcion en 
de huelgas y otras formas de accio' O esfism icales (asambleas), 

d 
n . tras ormas de p . . . , 

pue en ser el convertirse en activ1·sf"as 1 art1c1pacion . " Y 1acer propaga d · d. 
asumn cargos de representaci , . . . n a sm ical, 

. , on, partic ipar e n la vida de l . 

~:c~ol~;e~10~:~~o~es d~ md~em1 bros, congresos) leer o discuti: l~r;~~~ 
n os sm ica es, o cosas sin1ilares 

Pero hay otro aspe t b · · 
rogeneidad d 1 e c o o vio, que no es el de la variedad y hete-

e as tormas de part" · · , h es el h h d . . ICipacion, mue o más evidente, y 
ec 0 e que las distintas fi d · · · , 

situar a 1 1 d ormas e part1cipacion no se pueden 
a u . 0

1 
ar?~ e una escala ordinal, que vaya de un nivel mínimo 

n mve max1mo de fi 1 1 do • orma que a co ocación en los distintos gra-
s suponga que s , . ¡· 

De h h e esta imp 1Cado también e n los g rados anteriores. 
huel ec 

0
• s~ puede estar inscrito y no participar (siempre) en las 

gas, o viceversa S d . . 
ciones d ¿· . , · e pue e ser asiduo en los momentos y s1tua-

e 1scus1on y n t d . . . 1 . , I cluso e .b ' 0 es ar 1spuesto a participar en a acc10n. n-
s pos1 le lo · · 

ponsabil.d d comrano. Se puede estar dispuesto a asumlí res-
(con 1 .

1 ª .es ~e representación sin decidir pe rtenecer formalmente 
a 1nscnpción) 

Ad , a una organización, etc. 
e mas de va · d . 1 · d · co 

Y Ja aci· ·d d . na a Y multiforme la p a rticipación en e sm 1ca 1v1 a smd· 1 ' ·en tos e · ica aparecen como un conjunto de comportami -
n cierta for · Je 

vista E d ma poco congruentes, dispe rsos, al menos a simf 
· sro epend d 1 h h · ac10-nes vol . e e ec o d e que los sindicatos son orgaI1lZ 

Untanas co 1 . d d · nte la libre in . . , ' n reg as propias, a las que se acce e me 1ª . , 
scnpc1on pe b., . 1 acc1on 

y apon ·, ' ro tam 1en son movimientos abiertos a a 
acion aunq b . d s y que 

en co · ' ue sea ocasional de todos los tra ªJª ore ' d 1 
11Junto dan 1 ' · • eral e 

mundo del b . ugar a un sistema d e representac10n g~? d Jos 
represent tra a.Jo, con espacios de implicación e intervencio~. e 0 antes que , , . · c1on. ' 
en otros t' . van mas alla de los de la propia orgal1lza ·n-

ermmos e h d ue Jos s1 
dicatos no ' Sto es una consecuencia del hec o e q . , en 
1 son asocia . . 1 . cipac1011 
a actividad ciones exclusivas, en las que a partl d. da 
1 Y en los • ubor 111a a acceso procesos de decisión internos este s ns-
. , o sea, se . no co 

tltuyen u . reserve a los miembros· por otra parte, d t:ni-
d n sistema d , bl pre eJI 

o, en cuant 
1 

e representación totalmente es ta e,. d e rrnª o a os lí . . e io 
que la parf · . , mues y poderes reconocidos a pnon, · de 1apacion d asurn1r 

general de los representantes pue ª 
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forma prepond.crante la función de verificación del consenso (como 
ocurre en los sistemas de representación política) (Regalía, 1985). 

Por estas características de la naturaleza sindical, lo que entende
mos por participación parece ser, en realidad, un fenómeno comple
jo, que se puede analizar en varias dimensiones, que corresponden a 
distintas lógicas de relación entre trabajadores y sindicatos, dentro 
de las wales se podrán individualizar distintos niveles de intensidad 
de implicación. 

Ahora bien, en general, en una primera aproximación, podemos 
considerar como participación cualquier tipo de comportamiento de 
los trabajadores que implique dedicar atención, tiempo u otros re
cursos personales, a actividades e iniciativas relacionadas con la re
presentación y/o la acción sindical 2

. Pero debemos precisar más. 
En principio se puede participar en la representación o mejor en 

la constitución y mantenimiento en el tiempo, en la reproducción y 
legitimación de las organizaciones y estructuras de la representación. 
Además, esto se puede hacer a dos niveles: directamente, a través de 
la adhesión personal a una organización de representación, mediante 
la inscripción (que representa en este caso el nivel mínimo de impli
cación del individuo), dedicando además un cierto tiempo a activi
dades ocasionales (reuniones de los miembros, congresos), o a res
ponsabilidades continuadas (convirtiéndose en activistas) y, de for
ma más indirecta, o más mediata, tomando parte en la elección de 
representantes en la estructura de representación general (en los lu
gares de trabajo), e incluso aceptando ser elegido. 

El primer nivel de participación (inscribirse, tomar parte en la 
vida de la asociación), lo que es participar por pertenencia, es el fun
damento originario de Ja existencia , duración y reconocimiento de 
las organizaciones por parte de los contrarios: en un sistema de sin-

2 Vamos a aclarar de una vez por codas que al hablar de • participación en el sin
dicato• (o «en el movimiento sindical• o de «participación sindical•) nos .referimos a 
comportamientos de los trabajadores relacionados, o que se pueden relacionar, ~ltcr
nativa o contemporáneamente con Ja organización o con .la a~ción sindical. El mismo 
concepto de participación política tiene esta doble valencia (P1zzom o, , 1966). t:iº ??s
tante, en nuestro caso, hemos observado que no disponemos de un tcrm.mo s1~1-te11co 
consolidado capaz de aludir análogamente sin ambigüedad a esta d~~Je d.1~1ens1on del 
fenómeno: •participación sindical• parece débil; mie~tras que «pamc1paaon e1~ ~l mo
vimiento sindical» (o en el movimiento de Jos trabapdores) , que corresponde bteral
mcnte a la expresión consolidada en el uso anglosajón, entre ~~sotros se presta 3 m-

. · , fi d · tención unhzando una u o tra ex-
terpretac1oncs parciales. Esto esta uera e nuestra m · 
presión. 
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dicalismo voluntario y no institucionalizado las organi·z · ' ac1ones · 
ten en cuanto que son capaces de obtener adhesiones y re exis-

. d d. ·b·1·d d d 1 ·1· cursos (fi nanaeros y e 1spom 11 a e a 1111 1tancia). Se atribuye l . -
d. 1 "b"l"d d d ª os sin-1catos a pos1 1 1 a e actuar como agencia de representa · , 

1 d d. d d "d d . c1on ge-
nera epen ten o e su capac1 a para consegmr adhesiones El 
nivel de participación (el electoral) es, por el contrario, un~ forotro 

a~~qu_e li_mita?a, de le~itimación del sistema general de represe::~ 
non smd1cal, mdepend1entemente d e los vínculos de identificación 
pertenencia a las organizaciones. Aunque de formas distintas, un: 
segú~ la lógica de las asociaciones voluntarias y, la otra, según la d~ 
los sistemas_ de representación general, las dos áreas de participación 
de l~s trabajadores (que no son alternativas ni se implican una a otra) 
en ~~rto modo son equivalentes a las formas típicas d e participación 
polmca de los ciudadanos, que están destinadas b ásicamente a la le
gitimación de la representación y a la verificación del consenso. 
.. Por otro lado, en el sistema sindical, a diferencia de lo que his
t~ncamente ocurre en el sistema de participación político, se parti
~P.ª en la acción promovida por la representación para conseguir ob
Jetwos de tutela del trabajo y, de forma más general, para conseguir 
transfi · · ormaCiones y cambios en las relaciones entre las clases. Obvia-
mente, los sindicatos, o más bien los representantes sindicales, en 
cuanto que pueden gozar de la legitimación de los trabajadores, no 
p_ueden desarrollar su función sin su participación activa en las ac
Ciones de · · . . Ja . . _presion Y protesta, dado que su actividad se centra en 
neg?ctacton con oponentes que son movimientos de intereses con
tranos a los d 1 b · · l fi nción . . e tra ªJº· Por el contrario en su ongen, a u 
sindical se des ll ' · · d la re-. arro a no tanto como un pacto consucuuvo e 
presentaaó · · de ac-.. n, smo como resultado de movimientos colecuvos . d 

d
cton Y pr?testa que intentan tener éxito. Con el tiempo, la necesida 
e recurrir a la ·1· . , , . h a parece · d. mov11zacion se podra reducir, pero por a or 

m 1spensable 1 d ban re-. ' a menos en los casos en los que las partes e 
visar, reverifi . 

S 
car sus respecttvas posiciones de fuerza. la 

e pued d" · · · , d . ta en . , e istmguu, además entre la participac10n irec · 
acc1on que se d 1 ' Ja partt-
. . : a en as fases de movilización y protesta, Y dí ca 

ctpaeton en la . , . me a 
d 

accion que se da de forma más indirecta Y _ 
cuan o se partí . . la estra 
teg· 

1 
. , cipa en el proceso de decisión que determina de 

1ª Y a aceton · d . · formas co ¡ ª seguir (en las asambleas y las 1stmtas . ..,_ 
nsu ta y refe · d ) · , bv1ame•· 

te van' 
1 

. ren um . En las dos áreas de participacion ° . pli-
an a mten · d d 1 e de 1m 

cación p · . 51 ª Y os costos personales de la iorma 1 par-
. ero es 1mp l o de a ticipaci , ortante observar que incluso en e cas 00, 
on en el proceso d d . . , . l . 1 la corresp e ec1s1on, que 1mp 1ca uego 
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sabilidad de los interesados en el éxito de elecciones y cuestiones que 
son de su competencia, esta responsabilidad no corresponde exclu
sivamente a los representantes (como ocurre en los sistemas políti
cos), esto se debe al hecho de que los sindicatos necesitan verificar 
continuamente el consenso de que gozan y tener en cuenta las indi
caciones de los representantes. El grado de participación en las huel
gas u otras formas de acción establecidas, o el aumento de la impli
cación de los trabajadores en las fases de consulta, que podríamos lla
mar participación activa en la política sindical, hacen necesarias tam
bién posteriores vías de control de la representatividad de los sindi
catos. 

Resumiendo lo dicho hasta ahora, la participación sindical de los 
trabajadores puede asumir una multiplicidad de formas en cierta me
dida independientes entre sí, que corresponden a distintas lógicas se
gún se trate de la constitución y duración en el tiempo de la repre
sentación, o bien de la participación en acciones promovidas por la 
representación, es decir según se participe directamente (de forma, 
por así decirlo, fundamental, estructurante), o bien de forma mediata 
(en espacios estructurados). Teniendo en cuenta estos criterios, las 
distintas formas de participación se pueden sintetizar reagrupándolas 
en tipos, según el esquema de la figura 1. 

Cada recuadro indica un tipo, un ámbito, o área de posible par
ticipación, dentro de la cual se pueden individualizar diversos gra
dos e intensidades de implicación. Son oportunidades que están 
abiertas a todos los trabajadores (según la modalidad típica de cada 
una, que constantemente se están estructurando y precisando) Y que, 
como habíamos dicho, se presentan como independientes . Desde el 
punto de vista del funcionamiento del sistema sindical todas son cru
ciales, pero en cierta medida su importancia rel_~tiva ;a_ría según el 
tiempo y las circunstancias, así como varía cambien el ex1to que con-

siguen entre los trabajadores. 

De forma djrecta 
(o estnJcturanle) 

De forma mediata 
(o esrrucrurada) 

P . Part1·c1"pac1·ón por perte- Participación electoral en arttcipación en la repre-sentación. nencia (asociativa). el sistema de representa-
ción. 

las vili. Participación en la política 
Participación en la acción. Participación en mo - sindical 

zaciones. 

• ...__ i.~ • dores en el sindicato 
nGUIU\ l. Tipos de participación de los uouaJa 
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3. Participación, consenso, disenso 

Hasta aquí hemos visto los distintos tipos y modalid d d .. 
pación de los trabajadores en el sindicato Henlos v· ªt es e partic¡. 

. . · is o tambié 
absorben las funnones esenciales de la vida de los s · d · n que 

d 
. . m 1catos: funcio 

ncs e mantcmm1ento de las organizaciones y de 1 -
~ . , . . . . as estructuras de 

n:presentac1on, funciones de leg1t1mac1ón a través de 1 . ·, 
1 · ¡· · · 

1 
a acc10n y de 

a unp 1cac1011 en a toma de decisiones. 

. A dif~renria de alguna_s organizaciones de representación, los sin
dicatos ucnen gran neces1~ad de la participación activa de los adep
tos,/representantes, y n? solo de forma ocasional y episódica, como 
ª \eces ocurre en los sistemas de representación política. Los sindi
catos_por tanto se ven obligados a intentar incentivarla en los distin-
tos mveles Este pm1to · · b . · . reqmere, sm em argo, algunas presiones. 
b . Como se ha dicho, para los sindicatos la partic ipación de los tra

ªJadores, es decir, de los representantes, tiene relación con el con
:en~o. que sean ~apaces de conseguir. Sin embargo participación no 
d~~Mle necesariamente a aprobación de las líneas y decisiones de los 
ingentes es decir a co p · · · ' · · fj l"d d . , .' • nsenso. art1c1pac1on s1an1 1ca, en rea 1 a , 

interes e impli . , , ::;, . , cac1on, mas o menos continuada y directa, en la re-
presentac1on y 1 · , S . . . ª awon. u opuesto es el desinterés y la md1feren-
m, Y no el disenso ¡ 1 h 1 · · · ' de · ne uso en mue os casos a part1c1pac10n pue 
ser mavor cua d . . , . . 
Pu 

' n ° surgen posJC1ones crmcas, contrarias a las pro-
estas o establ · d 1 t r eci as, como ocurre durante las consultas sobre P a-

a10rmas y acue d L . , bie 
1 

r os. as distintas formas de participación son, mas 
n, os canales 1 ·fi d rn-

p b 1 
mu ti ormes a través de los cuales se pue e co 

ro ar e grado d dh . , . , n 
S

. d. ¡ eª es1on de los trabaiadores a la representacio 
in 1ca medid d f, :.i 1 m ' 0 e orma más o menos cuidadosa y que eventua -
ente se puede ' d"d on ¡ ¡ mostrar al exterior . También en cierta me 1 a, s 

os cana es a tra ' , d 1 , , . las 
P
osici . 'es e os cuales se pueden dirigir las cnt1cas Y. 

ones de desa d d eier-cer el d. cuer o, son la vía a través de la cual se pue e :i 
1senso. 

¿Cuáles son d h h · eden 
dar lu ' e ec o, las formas de disenso?, en parte pu 

gar a compo t . . , Pero se 
trata d r amientos de pasividad y falta d e acc1on. 

e compon · · con-
trastadas p d anuentos ambivalentes y de interpretaaones . 

. ue e ocu . d . elegir 
al propio rnr, e hecho que uno no se arriesgue ª ~ 

representa ' . . se ese .. 
en desacue d nte en las elecciones del conseJO porque r-
r r o con la lú · · ·, d dar pe iectamente 1 

1ea smdICal, pero tamb1en se pue e fia 
e caso de . e con 

en que Jos de , 
1 

~ue no se vote simplemente porque s uí-
zá incluso ¡mas 0 haran Y al final será elegido un representante (q e 

e que uno habría votado). Ig ualmente no es tá claro qu 
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los trabajadores que se toman un día de permiso o de fiesta cuando 
se está en huelga estén descontentos con las peticiones sindicales y 
se opongan a ellas, más bien pueden pensar que su aportación no es 
determinante, y que al final, gracias a la movilización de los demás, 
los objerivos reivindicativos se verán cumplidos de forma satisfacto
ria. O incluso cuando se celebran consultas o asambleas, es posible 
que muchos que están de acuerdo con las propuestas sindicales, o 
que se fían del sindicato, no sientan la necesidad de intervenir de for
ma personal y activa: ¿por qué perder el tiempo en reuniones en las 
que ya se sabe lo que se va a decir y con las que se está de acuerdo? 
O, ¿por qué hacer el esfuerzo de hablar en púbJjco para decir que se 
está de acuerdo con todo cuanto se ha propuesto? Es por este tipo 
de razones por lo que muchos estudiosos del comportamiento polí
tico no dan al descenso en la participación activa de los trabajadores 
el significado de oposición e insatisfacción con los representantes. 
También es cierto que la pasividad puede encubrir el disenso: esto 
es muy probable en el caso de que los trabajadores puedan pensar 
que no tienen ninguna probabilidad de influir en una situación que 
se puede resolver de forma que no les convenga (y se resignan a ello) 
o bien cuando piensan que pueden tener otra opción (que no sea la 
sindical) para conseguir sus propias mejoras. Señales inequívocas de 
disenso son, más bien, una multiplicidad de comportamientos acti
vos, heterogéneos, que varían según el tipo o área de participación 
de los trabajadores en el sindicato. En el ámbito de la participación 
por pertenencia, o participación de tipo asociativo, el disenso se .ex
presa claramente a través de la salida, del abandono de la orgamza
ción: despedirse, entregar el carnet, individualmente o en grupo_(~1u
cho más que el hecho de no inscribirse). En el caso de la part_1c1pa
ción electoral el disenso se manifiesta con el apoyo a los candidatos 
no pertenecientes a la organización y, en caso extremo, con la pr~
moción de formas de representación alternativas, del tipo de comi
tés de base coordinadoras autónomas, etc. En lo que se refiere a la 
participaciÓn en la acción y las movilizaciones, el disenso se po~rá 

· · · d eacción contra las acc10-
ma111festar mediante comportamientos e r . . 
nes determinadas por el sindicato (por ejemplo contramamfestac~o-
nes o contrahuelgas), en formas de luc~a q~: escapan al c?1~~rol sm
dical. Por último, en Ja esfera de partic1pac1on en la defin1c_1on de la 

1
, . . . . d d ¡ ar a comportamientos de 

po mea smd1cal el disenso pue e ar ug d. 1 . . , ' . . , d bies más 0 menos ra 1ca es, 
opos1c1on rechazo, pet1c1on e cam . 1 d. 
como cua~do se rechazan las bases de acuerdo mantemdas por os i-

ngentes. 
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Por esto, además de las opciones de pasividad e indife . 
1 

. , l d º rencia de 
falta de apoyo a a acc1on, e 1senso se podrá manifestar a t ,' 

. ' 1 o· . 1 raves de 
la defeccion, e con teto mtemo en a representación las acci 

· 1 · ( · .1. ' ones al-
ternativas o sa vaJeS reactivas o mt ttantes), la oposición y 1 

1 f: · ' d 1 d · · ª pro-testa en a con rontac1on e a ec1s1ones. Podemos observ . ar que 
se trata de comportamientos que, salvo en el caso d e la salida 
caracteriza la participación por pertenencia, son formas de prot~~e 
y acción alternativas (vosotros o nosotros), que de forma más 0 me~ 
nos_ ~bierta ~e desarro,llan dentro ?~ lo~ distintos ámbitos de partici
paeton, o bien a traves de la parttc1paaón. 

Dado que la participación permite la manifestación del disenso 
(de forma evidente y visible incluso desde fuera, aunque potencial
mente debilite la credibilidad sindical ante los oponentes) los sindi
catos intentan canalizarla en espacios estructurados; e incluso conte
nerla y limitarla (por ejemplo, evitando comprobaciones electorales 
o consultas, o restringiendo el recurso a la acción), lo cual puede ser 
conveniente a corto plazo, pero si se percibe, podrá volverse en con
tra a medio y largo plazo al producir desinterés, d esconfianza y de
silusión entre los representados e incertidumbre y desinformación en 
las preferencias de la propia base en cuanto a los re presentantes. 

En definitiva, la finalidad de los sindicatos no es intentar maxi
miza~~ toda costa la participación de los tra bajadores sino más bien 
propimr Y seleccionar ocasiones y espacios para tal participación que 
sean _lo más congruentes posible con los supuestos estratégicos per
segwdos. 

4. La participación de los trabajadores 

Pero ·por q , · . . · sindical < . ue part1C1pan los trabajadores en el mov1m1ento . 
en las dtsf fi ta uene . mtas ormas en que pueden hacerlo? Esta pregun ¡ 
senudo porq d d asada ª ue, como sabemos y hemos comproba o e P · ·, 
argumentar b 1 . , , la pas1v1 
d d so re e significado ambivalente de la apaua Y . de 

a , el acceso 1 , . . den van 
la . , . ª a mayona de los bienes y ventajas que · erta 

acCton smdic 1 · · , e· va a et 
r a no se subordinan a la imphcac1on ac 1 ' n 
iorma de cor b. . A , ocurre co 
el dº r. responsa 1hzación de los representados. si be' 

1s1rute de los 1 d · l ' tico que nefi . . resu ta os del convenio colecuvo Y po 1 ' ntie' 
tCtan igual a 1 . · , y la rnª 

nen y 
1 

os que pertenecen a una organtzacion 1 cción 
ª os que no lo hacen, a los que han participado en ª ª 
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para obtener unos resultados y a los que no lo han hecho. Lo mismo 
ocurre en el caso de la tutela que deriva de la presencia y la acción 
de los repres~~tantes en los lugares de trabajo, se ofrece igual a los 
que han part1c1pado en su elección y a los que no se han molestado 
en hacerlo. Entonces ¿por qué va asumir el trabajador unos costos 
por obtener aquello que obtendrá también sin hacer nada? (Olson, 
1965). Planteado en estos términos, la pregunta no parece tener res
puesta, salvo en el caso de que se admita que la participación es el 
resultado de un comportamiento irracional. 

Todo esto sugiere que la decisión de adhesión e implicación se 
toma analizando las ventajas que cada uno piensa obtener (o, al me
nos, las desventajas que piensan que va a poder evitar) con la parti
cipación, o pagando, por así decir, los costos de cierta forma de par
ticipación y que de otra forma no podrían obtener (o evitar) sino con 
unos costos mayores; lo que significa no sólo que no son satisfacto
rias las explicaciones que se refieren directamente a los resultados de 
la actividad sindical que son ventajosos en su aplicación (o sea los éxi
tos en la contratación), sino sobre todo que las explicaciones adecua
das tendrán que basarse en grados de correspondencia variables en
tre el conjunto de orientaciones, necesidades, expectativas de los in
dividuos y la capacidad (incontrolada y desconocida) de los sindica
tos para ofrecerles ocasiones y espacios de realización y respuesta. 

Nos limitaremos aquí a hacer algunas reflexiones útiles para la 
economía de nuestro razonamiento. En primer lugar , y éste es apa
rentemente el aspecto más sencillo y evidente, se puede observar que 
en algunos casos los sindicatos han adquirido con el tiempo la capa
cidad y los recursos necesarios para ofrecer a los trabajadores bene
ficios de tipo individual, es decir, servicios de asistencia, informa
ción y ayuda en una variada gama de cuestiones relacionadas con el 
trabajo, la profesión, la previsión (Romagnoli , 1980; Regalía, 1981): 
la simple participación, sobre todo en forma de inscripción p,odr! pa
recer así conveniente si se pretende asegurar un acceso mas fa~il a 
ciertas formas de protección y servicio 3

. Esto es lo que ha ocurndo, 

3 · · · · no impli 
Se debería subrayar que la prestación de algunos serv1~os o as1sten~a . -

ca todavía la obligación de la inscripción. La praxis de las diversas organizaciones va
. . d el pago de una cuota como 

na, pero en la mayoría, los trabapdores pue en optar por . 
d 1 · · • Desde este punto de vista 

pago de la prestación obtenida, en lugar e a mscnpeton. . 
d 

• · , or lo que los trabapdores se 
se po na afirmar que no es por obtener una prcstac1on P . . . . 
inscriben. Pero es de todos sabido que el ofrecimiento de servtetos y as1st:nc1a es una 

. 1 cto con los trabajadores (so-
estratcg1a clásica de los sindicatos para aumentar e conta , . ll • 
b 

·1· · • ) A propos1to de e o ver 
re todo fuera de las fases de movimiento y mov1 izacion · 
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y sigue ocurriendo, en determinadas áreas y secto , . 

1 
. , b . res econorn 

(agricu tura, construcc10n, tra ªJadores temporales d . 
1
cos . 1 . . o e peque -

empresas, especia mente en serv1c1os, etc.). y sin em b nas 
válido sólo para un número relativamente reducido d argbo. esto es e tra a_iado 
Esta es una de las razones que pueden explicar el que h r~s. 
d 

, , ' · d aya traba1a-
on:s que esten mteresa os en entrar en contacto co ¡ · d. ~ 

1 
, , . n e sm icato 

pero no e por que estanan dispuestos a prolongar en l · ' 
dh 

·, b . e tiempo su 
a es1on una vez o temdo lo que necesitabat1" además 

l
. l ¿· · ·, . . . • esto no ex-

p 1ca a 1spos1cion a participar en formas distintas a Ja de fil ' · -, , ' a 1 1ac1on. 
En general, mas alla de los contactos ocasionales que se d 

l d · · · , d b • re uccn 
a a a qu1s1C1?~ e e?efic_ios ~:ngibles necesarios para cada trabaja-
dor, la a~hes1?n y la 1mpl_1cac1011 se conseguirán cuando correspon
dan a ex1g~nc1as, expectanvas, curiosidad, necesidades de los indivi
~uos :elacionadas con procesos de definición del yo, de formación 
e la imagen que quieren que los demás tenaan de ellos de reduc-

ción de la · 'd b b 
0 

' . mceru um re so re el futuro y con los mecamsmos de 
ad~ptación e inserción en un ambiente social (en este caso el del tra
bajo). En otras palabras, las distintas tendencias a la participación en 
el sindicato y e11 ] · ' · d. l , r.. · , d l d. · a acc10n sm 1ca estan en mnc1on e as istmras 
formas de identificación de los individuos (Pizzorno, 1983, 1986). 

~11 las diversas formas personales de identificación las razones es-

d
pccifica.s por las que uno se puede ver inducido a participar en un 
eternunado s· ¿· . , h 1 m 1cato o en una acc1on concreta son mue as y, ei 

parte, opuestas entre sí. En efecro un individuo •se puede mover por 
una necesidad l d ' 1 del , b' genera e coherencia con la cultura, los va ores 
amuo(tamb'' c. ' 1 por . ien mera del trabajo) en el que está inserto, o so 0 

una mdefinid , - · 1 · o Y 3 Y mas genenca urgencia de tener un pape acuv . 
comprobar pe 1 . d 1 ba10 rsona mente lo que ocurre en el ambiente e tra ~ 
en que se mue T b', . . 1to de ·d ·r. . ve. am 1en se puede mover por un sent1mier . 
1 em111cac1ón fi 4 aniza-ci, d Y con 1anza en los planteamientos de una org 

on, e un amb· . . . rnpren-iente smd1cal conocido, en el que se siente co -- -----b s iniciativas anunciad . . . 3 de novic1n· 
bre de 1986· , _ as recientemente por la Cgil (cf. Corriere della Sera _. , sobre 

• LA Rcpp b/' , d . r ·fkx1011 el caso al . 11 ira., e noviembre de 1986). Una interesante 1.: • 
cman se.> e 

' Desde ncuemra en Streeck (1978). ·¿os por 

1 
. este punto d · • , ,· consegui 

e Sindicato 
1 

e VlSla se podna demostrar que los c>otos res caJ!l· 

b
.. en J contrat · · ( · 11portall di. 
1m desde el aaon que aventajan a los d emás) son muy 

11 
del in ' 

'd punto de v· d 1 confianza e 
Vi uo m los h ista e la adhesión, porque aumentan a . 3 lo qLI 

que an part' . d erspect1 v . 1 
cuenta no e} iapa o en su consecución. Desde nuestra P seguir 

0 

se resultad ·d d ara con 
contribuye a . 0 como tal. sino el hecho de que la capaci 3 P . v de ¡d.:11' 
t'fi . . mejorar la im d . . . d, , ferenc1a . 
1 icacion de ¡ . . . agen e la orgamzac1on como punco 1.: re 

os individuos. 
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dido, aceptado, y/ o del que se recibe información, indicaciones y 
orientación en la acción que son útiles para suplir las carencias y re
ducir la inseguridad de una condición subalterna; o se puede mover 
por la necesidad de adaptarse a] comportamiento dominante en el 
grupo de trabajo propio, para evitar la incomodidad de la margina
ción. Según las motivaciones, las tendencias dominantes, encontra
remos comportamientos que se parecerán cada vez m ás a los quepo
demos llamar de militante sindical, de activista más o menos libre 
de las ataduras organizativas, de sindicalizado, de gregario socializa
do. E incluso se podría demostrar que, según las motivaciones, tien
de (al menos inicialmente) a darse una mayor preferencia por unas 
formas, o modelos, de participación que por otros. 

Resu.miendo nuestras observaciones se puede decir que la tenden
cia de los individuos a participar en el movimiento sindical se basa, 
más que en la eventual, ocasional, posibilidad de satisfacer intereses 
específicos individuales, en un complejo y heterogéneo conjunto de 
valoraciones, dentro de las vías individuales de búsqueda y afirma
ción de la propia identidad, en el que se mezclan consideraciones que 
dependen del propio bagaje cultural e ideológico, la fisonomía del 
sindicato en un determinado momento, de expectativas sobre el com
portamiento y los juicios de los que pertenecen al ambiente o am
bientes sociales con los que cada uno se identifica, o bien del que se 
derivan las recompensas y sanciones por la acción que cada uno va-

lora como significativas. 
Teniendo en cuenta estos elementos es posible entender por qué 

se dan distintas tendencias a la participación sindical incluso en gru
pos de trabajadores que tienen (en relación con el trabajo) intereses 
análogos; y por qué esta tendencia puede cambiar en los individuos 
con el tiempo (como puede ocurrir cuando la identidad, la fison_o
mía del sindicato con el que se relacionaba, se percibe que ca~bia, 
que es distinta; 0 como cuando, por ejemplo, como _consecu~nc1a_ de 
un despido 0 un traslado, se encuentran en un ambiente social dife-

rente). 

5. Determinantes de la participación 

Si reunimos los distintos elementos del rázonamiento ~ecl~o hasta 
ahora, el fenómeno de la participación en el moví miento smd1cal. apa-

. , d stas que los trabaJado-
rece como un conjunto heterogeneo e respue 



16 Sociología del Trabajo 
4 

res (sobre Ja base de su orientación) dan a las distintas oportunid d 
· li · 1 ªes que se le ofrecen de 1mp car~~ ac~1va_mente en· a formación y man-

tenimiento de la representac1on smd1caJ y en la p ersecución de 
. 1 sus 

objetivos. En otras palabras, es cter~o que a participación, en las dis-
tintas formas en que se puede asumir, es un comportamiento volun
tario de los trabajadores, pero en su conjunto está condicionada, es 
decir incentivada o delimitada por la estrategia organizativa de los 
sindicatos. 

Por eso no tiene mucho sentido intentar interpretar el desarrollo 
en el tiempo de las distintas formas de participación teniendo sólo 
en cuenta la disposición individual a la implicación, como si se tra
tase únicamente de una cuestión de buena o mala voluntad de los in
dividuos, como estarían tentados de imaginar los responsables polí
ticos de las organizaciones. Pero tampoco es cierto lo contrario, a 

no ser que la andadura y el éxito de las distintas formas de partici
pación fueran totalmente dependientes, determinadas por las políti
cas sindicales. 

Desde este último punto de vista podríamos observar que u~ cier
to encarnizamiento aurocrítico y destructivo, que a veces se difunde 
en los ambientes sindicales en los momentos de crisis y transforma
ción, frente a la caída o el cambio de los anteriores modelos de par-
. · ·· d debe a tlcipacion, no está muy aleiado de burdas certezas e que se . 
f: 1 d 'J , • d sacn-« ªta e voluntad» de los trabajadores (a falca de «esp1ntu e 

fi . o es que 
ICIO•, Y cosas semejantes): lo que se supervalora en este cas a 

el hecho de participar en el movimiento sindical es el fruto de un 
gam d d · · · 1 s al rnenos ª e eos1ones que, salvo en casos muy excepciona e ' . 

1 
_ 

en la t d. ·' · · · d d de bbre e ec ra icion nahana tienen carácter de vol unta ne a • . · 
· ' ' n1zaoo-cion, Y no el de necesidad u obviedad una vez que las orga 

nes ha bl · ' d «correcta». n esta cado las cosas de la forma más adecua ª Y d ar-
~! _que los trabajadores estén dispuestos a asumir los costes e p ue 
llapa 1 · d. to aunq ' r en a representación y/o en la acción del sm ica ' b efi-
como ya h b' . . de los en 
. . a 1amos dicho, puedan gozar ampliamente . h cerio, 

aos denvad d 1 . . . · d. 1 aún sm ª 
d os e a presenaa y la act1v1dad sm 1ca c. res Y 
epende e . . de racto 
. n gran medida aunque no exclusivamente, d rnás de 

arcunstanci lº d ' · l b al a e 
l . as iga as al contexto cultural y socio a or . ' 

0
rga-

a a h1stori ninguna . . , ª personal de los individuos, sobre los que . y con-
mzac1on sindº 1 d · fluencia 
t 1 ( ica puede tener capacidad directa e 111 . º) 
ro esto se p d · tertort · , 

P ue e intentar adecuar o readecuar a pos es Jllª5 
or consi · · formas, · 

b. guiente, la participación en sus diversas la eJCl5-
ten el resultad d ' d · entre 

te · 0 e un encuentro una correspon encia_ . 'n de Jos 
naa y la ac ºbilºd , d . bcac10 cesi 1 ad a espacios y ocasiones e imp 
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trabajadores, ofrecidas por el ~indi?ato sobre la _base de las propias 
estrategias organizativas, _Y el mteres '. la t~ndenc1a ~ encontrar so_l~
ciones a las propias necesidades y ex1gcnc~as a traves de l_a adhcs10n 
a una organización y/o a una acción colectlVa de los trabajador.es, ~e 
forma individual o en grupo. Esto se puede representar en smtes1s 
en el esqu~ma siguiente (ver fig. 2). 

A 

Vínculos Y recursos 
del sindicato a nivel 
económico Y político 

Estrategias 
sindicales ........... 

B 

Características 
contexto sociocultural 

y ambiente de 
referencia 

Situación en 
el contexto 

laboral 

.......... -........ ........ ................ 
........... ........ 

.......................... 

........ ........ - ........ .__..L.------:--'-1 
-...... ......_ Disposición!mt:ré~ a 

r 
1 
1 
1 

Estructuración de espacios 1----.----, la implicación smdi~ 
de participación y/o a la acción colectiva 

...., 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 ___ J 

L-------
Formas predo~tes 

de participación 

Grado de satisfacción 
de los trabajadores 

FIGURA 2. 
. · , el movimiento Determinantes de la partic1pac1on en 

sindical 

d en el esquema es la rela-º d ·a ante to o 
Lo que se po~e en ev~ en~1 d d 1 s elementos que influyen en 

tiva independenaa Y la divers1da e 
0 

tición de participación ac
la lógica del sindicato, en el aum_en_to y pfie mas y de todo lo que in-
. . b las d1stmtas or 

t1va de las propias ases en . d los trabaiadores para acep-
. · tendencias e :.1 fluye en las motivaciones Y A y B) 

. 1. . , (if. columnas · , 1 
tar o buscar la 1mp 1caaon · . d" to será inducido, segun as 

d 1 1 d del sm 1ca , c. ·1·d Si nos situamos e ª 0 d 1 coniunto de iaCI 1 a-
gue opera, o e :.1 d 1 características del contexto en ,

1 
perar e incluso e as 

d 1 obstacu os a su , . 
des que puede gozar o e os . . nizativas que se persi-

. · · d cauvas Y orga opciones estratégicas; reivm 1 
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guen, para estructurar de una u otra forma las posibil" d 
ticipación de los trabajadores. 

1 
acles de par-

Sin embargo las investigaciones y reflex1·0 · " n es s1ste , · 
estos aspectos son muy limitadas. Todavía d mat

1
cas sobre 

. d 'b"I l . . po emos supon 
cuanto mas e 1 sea e smdicato en el tcrre , . er que 

d 
. no econo1n1co 

acepta o como mterlocutor por sus oponente 1 . Y menos . . 1 s y por e s1ste . 
lltuciona ' mayor será la exigencia de adh . , . ma 111s-es1011 activa de ¡0 
sentantes para la constitución y refuerzo de l . , s repre-d . . a rcpresentac1on ( · 
ro e carnets) y la implicación directa en la acción ( ·¡· ~mme-y al . , c. mov1 izac10nes) 

reves, cuanto mas merte, competente y rec ·¿ . . 
momento d d onoci o sea en un 
1 a .º·tanto mayo~ será su interés por establecer reglas para 
;c~~rmancnci~-y buen fu~c1onamiento en el tiempo de estructuras 

tora1f:e~~::acion eficaces (mcentivando por ello la p articipación elec
lada en la t:so ~orlr~~over oportunidades de participación regu
sentantes ( ma le eci~iones que conducirán la acción de los repre-

consu tas) disminu . d 1 . acción directa. ' yen ° por e contrario el recurso a la 

Si nos situamos del 1 d d l . versos asp ª 0 e os trabajadores lo que cuenta son di-
cctos que depend d . . tivo (y po d en e su s1tuac1ón en el proceso produc-
r tanto e su fu l de la estructu . . erza en e mercado interior y exterior), o 

cas del come raaon . de sus intereses dependiendo de las caracterísci
ambiemes dexto ;ocio~ultural al que pertenecen y, sobre todo, de los 

re1erencra en lo Del prime s que se mueven. 
d
. r punto (pos· · ' 1 d ' 1 1sponibilidad 

1 
. . icion en e contexto laboral) depen era a 

que la tenden '. os distmtos intereses, para la acción colectiva (más 
cia a estrate<ti · d. · · , bl mas o la mcio d 

1 
1:>.as m 1v1duales para la soluc1on de pro e-

J ra e a pro . . . , . d c. 
tores (caracte - . pia s1tuac10n). Del segundo conjunto e iac-
referencia detstdi~a~ del contexto sociocultural y de los ambientes de 
b. 111 1v1duo) d d ar ª iertamente al . d. epen erán las diversas tendencias a apoy 

·d · s111 icaco ( d . · d ) a 1 em1ficarse con la i me 1ante la mscripción, la propagan ª • 
los dos órdene d magen que de él se tiene. Debemos señalar que 
t" · s e eleme 1 · de ipo incentiva mos pueden tener efectos acumu ativos 

. nte que fa T . . . , , o 
menos intensa ci nen la tendencia a una paruc1pac1on rnas. 
ficación de tip y .gdeneral en la acción sindical surgida de una idenn-
(f: cil. o 1 ea!· pe b. ' · nte ~ ltando de for ' ro. tam ién pueden influir alternauvarne . 
e. mcluso pued ma selectiva una forma de participación y no otra), 
t1d e tener efe t sew 

0 negativo c os que se neutralicen o se sumen en 

Hasta ah · h fluy ora emos vi , e in-
la en ~n la lógica del s· st? como son varios los elementos q.~ de 

propia base 
0 

· , mdicato, en la búsqueda de participacio~ , 
' nentandol h · · 1· c1011. ª acia una u otra forma de imp ica 
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y Jo~ .que influyen sobre. las motivaciones de los trabajadores para 
paruc1par de una determinada forma y no en otra. E intuimos que 
hay puntos de contacto y de influencia recíproca entre uno y otro la
dos del proceso. 

En el esquema esto lo he indicado con una doble flecha trazada 
en diagonal. Por un lado las organizaciones sindicales, al definir su 
propia estrategia organizativa, deberán tener en cuenta en cierta me
dida el tipo de disponibilidad y de implicación que la propia base ma
nifieste. Por otro lado, para los trabajadores la línea seguida por el 
sindicato, la imagen concreta con que se aparece ante sus ojos, son 
elementos fundamentales que influyen y pueden modificar los inte
reses y la disponibilidad a participar en el movimiento sindical que 
derivan de su cultura y de su situación en el proceso laboral. 

Las formas y modos concretos de participación que prevalecerán 
en un momento dado o en una determinada situación (de categoría 
o área geográfica) respecto a otra, serán finalmente la resultante del 
encuentro entre las orientaciones y disponibilidad de los trabajado
res y las ocasiones propuestas por el sindicato, o Jos espacios de ini-

ciativa ofrecidos. 
El grado de congruencia entre el comportamiento de los traba-

jadores y las expectativas del sindicato, por un lado, y el grado de 
satisfacción derivado de la experiencia efectiva de la participación de 
los individuos, por el otro, provocarán la aparición de mecanismos 
de readaptación y reajuste de una y otra parte, que contribuirán al 
cambio (if. las flechas trazadas a derecha e izquierda en la parte de 

abajo del esquema). 

6. Modelos de participación a lo largo del tiempo 

En la primera parte de este razonamiento habíarno~ vi.seo que la par
ticipación de Jos trabajadores en el movimiento smd1cal n.0 se pre
senta como un comportamiento homogéneo, sino más b~e~ .corno 

. . . d ¡ s dt.stintas pos1bt11dades 
un conjunto d1vers1ficado e respuestas a a . 
de contribuir personalmente en la formación Y perrn.an_encia d~ la re-
presentación sindical y a Ja consecución de sus objetivos, bien ~ea 
aportando los recursos indispensables para la existencia Y ~¡ funcio-

. . .fi d 1 bación o el disenso, en 
nam1ento del sistema o mam estan o a apro . . 
1 

. . d · das por Jos dmgentes. 
e enfrentamiento con las d1rectnces etenmna 
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Esto tiene importantes consecuencias desd l 
l 

· ·, d e e punto de · 
a mterpretaoon e cuanto sucede porque sig ·fi vista de 
h 

·d ' m 1ca que no t" 
e o sentt o preguntarse, de forma genérica s · 1 b . iene mu-
. · h , 1 os tra a.Jado 

t1c1pan mue o o poco, más 0 menos que a t res par-
fi 

. p . n es, como se hac 
recuenoa. or el contrano es más importa t d e con l fi , . , n e enten er cual 
~s- ormas up1cas, los compromisos predominantes de la e_s _son 
cion en un momento dado, en una determinada situ . , part1c1pa-
lo so d" · acion por qué 

n, y ver que son istmtos a los de otros mome t , . 
ciones. n os u otras s1tua-

También ha~í~~os visto que los elementos que influ en en el 
f~~~es~ ~eddefim~ion de los tipos Y modalidad es d e partici~ación de 

d"ra ~J:. odres, esde el punto de vista del sindicato son múltiples 
Y 1vcrs111ca os (o bien los · f1 ' 
de posibTd d d . '. -~ue m u yen en el proceso de definición 
en la t ~1 ª. de parttcipacion); Y también lo son los que influyen 
im 

1
. en __ encia e los trabajadores a interesarse en general por una 

p tcacion con el mov. . . d. ' , 
form d . 

1
. . 1m1ento sm ical, y en particular en una u otra ª e 1mp 1cactón act · ( , yen en el tva 0 sea, que podnamos d ecir que influ-

ción) T pbr~_ccso de estructuración de una demanda de participa
. am ten se h d" h 

se influyen d fi ª 1~ 0 que, en cierto modo, los dos procesos 
con la met '.c e odrma reciproca (como ocurre siempre, continuando 

aiora el mercad d demanda)· o, porque se pue e dar una oferta y una 
sea, las f~r: qu~ ~almente, los efectos que de ello se derivan, o 
comportarni as ~mmames de participación, tienden a orientar el 

ento mturo de 1 . . li d d más las orien . as partes imp cadas, reforzan o ca a vez 
Todo e taciones ?recedentes y pidiendo cambios. 

1 sto nos sugiere h · ' de as característ· d que para acer cualquier interpre rac1on 
. icas e la p . . . , . 

miento es ne . articipacion de los trabajadores en el rnovi-
cesano ten d 1 texto posici· er en cuenta bien factores generales e con-

, ones estrat' · · d · catos, o bien 1 . egicas, Y la praxis organizativa de Jos stn l-
as onenta · s 1 puede resultar ob . ciones personales de los individuos . Lo cua 

ello es necesa · vio, pero dificil de llevar a cabo puesto que para 
na mucha , · .e ' _ mas m1ormación que la que tenemos a nucs-

s Esto simoniu ---
de la parti . . con las opcion d I ' . . 1 d arrollo C!pación en 1 . es meto o og1cas de cuancos explican e es 
CSendq · os movunienr di · d ' )"sis (que bl uc sitúan los ca b' os sungu.iendo un macro nivel e ana 1 

. cdi~~ de protesta) un m . •os estructurales, de donde nacen nuevos o potenciales prlo
in V!duo ) • micro nivel ( d · s de os t' s Y un nivel i que es el de las oriencaciones y ten encia 0 •po, que r 1 . ntcrmedio (q 1 d . . o de otr 
P
I e acionan los ue es e e los factores orgaruzat1vos, . , 
o, Hube otros dos h · d V or e3e!l1 

plica .
1 

ns Y van Noort (l9!!6)• aaen o que la protesta sea eficaz). er, P d e;)(' 
expl'r s~? la panicipación en l. · ~n nuestro caso, sin embargo. no se trata ed 13 

•cacion a acaó J 1 h cura e · n, o cua ace m ás compleja la estruc 
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tra ~isposici~n. ~ero todo esto pone en evidencia, sobre todo, que 
no ttcne scnudo mtentar encontrar una lógica duradera y estable en 
el comportamiento _de los sindicatos (una lógica que de por sí sea 
más adecuada y meJor), porque éstos se encuentran continuamente 
a Ja búsqueda. del equilibrio entre las presiones (positivas y negati
vas) que provienen de dentro y fuera del movimiento sindical, y tam
bién que no tiene sentido atribuir orientaciones y posturas estables a 
los distintos grupos o agrupaciones de trabajadores, bien se les divi
da por la edad ijóvenes/viejos) , por la tarea o calificación (trabaja
dores manuales/ no manuales, operarios comunes/calificados, em
pleados o técnicos), o por su pertenencia política, etc., como se ten
dió a hacer en el pasado; porque con el tiempo cambian el significa
do y las consecuencias que se derivan de una determinada situación 
laboral; porque cambian las experiencias de los individuos e incluso 
las orientaciones de la acción que derivan de los ámbitos y los valo
res de referencia; porque puede modificarse la estrategia y el com
portamiento del sindicato e incluso su imagen a los ojos de cuantos 
antes se identificaban con él (o, al contrario, no se identifican). 

Teniendo en cuenta cuanto hasta aquí se ha dicho, en esta segun
da parte de nuestra reflexión vamos a intentar revisar algunos aspec
tos de la evolución y las características de la participación en el mo
vimiento sindical en los últimos veinte años. No se trata aún de una 
interpretación completa, sino de una serie de razonamientos parcia
les, y de ejemplos, basados en estudios ya existentes, que, sin em
bargo, contribuyen a bosquejar unos escenarios útiles para situar (e 
intentar comprender) lo que ahora está ocurriendo. 

6.1. El modelo basado en las movilizaciones 

Tomemos como punto de partida las movilizaciones Y ~~atestas q~e 
se dieron de comienzo a fin de los años sesenta. Tamb1en se podna 
empezar antes o después, naturalmente. Pero lo q~e ocurre en este 
período tiene la ventaja de diferenciarse de forma mas clara de la pra-
. h ·e de nuevo mo-

x1s precedente, y de constituir, de hec o, una espeo . . 
· · bl en sobre bases d1stm-v1m1ento, en el que se renuevan y reesta ec • . 

1 
. . · s bases de referencia: 

tas, as relaciones entre las organ1zac1ones Y su 
lo cual facilita la reflexión siguiente. . . . 

e d erosas mvest1gac10-
omo sabemos y está documenta o en num d , 
1 

' . . · , en breve se ara en 
nes, a forma predominante de paruc1pacion que 
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este período, y más tarde durante laro-o tiempo l .. 
d
. 1 . • 1 º • es a p an1c1p . . 
1recta en a acc1on y e conflicto en sus diversas . . fi . ac1on 
r . . . n1am estac1on . E 

e1ecto, a partir d<:' la expenenc1a de algunas fábr · d 1 es. n 
d 

. 1cas e norte .. 
amente. y en sucesivas oleadas una cantidad c · • rap1-• reciente de trab . 

dores, sobre todo obreros, pero también empleado d ªJa-. 'fi s, e n to os los se 
tores y arcas geogra 1cas, se encontraron irnplicados .d e-

l. d repet1 amente 
en un amp 10 proceso e movilizaciones en el que se d b ·, 1 . l"b escu no el va 
or expresivo y 1 erador de la protesta en el que se d"fi d ., -

· ( . ' 1 un 10 un en-
tumsmo en parte ilusorio) sobre la posibilidad d e tr fi 
f¡ d . . , • ans o rmar pro-
un amente la s1tuac1on laboral e incidir de form a ina's 1 b 1 ¡ · . • gen era , so-
vre as re ac1oncs soci_ales? en el que se formaron y consolidaron nuc-

as esperanzas de sohdandad y sentimientos d e ig u aldad entre cuan
tos se encontraban unidos por la acción. 

. Todo esto es sabido (aunque hoy se revise y evalúe) . P ero lo que 
mteresa como fin d . . , ' . . e nuestro razonamiento, no es tanto la dimen-
s1on cuantttat1va y li · . 
h h d 

cua tativa excepcional del fenómeno, cuanto el 
ec 0 e que en est f: • a ase, para g ran parte de lo s trabajadores el mo-

mento de la movil · · • 1 ' izacion centra , el momento cardinal en relación 
con otras formas po "bl d . . . , 
d
. . s1 es e part1c1pac10n y d e adhesión, que ten-
ian a cons1derars , b" mo d e mas 1en como posible corolario. C entralidad del 

mento e la m il. . . . . 
cer d 

1 
. ov 1zac1on s1gmfica que prevalece la lóo-ica del ha-

, e CJercer d 1 d ·d· d º 
P
erte ' e eci ir e la persona d entro del o- rupo al que 

nece, antes q l d h , º d signad ue e e acer hacer o el hacer de cidir a otros e-
os para ello. 

Y. de hecho d 
mov1·¡1·2 

· • 
1 
• no es casual que tuviera tanto éxito en las fases e 

ac1on a bl ' 
la actuació d asam ea como forma d e decisión y control sobre 
tar) con ¡ n e aquellos que después tendrían el poder de decidir (tra-

os oponente . . . d e-
dir que se . s, 111 tampoco que se afianzara la praxis e P 
la negoci· ª~-amplias las delegaciones de trabaiadores interesados en 

acion, 0 q d 'fi . 'J ¡ ' b·co 
de traslad ue se 1 und1era entre los trabajadores el 1ª 1 

arse a las sed · d. } desa-
rrollo de¡ h es sm 1cales para tener noticias sobre e 

os echos y ¡ (lo cual no se . d . para conocer las novedades de t.'1ltima 1ora 
· pue e mterp · . · · · • en la vida asocia · . retar como md1cador de part1c1pac1on . 
. nva, smo co . r 1111-

phcado pers 
1 

mo una prolongación del d eseo de esta 
pausas de esona )mente en la acción, aunque sea en los intervalos y 

N pera . 
o es un hecho ca l re-

sentación en¡ f:' b . sua que la adhesión a Ja v ieia form a de rep a a nea (c . . . :i . , rne-
nor y que Ja omisiones internas) tuv iera una adhesion 

d 
nueva for d J dele-

ga o (y a cont· . , ma que se estaba afirmando fu era la e 1 111uacion 1 · • es ª concepción q . . • e consejo de delegados), porque esta 
ue implica d. tados 

una 1stancia menor entre los represen 
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y Jos ~eprcsentantcs, esta~do estos últimos, al menos en principio, 
sometidos al control contmuo del grupo qm: los ha el1::gido a través 
del derecho de revocación . 

En cuanto al resto, también el g ran incremento de las inscripcio
nes que se ha apreciado en estos aiios en el ramo de la industria, y 
que se concentró de fo rma muy evidente en el año 1970 (+30 %), 
se debe en gran parte al éxito de las movilizaciones: adherirse al sin
dicato (a un sindicato que, como sabemos, se había abierto a nuevas 
experiencias, y se había sometido a una profunda renovación inter
na, que se planteaba la perspectiva de la reunificación, aceptando las 
distancias de las divisiones del pasado y asumiendo una fisonomía 
más congruente con las experiencias unificadoras de los trabajadores 
implicados en el ciclo de protesta) significaba para el individuo, pero 
también para el grupo, dar continuidad y estabilidad en el tiempo a 
la solidaridad y a la identidad colectiva establecida en el curso de las 
movilizaciones. E incluso aho ra, cuando se reducen los momentos 
de conflicto abierto , la tendencia a prolongar la dedicación e impli
cación personal explican el fuerte increm ento del activismo y la dis
posición a asumir responsabilidad en los enfrentamientos del grupo 
al que se pertenece, convirtiéndose en delegad os. Claramente, en este 
período los sindicatos no deben pedi r inscripciones, ni activismo, 
que son abundantes y parecen p roducirse de forma natural, como si 
fuesen comportamientos obvios para los trabajadores; lo cual, como 
sabemos, y como m uestran los modelos de com portamiento exten
didos en los períodos anterio res y que siguen a los ciclos de prote~
ta, o en los sectores m ás al m argen de ello, no se cor responde, sm 

embargo, con la realidad. . 
Preguntarse por qué la participación en el sindicato y en l~ acti

vidad sindical es tan intensa y rica, en sus diversas maru~estac1ones , 
en el período a caballo entre los años sesenta y setenta ~qmvale ª b~ts
car las razones de la dirección, de la difus ión , del éxito ~n los an_os 
de las movilizaciones. A propósito de ello, remito a _estudios ya ~xis
tentes (Crouch y Pizzorno, 1977; Pizzorno, Reynen et al., 1978, .T~= 
rrow, 1986). Pero vale la pena señalar brevemente qu:: en la exp 

·• •1 · 1 r. rores que míluyen en la CaCton se deben tener en cuen ta mu np es Lac . . 
. . . 1 d" . . , tendencia a la impltca-

estrateg1a de los smd1catos y a 1spos1c1on Y . 
· • ·1 do anten ormente). 

cion de los trabaj adores (cf. el esquem a 1 ustra . 
d 

· t es la suma de d1ver-
Lo que se revela pues como etermman e, . . , d 

' ' • do una s1tuac10n e 
sos elementos· por un lado se da en este pen o d d . , ' ' . 1 d llo de la eman a 
expans1on económica determmada por e esarro 

1 
. . del · ' . . ¡ forta ec1m1ento 

internacional, que crea los prerrequ1s1tos para e 
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sindicato en el plano reivindicativo, a ello se superpo . 
1 

r d . nen, sin emb 
go, os c1ectos e una antenor y duradera debilidad s · d . 1 ar-,. m ica b" 
el terreno poht1co y contractual (lo que había provo d 1 ' ien en 
1 . , d l" . ca o a acum 
ac1011 e una amp 1a gama de cuestiones sin resolve ) b" u-
1 . , 1 b . r ' o ien en la 

re aaon con os tra ªJadores (lo que había estimulad 1 b, 
d 

. . . . . . . o a usqueda 
e imc1al!vas no convencionales a distintos niveles y l d . · .. 
1 

. . . a ispos1cion 
a a apertura y a pedir y adm1t1r aportaciones incluso en fio · . • nnas 1m-
prev1stas, procedentes de la base). Por otro lado esta' n las . . . . , • consecuen-
Cl_as de una fase de rac1onahzaaon organizativa en las empresas que 
hizo aparece~ ~om~ obsoletas las reglas tradicionales de la carrera 
obrera X creo msau~fa~ción; a esto se unen los efectos de una gran 
expa~~1on del trabajo industrial, sobre todo en los sectores de pro
dum~n de masas, que se produjo con la introducción de jóvenes ge
n~raaones de obreros sin ninguna experiencia en el trabajo indus-
tnal con escasa 0 · f; ·1· ·d d • . . runguna ami 1an a con las organizaciones de re-
pr~sentacion de los trabajadores y expuestos a la influencia publici-
tana de los model d d . 
b
., . os e consumo e una sociedad opulenta, pero tam-
1en sensible a las . . d. . . . . , . re1vm 1cac1ones contestatarias, autontanas y en 

parte utop1cas de los · · · · i 1 1 c. .1. -. mov1m1entos JUvem es, o cua tac1 ito, una vez 
rotas distancias d 1 . . . 
d (d 

, Y supera a a msegundad de los más expenmenta-
os espues d l ' · . 

d 
. e exuo de las pnmeras huelgas) la difusión de la ten-

encia a partí · d. ' 
1 

cipar 1rectamente en la acción conflictual y, en gene-
ra' como ya h b' . 
1 d 

ª tamos visto, a querer estar presente en persona en 
ugar e delega 1 r en otros la responsabilidad de la acción. Esto es 0 

que ocurre cada . . 
la acci· , 1 . vez que un nuevo grupo social sin expenencta en 

on co ectwa 1 ' 1 c. r-za y el , · Yª margen de la representación, descubre a iue 
exuo que pu d d . . -En d fi . . e en envar de la propia movilizac10n. . 
e irut1va la ·b·1·d d arn-cipación 6 ' pos1 1 1 ad de afirmación del modelo e P 

combinaCl: _que se centra en las movilizaciones, es el resultado de una 
on muy· p · ¡ · Junto a esto e , arttcu ar Y excepcional de circunstancias. , 

• n™e~n~ · . m~ 
nico ames d .. ºsigue teniendo influencia el modelo, heg~ 

• e pan1ap · , li ·d ufica-ción organ· . aaon gada a la pertenencia y a la 1 en 
izativa sob b . a en realidad e re ases ideológicas opuestas lo que ere • . 

• omo mue ' d . on-- stra una relectura de cuanto ocurre en las is 

6 -----Aunque b dº · · · · · -
ción 15tmnon no es · · · aruCJP

3 

b 
. entendemos simple siempre ngurosa, dependiendo de s1 por P 1 cra-

ªJador d mente las d' · fi . . · · ' de os 
bl 

es, e las cuales h 15tmtas ormas posibles de 1mphcaaon d ha-
amos de . . ya emos prop ' fi ·, Cuan ° partinpación uesto una pnmera clas1 1cac10n. ruc-

turodo " h nos rcferimo b'. . . do ese 
•• 1 co creme de · s tam 1en a un conjunto en cierto mo . ) ta 

Part1qp · · • comporta · ' 'd J típica acion de indiv'd mientos que caracterizan (de forma 1 ea - r-
no al r J 1 uos o gru · en co 0 central asumid pos en un momento dado, y que se orgaruza 

0 por una 0 • fi mas ormas de participación. 

1 

1 

1 
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tas situaciones, contrastes y tensiones. Y no sólo eso. Recordemos 
que además se está afianzando, en la dinámica del fortalecimiento ge
neral del sindicato incluso en el plano institucional, sobre fodo entre 
los trabajadores dispersos de la agricultura, de algunas áreas del ter
ciario, de la construcción, un modelo de participación totalmente 
opuesto al que se centra en la acción. 

Este modelo se basa, en realidad, en la centralidad de la adhesión 
a· un sindicato con el fin de obtener ventajas y servicios de tipo in
dividual, mientras que la implicación en la acción y la participación 
en las decisiones tienen un papel totalmente marginal: acción y de
cisión de hecho se consideran competencia principal de la organiza
ción, por eso puede reclutar adeptos sobre la base de sus relaciones 
con las instituciones y los ambientes políticos, además de sobre la 
base de las leyes. Quizá el ejemplo más claro es el de la participación 
en el sindicato que se ha consolidado entre los braceros, en especial 
en las regiones meridionales, en este caso el elevadísimo número de 
adeptos está muy relacionado con las facilidades que cada individuo 
recibe en cuanto a acceso a la asistencia y a la previsión, pero tam
bién con la posibilidad de usufructuar servicios de consulta e infor
mación y de apoyo en una ampfü gama de cuestiones (Romagnoli, 

1980). 
Sin embargo, como sabemos, debido a que se sigue dando la ten-

dencia a la movilización (sobre el deslizamiento conflictual, ver Bor
dogna y Provasi, 1982), y por el éxito cuantitativo y cualitativo de 
participación en el movimiento, acaba por encontrarse reforzada la 
convicción de la supremacía de la validez y bo~da~ general de un mo
delo de relación entre los trabajadores y el smd1cato fundado en la 
participación de la masa en la acción, el más factible fuera de las re-

1 d 
. · di'mentos y trabas buro-g as pre efimdas que aparecen como 1mpe . 

, . . d d · opa·ones de valor e ideas crat1cas. Todo esto t1en e a tra ucirse en .. 
de fuerza de las que son presa rápida los trabajadores, militantes Y 
· . . - t mbién gran parte de 

s111d1cahstas que se forman en estos anos, Y ª 1 
1 . · d' 1 olidándose en una cu -os observadores de cuestiones sm ica es, cons , . 

. · e la hab1an determ1-
tura que resiste más allá de las circunstancias qu . , 

. d 1 cía de la acc1on con-
nado. Por tan~o. arraiga la idea e a suprema 1 
fl
. . b' todos respecto a a ne-
1ctual y de la participación directa a 1erta ª hí 1 · fi 

· 1 tantes· de a a m ra-
gociación y la acción a través de os represen .' 1 . · 

. b ' l'd d sanas para a acnv1-
valoración de la competencia y la ha 1 1 ª nece 1 d' · · 
d fi ientos en as 1v1s10-
ad sindical· las deficiencias en los en rentam . ' d d · ·, , , d' . s mveles e ec1s10n 

nes de los roles y en la definición de los istmto ·1 des-
¡ d 

. , cuando no un suu 
Y as diversas competencias; el esmteres, 
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precio, por la praxis de la democracia formal y po ¡ 

. r e establ · · 
to de reglas que garanticen el derecho al control , ecnn1en. 

· · d. d · 1. , a traves de fo 
mas m uecras e imp icación incluso a cuantos . . nnas 

' no partiqp . 
vamentc y en persona en la acción y las decisiones. an act1-

Todo esto será una rémora cuando sea necesario 1 . 
So.lo 1 h • · d .fi ·¡ · e cambio no porque o ara mas 1 ici , smo sobre todo p b · ' 
1 d. . orqu e o ligará 
os grupos mgcnres a llevarlo a cabo d e hecho evi·ta d d . . ª 
b 11 b. , e n O iscut1r SO 
re e. o a iertamente, refiriéndose por el contrario a d 1 -

. h mo e os de 
c_oi;iportam1enro que ayan tenido mayor éxito y aprob . , .d 
hzandolos. acion, i ea-

6.2. La di11ersidad de los comportamientos de participación 

A vaneemos en e) ti h fi 1 _ . 
empo asta ma es de Jos anos setenta. El pnmer 

aspecto que se hace ev. d 1 
d d 

1 eme es a ruptura d e la coherencia y la uni-
a en la forma de p · · · - . . . . 

d. 1 amcipacion en el smdicato y en la actividad sm-
1ca que se basaban e 1 ·¡· .• 

e·· E . n ª movi izac1on y en la implicación en la ac-
~- n~M~ 1 . 

to 1 d . ' se rompe e nexo entre participación en el confüc-
y ª ten enoa a adh · 1 · · • fi las · · . . · enrse a a orgamzac10n: en lo que se re 1ere a 
mscnpciones tie d 1 

distinta ·d 1 '. n en ª recuperar espacio por razones ligadas a as 
s ' eo ogias salv 1 . gresos e ¡ ' . 0 en os casos en que se producen nuevos m-
n a escena smd · 1 - 1 caso de _ ICa a traves de la lucha como ocurre en e 
pequenas y medianas e , , ·rc· . S rom-pe el nexo . . · mpresas en a reas pen eneas. e 

, enrre pan · , . · • 
Y consulta en 1 icipacion directa en momentos d e infonnacio.n 
denre e inm d.as asambleas Y la posibilidad de influir de forma evi-

e Iata en la t d d . . 1 re el nexo entre¡ . . orna e ec1s1ones. Se rom.pe, fina men . · 
1 a actividad de . . d aba•o Y a participa ·. representaClon de los g rupos e tr ~ 

1 Cion en la elab · - d . · l pero o que tamb· · . orac1on e las estrategias smd1ca es. 
· . 1en es ev1denr d par-

ticipación bas d e es que la ruptura con el modelo e . 
·d ª 0 en la adh · , usn-tui a por otro d esion colectiva a la acción no se ve s 

b. s mo elos ot debate ª 1eno sobre ¡ ' ros proyectos ni siquiera por un 
1 e tema Por 1 . ' fron-

ta a cuesrión d ¡ · e contrario en los casos en que se ª 
PI e a relación · . ' ·iern-

o con ocasio'n d 
1 

entre sindicato y trabaiadores (por eJ 
·d e a refi :i • l ne-

cesi ad de reforz 
1 

orma de la organización) se reitera ª 
de referencia qua~ e ~odelo precedente que sigu~ siendo un P~ntO 
z ' e impide · ' ...... en-ªª esbozarse asumir Y valorar cuanto de nuevo co .. ... 

Los datos d 
son e que dispo d vista 

escasos, peros· .
6 

.nemos sobre este último punto e ¿, 
1gn1 icativos. Si tomamos en consideración Ja a 
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hesión a las organizaciones sindicales, los datos añadidos indican un 
sustancial aumento de las inscripciones hasta finales del decenio, lo 
cual se debe en gran parte al resultado de mecanismos de protección 
sindical, como por ejempl? la renovación automática de las delega
ciones. Pero algunos estudios sobre grandes empresas del norte (Ce
riss, J 985) sugieren que se está produciendo una diversificación en 
el comportamiento de los obreros, entre los cuales comienza a di
fundirse una tendencia al alejamiento de las o rganizaciones de miem
bros, mientras que entre los trabajadores no manuales, por el con
trario, en los tres últimos años del decenio ha aumentado la tenden
cia a inscribirse: esto es tanto más extraordinario si tenemos en cuen
ca que no se trata de un acercamiento determinado por una atención 
sindical a los problemas de estos trabajadores, mayor que en el pa
sado, y que por tanto no se puede explicar mediante un aumen
to de las esperanzas a su favor en los enfrentamientos de la acción 
sindical. 

Por otro lado aumenta la disposición a participar en las eleccio
nes para elegir a los propios representantes en los lugares de trabajo, 
también fuera del área de los operarios y de la categoría industrial; 
mientras que se reduce y, en conjunto, es menor que en el pasado, 
la disposición a asumir directamente funciones de representación. Sin 
embargo, al menos en situaciones en las que la acción sindical está 
en condiciones de reaccionar ante las condiciones cambiantes que ca
racterizan este período, aumenta la tendencia a elegir delegados tam
bién en sectores ocupacionales, como los trabajadores no manual~s, 
que en el pasado habían sido los más reacios a hacerlo 7

. Lo cual qme
re decir que en general aumenta el interés por tener unos represen
tantes, a los que posiblemente se podría confiar la soluci~n de cues
tiones de todo tipo, en lugar de buscarla directamente; mientras que 
cada vez es más selectiva y difusa (no abundant~, per_o. ~oncentrada 
en determinadas categorías de trabajadores) la d1sp?s1c10~ a ser ~e
presentantes. Por el contrario, desde este punto de vista, div~rsos_ m-
d. d 1 · ' por una implica-ica ores parecen sugerir que aumenta e mteres , . 
ción limitada y especializada, y no totalizadora Y genen ca, como ~ra 
antes; pero esto se enfrenta con la dificultad de en~ontrar espacios 
adecuados en este sentido en la praxis sindical consolidada, de forma 

7 E d ¡ 1 d de una inves tigación so-sto es lo que emerge por ejemplo, e os resu ta os • . 
b 1 ' d 1 . d s en las empresas quim1cas re as características y comportamientos de los e ega 0 h bl" 
d 1 · . - ¡979 1980 y que no se a pu 1-e a provincia de Milán, que se realizó en los anos - • 
cado. 
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que el empei1o resulta desalentador (como lo der 
d d

. · · d nuestran las 1 sas e mm1ones e nuevos delegados a los poco ª tas ta-
. . s meses de 1 

aones de los consejos). as elec. 

En lo que concierne a la participació n directa e l · , 
d di

e: . . , n a acc1on se p 
uce una 1erenc1ac1on entre la adhesión instrume t l 1 ' . ro-

d 
. . . d. . . n a a as hue) 

e upo re1vm JCat1vo, siempre basada más en el c 'l 1 d gas 
. b . a cu o e las v 

taps o temdas que en los costos que han tenido 1 . . en-
d 

. · para os d1stmt 
grupos e trabajadores (De Masi et al. 1985) y la adh ·, b os 

1 l 1 d l .d . . , , es1on asada 
en a ea ta , a 1 entificac1on con la organización sindic 1 1 d 1 h 1 · . a , en e caso 

e as ue gas sobre objetivos generales En ambos casos d . · d , · 1smmuye 
ca a vez mas el valor expresivo de la movilización que por el 

. h b' .d ' con-
trario, ~ ~a tem o un gran peso en los años anteriores. 

Por ultimo, desde el punto de vista de la participación en el pro-
ceso de t d d · · orna e eclSlones, cada vez aparece más deteriorada la asam-
blea como instrumento, y en especial las grandes asambleas genera
les, ~n cuanto que disminuye la función original de unidad y enfren
ta~ent_o de los trabajadores en cuanto a la definición de la política 
re1vmd1cativa y d 1 , . o· ºd d 
l h 

• e as tecmcas con 1ctuales. No es una casuah a 
e echo de que la · · · , 1 
d 

, mayor part1c1pac10n se produzca, en genera, cuan-º se preve que l · · fi rea mente se va a poder decidir o enfrentarse e 1-
cazmente a 1 d . . ' . as ec1s1ones tomadas, o que se podrían tomar, en reu-
niones convoc d fi d 1 
1 

ª as uera e los espacios oficiales. Sin embargo, va e 
ª pena recordar fi · · d na que es recuente en estos años la ex1stenc1a e u 
poco usual dis · · , · · d s , . . pos1cion a part1cipar en asambleas de los trabaja ore 
mas instruidos d al de 

1 . ' cuan o en ellas se discuten cu estiones gener es, 
re aCJones con l b. · eras 
simil e go 1erno, de medidas de política econónuca Y 0 

ares. Esto q · , , una nu . uiza sea smtoma de que está tomando cuerpo 
eva eXJgenci d · J ac-ci, ª e ser mformados (más que de ser llamados a ª 

on o a la tom d d . . . f: Ita de 
Prep . , ª e ec1S1ones). Es probable que una cierta ª 

araCJon de 1 . d. . rnpe-
dir que d"c:. os sm icatos para tenerlo en cuenta acabe por 1 

se 11und opor-
tunidad d . ªY que transforme la asamblea en una nueva 

e mform ·, 
Que al acion y formación de alto nivel. d 1·n-

go nuevo , · d la es 
tegración d l . esta surgiendo, a la vez que se pro uce n-
. e antena d l . 1 ese co 
JUnto de · r mo e o hegemónico parece sugerir 0 ni-

. signos vari d l . ' . , 1 s orga 
ZaCJones 1 . . ª os re acionados con la adhes1on a ª 1 ;,... • a partt · , · - e .... 
terés por 1 . e apacion electoral, la utilización de la accion~ sall 

a m1orm · , si Pª 
desapercibid d acion. Aunque se trate de signos que ca 'odo 
del movimi os e~tro de la cultura aún dominante en este perl 

P ento sindical · ero . · . 5 si 'cP0 r qués ¿ ·sunta 
se parte de 1 e produce el cambio? Las razones son 1 d decl' 

a estrategi 1 . . . ,.,.,a e ª Y a praxis orgamzat1va y de to• .. 
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siones, o si se parte de la cultura y las orientaciones de los trabajado
res. 

Del primer aspecto es del que tenemos, probablemente, mayor 
número de esmdios y reflexiones sistemáticas. Lo que interesa en par
ticular a nuestro punto de vista es que los sindicatos, para optimizar 
la capacidad de defensa del trabajo, explotando al máximo su mayor 
posibilidad de presión incluso en el terreno político, en una situa
ción de crisis económica y de organización y reestructuración pro
ductiva que debilitan considerablemente el poder adquisitivo de los 
trabajadores (y especialmente de los obreros no cualificados, que ha
bían sido el centro de la anterior expansión sindical) emprenden una 
nueva andadura encaminada a reunir, seleccionar, gestionar de for
ma solidaria y coordinada las distintas demandas procedentes de las 
bases. Como sabemos, el resultado es una recentralización de la es
trategia reivindicativa, que se desarrollará en distintas fases opuestas 
y tormentosas y que está relacionada con diversas consecuencias en 
el plano de la praxis organizativa y de toma de decisiones, en el pla
no de la utilización de la acción y, de forma más general, en el de 
la imagen y la fisonomía con que se presenta la organización. 

En el plano de la praxis organizativa y de toma de decisiones, al 
aparecer como contradictorias una autonomía y una iniciativa difusa 
que se basaban en relaciones de fuerza en cada caso, se iniciaron pro
cesos de racionalización (de los cuales el diseño más completo es el 
de la reforma organizativa) para establecer o restablecer normas, pro
cedimientos y ámbitos de competencia en los distintos niveles e~ que 
está articulada la organización. Pero más que como consecuencia de 
un proyecto coherente, que ofrece reglas de referencia para el con_i
portamiento de los representantes y de los representados, e! :amb10 
es el resultado de un mayor control del exterior, o de una tacita sus
tracción de competencias en ·los niveles inferiores, así co_mo en l?s 
lugares de trabajo no se fomentan los aspectos más_ ?egativos segun 
la cultura participativa dominante (como la reducc1on del pap~I de
cisorio de las asambleas, o la diversificación de las competenoas de 
los delegados, los ejecutivos o los coordinadores). , 1 .1. · , observa un uso mas ca -

En cuanto al recurso a la mov1 1zac1on se . 
1 

· 1 e mas duras· esto termi-
cu ado del conflicto intentando evitar as LOr · . 

, 1 t baiadores que mtentan 
na por provocar el descontento entre os ra ~. . 
obtener más mediante una mayor presión conflictiva. d , . 

. d. . t ta ofrecer e si m1s-
En el plano de la imagen que el sm icato m en . , . 1 do mtenta presentarse 

mo, de forma más explicita que en e pasa ' . 
bl d transformaciones Y mo

como un sujeto experto y responsa e e 



30 Sociología del t 
rabajo4 

demizaciones de la sociedad, que acepta med· d , . irse e he h 
problemas mas urgentes de tipo económico y . 1 c 0 con lo; 

l b 
, d. 1 socia esto d 

a as ases mas ra ica es, pero en conjunto prob bl ' esorien11 
, . 1 . a emente c . 

ra a rcarnvar os mecamsmos de diferenciaci· , 0 ntnbui. . . on entre la 
etoncs, sobre la base ideológica. s organiza. 

Si nos situamos en el punto de vista d e la · . 
b 

. d s onentac1ones d 1 
tra ap ores, el cuadro ofrece grandes contrast . , . e o; 
1 

. , O es y una rap1d 
ucion. e un lado, entre los operarios (que com· ªevo. . . . . ienzan a perder 
e 1mportanoa en la actw1dad productiva) los b. , ~eso . . ' cam ios tecnolog1co· 
Y orgaruzativos dentro de las empresas y la movil.d d ' 

r d 1 . . 1 a externa pro. 
\Oca a por a cnsis se pone en movimiento un proceso e . . . 
subte ' · ·bl • n pnnap10 
. rraneo Y poc.o v1si e, de erosión y ruina de las redes de rela-

c~on~s Y de la solidaridad que antes estaban consolidadas: en otro· 
te·r¿mmos, en muc.hos casos se reducen materialmente, para los indi: 
v1 uos los antenore ' b . d r · ·¿ . ' . s am nos e re1erencia, de reconocimiento e 
1 enuficación colectiva d · li · , · d · , . . , e socia zac1on sm 1cal y polmca del traba-
JO. A ~ste proceso de erosión de las bases sociales de la participación 
colect1va en el mo · · · d . l · ·, d .
1 

. • v1m1ento sm ica se une ]a d eson entac10n y la es-
1 us1on de cuant h b' . 

l
. . . os a ian encontrado en el sindicato el luaar de 1m-

p tcaaon direct 1 . . ::> • ª con e que contar personal e mmediantemente, l 

~~~:~-~e.reconocen en la nueva estrategia sindical, que no se centra 

E 
ª nea Y parece demasiado acomodada. 

s ffiU)' disti 1 · ua-1 . neo o que ocurre entre los trabajadores no man 
es, cuya impon . . l , . , . , ex-
p 

. , anoa, me uso en term1nos numencos, esta en · 
ans1on fuera d d esce cas 

1 
Y enero e los sectores industriales. Porque en 

o, e aumento . . . . , . amen· 
t · . cuanenat1vo que hace 1mpracucables y pracuc 
e 1mpos1bles 1 d . . d . tegra· ci, b os tra ioonales m ecanismos empresariales e in 
on so re la b d .1. ·nciuso 

más JI' d ase e una especial relación fiduciaria, fac11ta, 
1 

1 .. a a e lo · 
1 

, po 10· 
zados 

1 
d:r. ~ circu os restringidos de los trabajadores mas d. ¡e 

' a uus1ó d 1 . n ica 
incluso d 11 .e una nueva sensibilidad hacia la tute a si pia 

, en eterm d . . - Ja pro cultura ma as cond1c1ones, en coherencia con rci· 
. ,unanuevadispo· ·- h. l . l . . , r1·vayJaPª cipación l . . s1aon ac1a a 1n1p icac1on ac . .,.,3• 

en e smd A 1 ueva 11 .. 
gen del s· d. icato. ello se une el hecho de que a 

11
• 111c:-

m 1cato }'tico Y 
nos amena d responsable, aceptado en el terreno Pº 

1 
b e codo 

za orament fl · · d · · s (so r en la situaci, d e con 1ct1 vo, está en con iCione carac· 
teriza el fi olnd e nuevas esperanzas de cambio y reforma que 5 ¡¡1ás 

. na e los - b ·adore 
asimilados 

1 
anos 70) de hacer presa en los tra aj r. ·¡ita!ldo 

cu turalm 1 · 1aCl · su adhesió , eme a as clases medias reform1stas, b f1 díS' 
n mas o m . esta ª ·¡·, 

puestos a r enos activa (precisamente porque 0 sibl 1 

d 
etraerse e · d . I Ja P ) ad de un b. n cuanto vieron en la acción sin ica . ·0 oes · 
cam to d. . . . utuc1 

ra ical dmgido desde fuera de las ins 
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Los diversos elementos que hemos revisado pueden explicar di
versas vías de .cambio y/o de innovaciones en las formas de partici
pación. En pnmer lugar se producirá el establecimiento de nuevas 
dimensiones de la implicación activa y de la identificación organiza
tiva, sobre todo entre los operarios; lo cual, dada la intensidad de la 
adhesión anterior, llevará a la pasividad y la indiferencia, más o me
nos cargadas de resentimiento (o, por el contrario, dará lugar a la 
oposición abierta y radical), o bien a la elección de formas de parti
cipación de tipo más bien instrumental, en las que, de hecho, más 
que como consecuencia de una opción de principio, aumenta el es
pacio de los representantes (delegaciones). En las categorías de tra
bajadores con menor implicación activa en el pasado, en especial los 
trabajadores no manuales, por el contrario se desarrollarán, en un 
breve período, nuevos intereses hacia una adhesión de tipo ideal, con 
un debate sobre la importancia de las cuestiones generales coH las 
que el sindicato intenta enfrentarse, e incluso con una asunción de 
responsabilidad limitada y basada en la propia competencia, que aún 
se encuentran con espacios de expresión inadecuados y escasas posi-

bilidades de consolidarse. 
En realidad en este período no se consolida un modelo nuevo, he

gemónico, de participación. Lo que sí aparece como determinante y 
crucial, porgue actúa como bisagra entre las orientaciones y direc
trices de las organizaciones y los distintos comportamientos y las de
mandas heterogéneas de los grupos de trabajadores, es más bien la 
participación leal, fungible y variada de los militantes. Sin embargo 
esto tiene desventajas, porque al moverse fatigosamente en un cam
po marcado por la desilusión y la apatía de la mayoría, y además re
corrido y complicado por Ja curiosidad hacia Jo nuevo, por la dis
ponibilidad mucho m ás selectiva y crítica de algunos, tenderán la ma
yoría de las veces a intentar acentuar Ja centralidad de su propio rol 
(desalentando implícitamente a Jos demás para la asunc!ón. de res
ponsabilidad, desarrollando Ja retórica del espíritu de sacnfic10, etc.), 
Y tenderán además a adoptar comportamientos de cons~r~~ción Y re
petición de lo ya experimentado. Así se retrasa la ~os1bi11da? de un 
reajuste efectivo, mientras se acusa el peso que denva de la imprac
ticabilidad de la praxis heredada del pasado. 

6.3. ¿Cuál es la situación h.oy? 
Si avanzamos aún más hasta estos últimos años, la caracterís.tic~ que 
· ' . ¡ d cºón en el smd1cato 

tiene la tendencia de Jos trabajadores a a mo era 1 
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y a que se les permita implicarse, son cada vez ma' · . . . s mtangibl 
d1zas, como es obvio cuando se intenta interpretd d ~s Y hui. 

d d 
· . . r Y ar sentid d 

e un punto e vista reconahador a una serie de · . º· es. . signos disp 
reurudos de una forma un tanto casual, sin dispone , d ersos y . , . b r aun e est d. 
s1stemat1cos so re ellos. Más aún que en períod . u ios 

d b 
os anteriores h 

nos e emos contentar con conjeturas y puede se ª ora · · 1 ' r, por tanto opo 
tuno mvert1r e orden de exposición partiendo de 11 ' r-, aque os elemen 
tos que pensamos que son determinantes. · 

Si consideramos el contexto general en el que se mue 1 · dº ven os sm-
1catos, enco?tr~~os ~lgunos rasgos del período precedente: al me-

nos en un prmap10, s1gu_e_n pesando los efectos de la crisis y de los 
procesos ~e reestruc~uraaon, que requieren compromisos y solucio
nes coor~madas a mvel central; y continúan, e incluso se acentúan 
los ca~?1os en la composición del trabajo. Pero muchos elemento~ 
son d1stmtos· no so'l 1 l' · . . , , o e marco po itico, en el que se da una nueva 
d.1mens1on al espacio atribuido al sindicato, o la estrategia, más agre· 
siva de gran parte del mundo empresarial; sino, sobre todo, en que, 
respecto a antes 1 . d º . 1 d , os sm 1catos soportan las consecuencias de a " e-
rrota11 frente a la · ( bl ' · parte contrana representada de forma em emall-
ca por los acontecimientos de 1980 en la Fíat) y de forma más ge
ne~al, de_ las crecientes dificultades de relación c~n sus propias bases 
mas trad1cionale difi 1 d · · · d te 
1 

s, estas 1cu ta es se pusieron en evidencia uran 
as consultas del 82 E h d d · · · d m-. · sto a a o lugar a distmtas estrategias eco 
portarruento de la · · · . · 1 1·zado s orgamzaaones s111d1cales a mve centra 1 ' 
pero hay una ·b·1·d · tos 
d 1 

sens1 11 ad común renovada en los enfrentamien 
e os trabaiado d . 1 ar la 
dh 

. , :i res, e quienes se pretende reavivar y pro ong 
a es1on El res 1 d d · cóg-. . · u ta o Y una acentuada disposición, llena e 111 
mtas e mcertid b h . · y las . . um re, a acerse oír y a conocer las opiniones 
peticiones de 1 . . , d canales 

. . os representantes a través de la disposicion e 
Y espacios médº d ' ·mentar 
r ltos e consulta y sondeo e incluso a experi . , 
1ormas de acci, . , 

1
. ' d 1 acClon 

c ili . on mso itas, o a una utilización distinta e ª a 
on ct1va (me . c. , duJll, 

· . . nos negoaada y ritual) . El recurso al rereren , 
mvest1gac1ones . . . s de re 

P 
. cognosativas la constitución de organismo 1· 

resentaaón 1 ' . . ón re , 
v;nd· . para ª presentaaón de peticiones y la elaboraCl ua-

u• 1cat1va de s . . (Jos c 
dros 

1 
, . ecc1ones o categorías especiales del trabaJ0 

1 jn-
' os tecmcos 1 . so a a forma ·, ' as mUJeres, los jóvenes), un mayor acce . , Jll:ÍS 

aon y a la fo · , · tacion 
abierta y d . d. d rma~on, son indicadores de una onen resen' 
tantes 1 ea 1 a a la mnovación en la relación entre }os rep 

Y os representados aS 
Entre los traba· d · . . . ión de 1 

ocupacio 1 ~a ores contmúa el proceso de tercianzac fi ras y 
nes, o que d 1 s igu ª ugar a la delimitación de nueva 
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oficios de aleo o bajo contenido profesional, en cierta medida con
tagiados del alto grado de flexibilidad y adaptabilidad requeridos por 
Ja prestación laboral. Se trata de una transformación que tiende a 
compaginar, en los lugares de trabajo, el equilibrio establecido entre 
los distintos grupos ocupacionales: sucesivamente emergen nuevas 
posiciones que se crean en el interior de los sistemas sociales de las 
empresas, mientras otras decaen, lo cual facilita la difusión de orien
taciones de tipo individualista hacia el trabajo, la profesión, pero pro
bablemente favorece también la aparición de nuevas tendencias para 
redefinir la identidad del grupo. 

Pero se da otro proceso que se superpone parcialmente al prime
ro, es el del recambio generacional, que determina la inclusión en va
rias posiciones laborales de jóvenes, y esto se dio en un grado mu
cho menor en generaciones precedentes, han estado socializados des
de la etapa escolar hasta el conocimiento y la implicación en la vida 
política, o que han experimentado en mayor medida la posibilidad 
de una implicación pública de tipo civil, de ciudadanos responsables 
(por ejemplo en los organismos escolares), menos homologable con 
la politización de base ideológica tradicional; estos jóvenes en mu
chos casos han debido adaptarse a un largo recorrido de búsqueda 
de oportunidades de trabajo, desarrollando posturas individualistas 
de autotutela y desafio; y luego se integran en ámbitos laborales en 
los que la presencia sindical es, o ha llegado a ser, débil , poco com
pacta, resquebrajada, incapaz de favorecer la socialización del traba
jo en torno a valores y praxis de solidaridad que permitan una con
tinuidad cultural en las generaciones de trabajadores. Todo esto ha 
dado resultados que van al menos en dos direcciones opuestas: por 
un lado aumenta una cierta extrañeza y un despego cultural entre los 
trabajadores más jóvenes y el sindicato, sobre esto se sabe poc~ Y 
aún se percibe poco interés y curiosidad por ell_o (~lgunos estudi~s 
recientes han revelado desinformación sobre el sindicato Y sus tradi
ciones entre los más jóvenes, lo cual parece desconcertante en rela
ción con generaciones anteriores); de otro lado, sin embargo, Y pre-

. · e d obre todo cuan-
cisamente porque estaban escasamente 1nrorma os s . 
to había ocurrido ya que no tenían experiencias anteriores que de
c d . . ' . , d mostrar más abiertos 
ien er en el smd1cato estos Jovenes se pue en . . . 

d
. ' ·, · d . 1 que Jos smd1cah-

y 1spuestos a la implicación en la acc1on sm ica . . 
zados, si la ven útil y más abiertos también a fonna_s, de parttc~ipa-
. · ' d · r on por eJem-

cion (como el referéndum, o situaciones e miorrnaCl, . ' 
1 ) 

. hegemomcas antes, o 
P 0 en cierto modo diferentes de las que eran . 
inc) ·d . · riºentaciones diversas. 

uso 1 entificándose con pos1c10nes Y o 
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raba]oj 
Por lo demás, es probable que du . . , rantc un la 

sis y contmuo reajuste en los lugares d b . rgo período d 
h . e tra a1o d. e en. 

mue os trabajadores de anteriores g . ';) ' se ifundiera 
d ·, , . eneraciones u enir! 

a aptac1on pragmatica y realista y 
11 

d. . na tendencia, 
1 

d 1 . . • n 1stanc1am· • 1 
sa o en e cm1smo y el desencanto r temo, no sólo b . , especto a val l· 
pecrauvas consolidadas en la fase do . d ores, praxis y ex. 

· · ·, . mma a por la ·¡· . , · 
pamc1paaon del movimiento· co 1 . , mov1 izac1on y h 

b 
. , n a excepc1on . , 

tra ªJadores de determinadas grand ' guiza, de áreas dr 
1 · es empresas qu h b ' e centro de la estrategia y 1 . . . . . . e a ian estado ec 

d . a m1c1ativa sindical 1 -
ga a y consolidada en una mil1.tanc· fi en e pasado, arra~ 

, 1a uene y ag ·d 
tema_ que perder con el cambio. u ern a, y que mí; 

S1 tenem.os en cuenta estos diversos el , . 
un_a difusa y sensible transforma . , emei:itos, ~s log1co espem 
ba.iadores hac1·a el . d . c1on de las onentac10nes de los tr&· 

sm 1cato y la a · ' · . 
modelos y formas d . . . , cc1on orga111zada, e mcluso de lo; 

e part1c1pac10 ·b·J·d 
to al sindicato pr b bl n con pos1 1 1 ad de éxito. En cuan-º ª emente se es ' · , petente del perara una actuac1on eficaz y com· 

representante y d -
democrático d 1 ' ª emas transparente y sujeta al control 
no lo es tant e. os _representados. Esto puede parecer obvio, pero 

o s1 se tienen e 1 fi -el sindicalis . 
1
. n cuenta as unciones fundamentales que 

mo Ita 1ano ha ·d 1 · · tegración - I · asumi o en e tiempo, como lugar de m-
soaa a travé d 1 . . , . 

ámbito de fi . , . s e ª orgamzac1on de la solidaridad, como 
ormaaon mfi · , · · "d I' 

gica del · d .. d ' ormac1on e 1dent1ficación cultural e 1 eo o-
u1 lVl UO y d 1 d 

los traba· d e os grupos en el trabajo. Para gran parre e 
~a ores el si d · - , d fi-

rente central de la i n ~cato no tendna por que tener el rol e re e 
de opinió . U b _denridad (como parecen sugerir diversos sonde~s 
privilegiadn, rlani Y Weber, 1984), sino ser un punto de referencll 

o en a ten · ' d · d · ual-dad y J·us..; · . sion pro uc1da por nuevas necesidades e ig . 
uCJa soaal T d ltiph· 

cación y la ti · 0 o esto se puede relacionar con la mu. d 
ragme t . , d ., al e 

los individu p n aaon e la dependencia y la situaaon so~J 
· , os. ero p · d1rne11· 

s1on el esp · d recisamente porque adquiere una nueva 
acio el 1 . - b 1 y en 

la cultura · l Y para e smd1cato en la experiencia la ora 
socia y p lí · d 1 expec· 

tativas sob ') 0 tica e los individuos y se reducen as . 
re e (at d • , , s) au 

menta el al · . enuan o los riesgos de una desilusion rna ' r· 
eJam1ento - · ·fi en pe 

sona la utiJ ·d d d cnnco Y el deseo de controlar, ven 1car 
1 1·ón 

1 a e la · - · · re ac 
con otras posibles accion smd1cal en el propio caso en 

Igualmente e~ 1 _ a ucili' 
zación se va d.'fi d.0 referente a la acción y al conflicto, cuYb ·~do-

1 un 1end · 1 d tra a)" 
res más unidos _ . 0 inc uso fuera de los círculos e 1 (entre 
médicos m . tradicionalmente al sindicalismo confedera 

1
·5cos 

d ' agIStrados · 1 d prov 
e valores ex . ' e me uso dirigentes) aparecen es ·r qlle 

pres1vos y d. 1 . ' , dec1 
ra ica es; mientras que podnamos 
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se afirn~a una visión más utilitaria e instrumental de Ja huelga, que 
se considera no una cosa buena o mala per se, sino un medio cuyo 
sentido se debe analizar y sopesar en cada caso. 

Así es probable que desde el punto de vista de la participación ten
gan más éxito aquellas formas y especies de participación que per
mitan a los individuos, en primer lugar, la expresión, de forma in
dividual, de sus preferencias y la valoración de las propuestas de la 
representación, lo cual, quizá, si se está dispuesto a delegar tempo
ralmente la actuación «técnica » de las decisiones en lugar de mante
nerlas incluso con la acción, parece más oportuno. Pero, por otro 
lado, también es probable que, de forma más general, se dé un ma
yor interés por una participación activa en la elección de los propios 
representantes, más que por la adhesión (como cosa hecha) a una or
ganización colectiva. 

Desde este punto de vista parecen más comprensibles los hechos 
y ejemplos de los que partimos al principio, que, al menos en parte, 
son el resultado de una mayor apertura a lo nuevo, de las organiza
ciones sindicales, como ya habíamos señalado. El éxito del referén
dum entre los trabajadores del m etal, en el que se dio una participa
ción sorprendente, mayor que la prevista (y no es casual que esto 
ocurriera fuera de las zonas y centros en los que probablemente el 
modelo de participación centrada en la movilización era más resis
tente); el interés, incluso en lugares con poca experiencia sindical (y 
quizá precisamente por esta circunstancia) por elegir representantes 
sindicales, y no tanto por inscribirse; la disposición a discutir, en
frentarse, informarse, sobre todo en pequeños grupos, en los que 
cada cual pueden encontrar suficiente espacio para la expresión, en
torno a cuestiones cruciales para el trabajo, y la profesión dentro de 
espacios sindicales: todo son señales de que existe un interés difuso, 
en contra de lo que afirma la m ayoría, por la presencia y la actua
ción del sindicato, o por formas de regulación c~lec~i:a de muchos 
aspectos de la relación laboral. Pero también son md1c10 de una ten
dencia a dar preferencia a aquellas formas de implicaci~n en !ª~ que 
cada uno actúa e influye como individuo, con las propias op1~~nes 
(de «ciudadanos» interesados en la información Y la responsabilidad 
civil), y con vistas a objetivos claros y definidos. En cuanto a .lo de
más, la mayor disposición a participar en la acción cuando se impo
nen las huelgas y se dirigen a nivel local y sus efectos ~~eden ser v~
rificados por los participantes fácilmente (como ocurno en la_ movi
lización para negociar los precontratos de los obreros ~exules), 0 

cuando las formas de presión se adoptan de forma selectiva Y apro-
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piada a la sttuaeton y a los obietivos (co . d . J mo ocurre en 1 
mtegra ora especialmente en las situaci·o ª contrataC1· , 

l 
· ¿· n es 1nenos tr d · . on 

e sm icato), es la confirmación de una te t1d . ª. ic1onales pari . encia a la i r 
recta, siempre que esté basado en eleme11to mp icación di-
bl ·1 s controlabl . 

es: y no so o en la petición de una adhesión b d es Y vcnfica. 
genenca. asa a en una lealtad 

En definitiva, si es lícito extraer co 1 . ne us10nes en b 
apuntes heterogéneos a los que ha intentad d . ase a esto; 
de forma provisional se podría deci· r q l o . ar ~~nt1do, al menos 

· d ' ue a snuac1on ho d 
1111ta de los años 80, se caracteriza desde e l . d . y' pasa a la 

ticipació~ en el movimiento sindi~al, por lap::~tt~al~d:~t~ed~ la par-

~~~o~s~~ ~:fo~~ación entre re~resentantes y representados y v~~~.:: 
P

ara of 1gml1ca que es cruc1al, en las organizaciones, la capacidad 
recer e ementos que · 1 e · -d d d . permitan a tormac1o n de una compliá-

a Y e una valoració 1 d . ro n persona es, Y e disponer espacios durade-
s para que esto pueda · • 1 d te d 

1 
. ocurrir no so o e forma esporádica; por par-

·¿ e 
1
os trabapdores, es necesaria la posibilidad de manifestar indi-

v1 ua mente las p · fi . · 
t
. ropias pre erenc1as y opiniones (y ver que luego se 
tenen en cuenta) d . . 

L
. . Y e parnapar en la toma de decisiones. 
og1camente esto 1 bl . , . · · P antea pro emas med1tos a las organizacio-

nes, mayores cu t , . ·c. · · d 
1 

an ° mas confianza hayan puesto en la s1mpl11JCa· 
aon e os proce d · fi · , · · d 

1 
. sos e m ormac1on establecidos por la ex1stenc1a e 

re ac1ones de fid l.d d . · e 1 ª o por el hecho de poder contar con onenta-
aones culturales . d l ' . 

P 
. e i eo og1cas consolidadas y compartidas. 

m~~ o-na · un aspecto que d esborda los límites de nuestro raz 
miento Lo · d · a la 

1 
· . que si nos podemos plantear aquí es qué suce era, 

rgo P azo, s1 desp · d 1 · . . • y re-
p

res d ues e a mtens1ficacion entre r epresentantes . 
enta os en to e de 111-form ·. rno ª LOrmas de participación en los procesos 
aaon y de · · - dé una 

nueva ¿· .. cismn, no se crean las condiciones para que se · 
1spos1aó h . · , xpefl· 

mentad n a acer durar en el tiempo Ja imphcac1on e s 
a como c . d dern° 

P
regunt . onsecuenaa de una confianza renova a: Pº . ·,,. 

amos s1 los . . . cnpclv n~ entr 
1 

signos reaentes de renovación de las 1ns eJ1 
e os trabaiado . . , parce, 

esta di.re ·. :i res activos van qu1za al menos en nos 
caon Pe ' · ente 

es imposi"bl · ro ante la carencia de otros datos obviarn d ser. 
e respond . pue e 

al menos u hi er, pero sm duda esta interrogante 0510-
, na póte · d · . uan c sos son ( sis e trabajo si tenemos en cuenta c en d 
para ambas p ) 1 · , canto 

sentido de f: artes os procesos de informacion, 5eriª 
o recerla co 1 d . . , . rtante 

para los ind· .d mo en e e adqumrla; y que unp
0 

rt·cuYª 
ivi uos el d . cons 

para ellos u ¡ po er contar con un ámbito que 11 unª 
forma má 

1
? ~gar potencial de seguridad (aunque Jo fuese e 0 de-

s imitada · . sto J1 Y restrmg1da que en el pasado). Con e 
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bemo.s pensar en la inevi.tabl.e y optimista repetición cíclica de lo ya 
ocurr~d.o: de hecho camb~a'. s.1 nuestras suposiciones son reales, el pre
rrequ1s1to , el d.eronad?r ~?10~1 qu~ mueve a la participación, y segu
ramente cambia la fi11ac10n, imagmada y esperada, de las organiza
ciones a las que el individuo puede desear adherirse, lo que significa 
que si ésta no fuese adecuada, deberíamos esperar una repetición de 
la pasividad y un nuevo alejamiento. 

Pero más en general, abandonando las conjeturas acerca de po-
sibles evoluciones futuras y dando un paso atrás, queda mucho por 
explicar y comprender de cuanto ocurre hoy. La pregunta básica para 
la que sería necesario encontrar respuesta se refiere al grado de difu
sión y diversificación de las tendencias y orientaciones de los traba
jadores que antes habíamos intentado individualizar: ¿Se trata de ten
dencias homogéneas y difusas, entre trabajadores jóvenes y trabaja
dores con más antigüedad en el trabajo y/o con anterior experiencia 
sindical, entre trabajadores manuales y no manuales? O, por el con
trario, ¿las diferencias generacionales, y, por tanto, las diferentes ex
periencias vitales de cada uno, los diferentes modelos de socializa
ción en el trabajo y la política, o la variedad de las posiciones labo
rales tienden a diversificar las orientaciones hacia el sindicato y la ac
ción organizada? A esto no se puede contestar sobre la m esa de tra
bajo, sin unos datos sistematizados. Sobre la base de los elementos 
reunidos anteriormente se puede avanzar la hipótesis de que, en cier
ta medida, las diferencias que surgen de las distintas experiencias de 
cada individuo, son menos profundas, o, quizá, menos estructura
das que en la fase inicial de la crisis de participación en el movimien
to. Hay una serie de razones para ello: los ambientes en que se mue
ven son más diferentes y dispersos, los límites del trabajo manual se 
han vuelto más inciertos y no los del trabajo productivo e impro
ductivo; ha aumentado la movilidad entre la ocupación y los lugares 
de trabajo; en general, se han degradado las anteriores adscripciones 
políticas; obviamente, porque en los enfrentamientos se ha dad~ una 
amplia difusión de la insatisfacción con Jos modelos Y la praxis de 
acción sindical que en tiempos estuvieron consolidadas. Pero, de he
cho, podemos imaginar que, paradójicamente, el a~i:iento de la m~
vilidad y la diversificación de las experiencias ind1v1duales y la dis
minución de los valores de referencia acabarán produciendo un efec
t~ homogeneizador que reduzca la ruptura sistemática, Y. una comu
rucación cada vez mayor (incluso en el caso de los trabajadores me
nos jóvenes, con la excepción cal vez de obreros aisl~dos ~~1 las ~ran
des fábricas «históricas» para el sindicato) ante una situacwn de mes-
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b·1·d d . 0Jo1 ta 11 a e mcertidumbre. Esto no quie d . 
. re ec1r que h 

mayor igualdad entre todos sino ma' s b . se aya dado _ 
: 1en que está · u.., 
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7 · Conclusiones 

Hemos visto que la · · · , d . 
l 

. , part1c1pac1on e los trabajadores en el sindiai' 
Y en a acc1on organizad e , · 

a no es un ienomeno compacto y estátiro. 
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o, an cambiado. 
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ectr o, estruct d , . . del s1nur 
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' n espacio ad d . ' 1 d cuan 
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es sindical . . e 1• 

imprevista L es exijan una respuesta, aunque sea Jllbién 
· o cual no d · · re ca 
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pecto: el encuentro entre las exigencias de las partes no está asegu
rado por el éxito de la estrategia organizativa del sindicato, hay ca
sos en que éxitos desde este punto de vista no se dan asociados a un 
incremento de la adhesión de los trabajadores, y viceversa, situacio
nes en que se dan aumentos en la participación en ausencia de resul
tados reivindicativos tangibles. Porque el detonante de las distintas 
formas de participación y adhesión está en la posibilidad de satisfa
cer necesidades individuales de los individuos y no en la adecuación 
de los bienes colectivos que el sindicato puede obtener y distribuir. 

Refiriéndose a cuál puede ser el detonante predominante en la par
ticipación podríamos, en una postura un tanto extrema, sintetizar la 
historia sindical italiana de los últimos treinta años señalando una fase 
dominada por la adscripción sobre bases ideológicas contrapuestas; 
una fase caracterizada por la centralidad de la participación conflic
tiva o de movimiento; una fase de transición, en la que es crucial, 
aunque minoritaria, la participación de tipo militante, y la fase ac
tual, en la que la participación parece coagularse en torno a procesos 
de información y comunicación y de selección de los representantes: 
un proceso que va de la ideología, pasando por la participación di
recta, y desde su crisis llega a la legitimación de la representación en 
un marco de democracia y de control individual favorecido por la 
información. 

Esto es cierto, pero sólo en parte. Y no sólo porque la realidad 
es siempre más complicada que cualquier esquematización, lo cual 
significa, en nuestro caso, que en un mismo tiempo son posibles re
corridos trasversales diversos (como cuando, por ejemplo, se pro
duce la incorporación de nuevos trabajadores a la escena sindical, que 
descubren la posibilidad y el éxito de la movilización), que pueden 
dar lugar a «correcciones» y a «cambios de rumbo»; sino sobre todo 
porque todo cuanto hemos intentado revisar sugiere la idea de que 
los modelos centrados en una forma dominante de participación en 
un momento dado tienden a desarrollarse englobando, podríamos 
decir, otras formas de participación. Esto es evidente, por ejemplo, 
en el modelo basado en la movilización: se fortalece como contra
posición a un modelo anterior de participación basado en I ~ adhe
sión, en Ja adscripción, pero para poder resp_onder a la necesidad de 
hacer duradera la solidaridad colectiva expenmentada durante la ac
ción, acaba por dar nuevos contenidos a la adhesión organizativa, ª 
la militancia, a la representación. Del mismo modo, como Yª h.e~os 
dicho, es posible que se estén dando ya señales de. que la P~_rt1cipa
ción más desencantada y despegada, basada en la mformacwn, que 
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parecía responder mejor a la orientación de los trabajad 
tros días, puede ser el punto de partida para reencontr~r~s de nuf\. 
de la acción colectiva y la solidaridad. r as razo~ 

Con todo esto no queremos negar que se vaya a producir 
b. b' , . un cait. 

10; un cam io muy costoso en termmos de adaptación org · . 
· 1 · aruzan10 

y de reajuste de as expectativas y los comportamientos individu., 
les. Con esto queremos contrastar una idea simplificada del camb .. 
por lo que la praxis típica de un determinado tiempo, considera6 
ya caduca, se contrapone a nuevas praxis que aparecen como anr
zadas. Con lo que debemos contar es con la realidad, complicada1 
un tanto contradictoria, del movimiento y de las organizaciones sr.
dicales, que necesitan dedicación, y adhesión para poder durar (pm 
no una dedicación y una adhesión cualquiera en cualquier tiempo 
y con la estructura de las necesidades (de tutela, de información, per: 
también de identificación) de los individuos. Esta combinación pu~ 
de cambiar con el tiempo, pero su complejidad permanece. 
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Sociología dtl Traba ·0 • 
y 'nueva epoca, núm. 4, otoño de 1988, pp. 3-42. 

Mercado de trabajo y 
movilización 

César Centi * 

A. Lalande, en su Vocabulaire techniqi1e et critiq11e de la phílosophie, de
fine así la hipóstasis: «Entidad ficticia , abstracción falsamente consi
derada como una realidad»; e hipostasiar: «Transformar una relación 
lógica en una sustancia, en el sentido ontológico de la palabra. » 

Es indiscutible que el «mercado de trabajo» constituye una hi
póstasis. Sin duda se podrá citar la plaza de Greve en el siglo X IX, 

la contratación de ciertos estibadores todavía hoy, pero nadie podrá 
pretender que existe un verdadero mercado de trabajo, o que haya 
existido jamás, al menos desde que el trabajo es libre. Tal era ta~
bién la conclusión de G. de Molinari, padre de las bolsas de trabajo, 
que consideraba necesario pensar en la «movilización», aumentar la 
«movilidad» con ayuda de «técnicas de movilización». . 

Aunque esta movilización no ha adoptado jamás, en esena~, la 
forma de una bolsa de trabajo o de un aparato, se ha dado Y se si_gue 
dando todavía, puesto que se han producido ~ se si~uen ~roducien
do encuentros de los asalariados con el trabajo. El mteres del con
cepto de movilización estriba precisamente en que permite abarcar 
las diferentes realidades de estos encuentros, dejar de ignorarla~ _como 
se tiende a hacerlo cuando uno se sitúa de entrada en l~ _ficc~~n ·del 
mercado de trabajo. En este sentido, el estudio de la movihz_acion en
globa los datos del mercado de trabajo localizados Y analizados .:n 

1 
, . , d 

1 
d de trabaio pero tamb1en 

as teonas de la segmentac10n e merca o 'J ' • • , . d . d 1 d y en especial el exterior 
otros datos que estas ulumas epn e a o, 
de la empresa. 

Fuera de esto, el problema consiste en saber si se puede pensar 

• . U · ·dad de Aix-Marsella 11. 
Centre d'Etudes des Relations Soaales. m~_ersi p ·i L . z Máñez. 

•Marché du cravail et mobilisation•. Traducc1on de 
1 

ar ope 
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en la movilización· ·es e'st . rabaio• · e a susceptible d ' 
lectura de los datos del mercado d b ~ su1ninistrar un 1 
me t 

, e tra a10 :> ·e ' l a cave 
n os y como se sitúa tal p fi ';} . ' ua es son C: 

El 
. royecto sus ~ J. 

objeto de este artículo es m rente a la economía ~º.'""l 
que basado en las redes de ~sl~rar . l_as especificidades de poli11¡¡· 

. , mov 1 1zac1on y 1 un en¡ 
gaeton que abre 1 _ os programas d . C· e tnve¡r,. 

El exterior de la empresa 

Los estudios m ás interesantes sobre el . 
este mercado para rec 1 m e rcado de trabajo postuk 
sidades de la e oErltar 0 Y segm entarlo en función de las nro. 

mpresa. mercado . cen trabaio están y .
1
. d pe rmite suponer que los queofrt-

. ';} a mov1 iza os que d ctentemente q l d . .. • escansan armas esperandop~ 
s· b' u.e se es lrIJa hacia un lado o h acia otro. 

I ien es cierto que est ti . . niendo en I e en oque cnt1ca el trabajo-mercancía 11-

cuenta as relacio h . . consig · nes umanas, los smd1catos etc., y pe; 
mente otros facto d , , . . embarg res a em as del salario, hay que admitir su 

0 que este conce b , · d baio· la , . pto as1co reaparece con el mercado e m· 
';} ' cntlca se produ 1 . 1 d 1 . . cado ce a mve e func1onam1ento de este mer· 

' no pone en ent d · h · · una , re ic o sus fundam entos. Si el trabaJO no (i 
mercanc1a no , . ·1 

en la e ' se comportara ciertam ente como una rnercan°. 
mpresa pero t . , , · sen producid ' ampoco orculara como una mercanc1a ni 

o como una m , Ah . d . . d que h mano d b , ercanc1a. ora bien , a nuuen o . 
e o ra esta y il . d trab•Jº 

potencial ·¿ . ª mov izada, que existe una oferta e . 
• 1 ent1ficada d . · , J irnpo~· ble co b. • a 1screc1on d e las empresas resu ca 

nce tr esta circ 1 . , ' sario re-
currir al u acion Y esta producción se hace nece b. 

concepto-cajón de sastre de mercado' de trabajo. La ª'11 
t 

'D . ~ N os intervenciones e 1 . e)ebrado (ll 
. ~ncy en febrero d 

198 
n e congreso de los econo mistas del crabaJ

0 
c 11, pi1· 

tlap · e 2 -com · · · · · · ' n en la q aron diferentes . o connnuac1on de una mvesugac10 G 11¿ell11
1 

[_l8] Y la nuestra [S)equipos (!7)- adoptaron esre en foque: la de J P. de .\ 0 ¡p.;· 
tlt · • pero no · · d J pos•Cl · uaonal del CERS ruv1eron nmg ún eco debido sin du a a ª .d d cic11ir 
fica no estaba prep' pedro tam. bién por razones de fondo, ya que la cornunJ 

3

0 de~¡;· 
ta 1 . ara a para h . d e pune "' · ª Situación escuc ar un discurso diferente. D es e ese se f ..-
m' ¡ • ª nuestro pa da veJ. Je as e aramence 1 ¡· . . recer, ha cambiado, ya que por una parce ca cado . 
trab · as Jm1tac10 . d ¡ del nler · ªJº y, por otra ot . nes e enfoque ortodoxo y heterodoxo . .,te en¡¡. 
o ¡ • ros m · die.. ' · 

b-~ª punco, a concl . vesugadores han llegado de forma indepcn i.3cen
1
°'.' 

as1c us1ones d , · ' . · ' n no '' ·¿·~ amente más 1 enocas. En lo que viene a concinuacio riof'I • 
pcr d r ' que expli · :inte _ 0 e 

1
orma dem · d citar nuestro procedimiento, expuesto con 

as1a o brev d ' . e o emas1ado alusiva (ej. (6) y [7]) -
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güedad de este procedimiento conduce a conceptos curiosos como 
el de «mercado interno ». ' 

De este modo reaparece, bajo otra forma, la afirmación d 
M. Aglietta [1 ]'. _:>egún l~ cual es necesario situar la segmentación en e~ 
seno de la relac1on. s_alan al y sus transformaciones, pero no es seguro 
que en estas cond1c10nes el análisis del «mercado de trabajo» se en
riquezca gran cosa, al , n:enos mie~tras no se añada a este concepto 
una clave de lectura teon ca susceptible de captar otros datos del mer
cado de trabaj o además del salario. 

Las teorías de la segmentación del mercado de trabajo se meten, 
pues, en un terreno resbaladizo cuando niegan el trabajo-mercancía 
en sus análisis, pero lo presuponen hasta en la formulación de los con
ceptos que esgrimen. Esto no deja de tener consecuencias impor-

tantes. 
En primer lugar, no llevan a cabo estudios de las relaciones de la 

empresa con su exterior, salvo a un nivel estrictamente económico 
(reparto del mercado de los productos). ¿D e dónde viene el personal 
empicado en tal o cual mercado, secundario o primario? N o es po
sible contentarse con distinciones a priori, tales como negros y blan
cos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, cualificados y no cuali
ficados, para resolver el problema, ya que estas distinciones no son 
naturalmente pertinentes. Ahora bien, es evidente que las empresas 
no son del todo indiferentes a su entorno y que estudian atentamen
te la composición de la oferta de trabajo para modificarla llegado el 

caso. 
La segunda consecuencia es que es preciso un cierto estatuto del 

espacio, de hecho muy similar al de los economistas tradicionales; 
esto quiere decir que al no poder integrar en el análisis las relaciones 
de la empresa con su exterior, no se puede construir el espacio y por 
consiguiente sólo es posible cerrarlo de fo rma arbitraria. La econo
mía, teoría económica tradicional, no puede precisar el marco espa
cial del mercado de trabajo ya que, en buena lógica -lógica a veces 
asumida (cf. la utopía de G. de Molinari acerca de una bolsa ~e tra
bajo mundial a finales del siglo pasado)- , debería ser mundial, lo 
que no tendría demasiada trascendencia empírica; de este modo se 
ve obligada a cerrar arbitrariamente el espacio Y a razonar, por lo ge
neral, al nivel del mercado nacional. Ahora bien, tampoco puede ha
ber determinación espacial al nivel de las teorías d~ la segmenta~ón, 
ya que nada legitima el espacio nacional o cualquier otro espacio. 

En trabajos posteriores, M . Piore esb~z~- una res~u~sta que, por 
lo demás, deja bien claros, en nuestra op1nion, los limites del enfo-
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que de la segmentación. M. Piare (25] res Jo i 
señala que la segmentación se observa e p~n~e a R. Cornu . 
como las minas -cosa que nie a la , n . e ~iglo XIX en e~ quict 
tación en la versión de Pi ore u ~tros_:_enesis ' }histórica de la segprnresi; 
· 1 · · que e no · , er. 

smo a mvel nacional. A este nivel - se situa a ese n· •· l · d se contempla {¡ ne 
tenor e la empresa pero se trata d . per ectamente el ex · · ' e un exter · · ·· 
vmuento obrero organizado etc ) p ior mstituciona] (rnc-

1
. ' · · or supuesto 

mos ana izar el mercado de traba,io e 1 . 1 , no por ello sabe. l l ~ n e sig o XIX · 
oca, pero esta respuesta tiene el mérito d ,' ~i un memdn 
pacio: se convierte en un espacio s . 1 . e ~err_ar logICamente el es. 

E ocia mstitucional. 
sta respuesta tardía coin · d . . . 

de hecho tienen en cuenta lo c1 e co~ ~nvesugac10nes europeas qur 

q
ue no tiene d d - que aqm emos llamado el exterior 1~ 

na a e extra no pu t 1 , 1 · . , ' está probabl l ' es 0 que a u tima vers1on de Piort 
En lo emente re acionada con los trabajos de M. Pací en Ita!U. 

que respecta a Fra · · vest" ·, ncia, mencionaremos dos corrientes de in· 
igac1on, una centrada 1 1 . , to so · 

1 23 
en a «regu acion» [3] y la otra en el «efec· 

aeta )) [ ) e . . . 
d

. . 
1 

· on respecto a los traba JOS de los economistas m· 
lClona es, estas d · · . t . os cornentes tienen efectivamente en cuenta el ex· 
enor, pero una v , b . . nal bº ez mas ªJº una forma exclusivamente instituO()-

, ten porque la re l · ' · 1 

(
ob gu ac1on se apoye en una organización naaona. 

reros, patronos E d ) bº · tamb·, . ' sta o , ien porgue la sociedad se caractcnce 
ien por cierta 1 · 

en
c
0 

(º s re aaones entre escuela y empresa etc. Con este 
i1 que im ¡- · ) ' ~ 

ru
·vel d l P i~to del espacio social, tenemos derecho a razonar 

e espaa · · 1 E . 0 nacional, pero también exclusivamente a ese mve. 
s Cierto que · 1 , · cas Pe · este mve presenta ventajas analíticas Y praco ." 

rrrute preguntars 1 . , . d duor esquem . e por a gesnon estatal es susceptible e pro. 1 
as sencillo ' TstS" e 

P
aso del s que no cambian el marco espacial de ana 

1

1•. mercado · . · a a s1· 
g
lo XIX-

1 
competitivo -que supuestamente caracrenz 

a a reg 1 . , b 1 co este 
punto de . u aeton monopolista no modifica en a so ~ i· 

. vista, dado 1 , . . , rruco cr 
d1cional y que e puente entre el anahsis econ° . de 

esta conc · , d · 1) e nen ' 
y con razón . epcion el exterior (del espacio socia 

5 

s· ' sm problemas 
m embargo la . . cado son 

diferentes· s ' , s ~epercus1ones para el análisis del mer esrar 
, on mas n 1 . · ¡ por 

realmente 1 cas as vinculadas al efecto soc1eta . sus 
P anteadas } 1 · l xter1or. 

autores pro as re aetones de la empresa con e e car la 
ponen el co . . 1 ra cap 

estructura d ncepto de «espacio profes10na » Pª pres3· 

1 
e estas relaci . . . , d la errt . 

a movilidad ( . . ones, es decir la aruculac1on e i·ficacJO' 
movmue . d cua t 

nes) y la estratºfi . , nto en el seno de un sistema e fi ue que 
l caaon · l en oq d 1 es, que nosot soeta . Volveremos sobre este , 1·c:i e 

ros sepa 1 ¡ crtt 
mercado de t b . mos, e que más leios ha ido en ª 

ra ªJO. :.i 
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En cuanto a la teoría de la regulación, dudamos de que pueda ha
cer progresar el análisis del mercado de trabajo, pues por lo demás 
no ha sido elaborada para tener en cuenta el mercado de trabajo, sino 
el salario; lo cual es muy diferente, a no ser que volvamos a caer en 
su identificación. 

Este breve repaso a los enfoques del mercado de trabajo no tenía 
más objeto que poner de manifiesto las relaciones implícitas o explí
citas de la empresa con su exterior y no, evidentemente, valorar sus 
aportaciones, que han sido considerables, sobre todo la de la teoría 
de la regulación, aunque no ofrezca su mejor ángulo al nivel del mer
cado de trabajo. Aun cuando conceptos tales como mercado inter
no/externo parezcan teóricamente mal controlados, cuando no una 
muestra de «astucia» 2 , no por ello son menos pertinentes, pertinen
cia que precisamente se echa en falta a todos los niveles de la teoría 

tradicional. 

Crítica del mercado de trabajo 

No hay una teoría del mercado de trabajo; hay, por el contrario, teo
rías del salario periódicamente renovadas y siempre insatisfactorias 
desde que los economistas abandonaron la teoría clásica. Al menos 
ésta es la conclusión de los balances que han jalonado la evolución 
del pensamiento económico en esta materia: cf. Beauregard [2], 
Mossé [24], Silvestre [26). El porqué de esta insatisfacción no es ni~
gún misterio; ha sido señalado por todos los autores y result_a evi
dente: el trabajo es, cuando menos, una mercancía particular_. S1 Wal
ras contempla unos «capitales personales», fuente de ~rabaJO Y ren
tas, éstos son también capitales «naturales», como la tierra, no pr~
ducidos económicamente ([28), pp. 183 y 246), paso que ya babia 
sido dado, bien es cierto, por la teoría del capital humano; Marsha? 
consagra páginas enteras a las «particularidades» de esta mercanc1a 

([21] t. 2, cap. IV y v del libro VI), etc. . d 
Más recientemente, algunos autores han teorizado este upo, e re-

fl 
· b · ·t e una mercanc1a par-

ex1ones de sentido común: el tra ªJº constl uy 

' . · · ente por la tangente inven-
- •En cuanto a Clark Kerr trata de sahrse mgempsam fi 1 d 

t d 1 
.. . . . ' ,, 

1 
• ¡ e: cores ya no serían la o crea y a c-

an o e mercado msnruc1onal en e que os iac . . 
1 

·os del Estado, etcetera 
manda, sino las actitudes de los sind1catos, de os empresan • 

¡ ... ]•. R. Mossé [24], p. 129. 
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ticular, ya que no es producid robajo 4 

d 
c. o con10 u n a n 

to e iuerza de trabajo encie rra an1b· .. ,d 1ercan cía [19]· el N d ig u c ades [16] • conce 
o pue e hab er una teoría de l d . P. 

S' . m e rca o d e t rab . 
: presupone, ignorando los h ech os, que 1 ~JO porque, o bi 

Cia,. y el m ercado de trabajo 110 es ento n ces ~Tl~rabaJo es una merca: 
patible con tal teoría del salario y el trab a. a s que una ficción com. 
que una fuerza de trabaJ· o o u 1 . ~ d or n o es entonces . 

b 
. n sa a n o· 0 bie d . ma; 

ªJº no es una mercancía pero e t _' n se a mue que el tr;¡. 
b · • 11 onces ya n o h 

ªJº y, por consiguiente, la teoría se u cd a . ªY m ercado de tu. 

da~ de las teorías keynesia110-ins titucf i 1 sm o bje to. La ambigüe. 
feriamos se debe cosa que . º ,1a es a las que antes nos re-
. ' parece 111cre1ble a la · 1 ·, 
JO-no-mercancía en el trab . , ' me u s1011 del traba-ajo-me rcan c1a Aho b . · 
mos el proceso y adm .t., . r a ien , s1 controlára-

, I ieramos que el p robl 1 b . 
canoa, tendríamos más bien lo . cma .es e ~ra ªJo-mer· 
trabajo-mercancía e _ 1 b . contrario, es d ecir, la mclusión dd 
sible ya prcscindi ~ ~ tr~r a~o-no-mercancía . P o r tanto, no es po
oferta de trab . r e ana 1s1s de l exte rior d e la empresa y de um 

N ªJº que no se reduce al salario 
o se trata, pues de q _ . . · , cado d b . . ' ue cnt1que m os tal o c u al «teona del mer· 

e tra a.JO » sm o d mismo d d' e que pong amos en entredicho d concepto 
e merca o de traba· E . d . h reviste . . JO . sre tipo e puesr:i e n entred1c o no 

excesivo mteré . b terrenos d . s si no se a re a nuevos con ceptos y a nuevos 
e estudio Esa 1 , interes d · es a razon de que en el CERS* nos hayamos 

baio ª
1 
°. polr 1.ª realidad oculta tras la ficción d el m ercado de ira· 

:¡ , a mve histó . y que h . neo 0 actual --estudio d e la colocación, etc.- · 
ayamos mtentad ~n 

q
ue h . 0 proponer una clave d e lectura; en resuni ' 

ayamos mtentad · El n d 0 constru1r un discurso p e rtinente. 
1erca o de trab . 1 1 d ofertl 

Y 
una d d ajo es e ugar d e confro ntació n e una .. 

eman a ya e · .d , 11co1 
están ya ah' d º onstitui as, mov ilizad as; Jos sujetos eco

0 0
\ . 

un refie i, 11spuestos al intercambio. E s entonces tentador atn ul1r 
rente a mer d d . de a a 

esfera de la circul ~ª, 0 e trabajo: se nos dirá que correspon la de 
la producció d aclQn de la m ano de o bra, e sfer a distinta de que 
tienen su tr 1~ e ~ª11? de obra y de la de su aplicació n ; esferas 3 ¡3 

produce·, a ucc1on mstitucional po r ej emplo la Escuela par li-
1on, el ANPE** . ' , a Ja ap 

cación. Sin b para la Ci rculación , Ja Empresa par ce e; 
totalmente gem ~rgo, el paso del m er cado d e erab a jo al referbei~io es 

ratu1to po , . d d era a; ' r practtco que sea. El m e rca o e 

• Centre d'Etudcs d ~ 
ciales) de la Univers·d dcsdRcla_rions Sociales (Centro de Estudios de ]as RclaCJ 

• • A . • a e A1x-M . 11 . ~ genqa Nacio 
1 

p arse a IJ (Francia). ndi~11t( 
INEM es - na ara el E ¡ E ' rresp

0 

pano]. mp eo. s el o rganism o frances co 
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a la vez producción '. circulación y :lplicación de la mano de obra. Al 
p_r~suponer unos suj etos ~conómicos, el mercado incluye \a produc
c~on . de la fuerza de t:abaj o; pues_to que hay intercambio y por con
s1gu1cnte ~nc~entro , mcluye la circulación; puesto que se realiza un 
il1 ~erca~1b10, .1~1cluye \~ a~l~cación de la fuerza de trabajo. Produc
c1on, circulac1on y aphcac1on de la fuerza de trabajo están incluidas 
en el concepto de mercado de t rabajo, no constituyen objetos teóri
cos distintos, analizables en sí mismos. 

Si el análisis neoclásico aborda el tema de la Escuela, no se trata 
cicnamence de una necesidad; por lo demás se las ha arreglado durante 
mucho tiempo sin tal análisis. La introducción de un mercado de la 
formación hace más complejo el intercambio que tiene lugar en el 
mercado de trabaj o , sin más. Esto es aplicable al análisis neoclásico, 
pero también al análisis m arxista {cf. , por ejemplo, [15]). No hay 
que pensar que el concepto de reproducción de la fuerza de trabajo 
nos va a sacar del atolladero. Como en el caso del análisis neoclási
co, nos vemos obligados a naturalizar unos hechos sobre los que Ja 
teoría no tiene influencia alguna. E n cuanto a definir la relación sa
larial por la reproducción de la fuerza de trabajo, esto no quiere de
cir absolutamente nada, puesto que no sabemos cómo pasar al refe
rente. Estamos en plena ficción: ¿qué es lo que tendrá el honor de 
ser calificado de «producción i> ? A priori lo que se quiera, pero en la 
práctica «es bien sabido » que la Escuela forma, etc. En resumen, que 
la Economía tiene necesidad de una naturaleza para que la ficción ten-

ga visos de realidad . 
El único sentido de esta ficción es explicar el salario, y es por esto 

por lo que no puede haber una teoría del mercado de trabajo; la hi
póstasis permite adelan tar que las diferencias de salario reflejan dife
rencias de inversión humana, diferencias en lo «necesario i> para que 
la fuerza de trabaj o se reproduzca ... o un mercado impe:fec~o . C~n 
un poco de imaginación, uno podría encontrar todas las Jusnfica~~o
nes que quisiera de las diferencias salariales al nivel de la producc1on, 
de la circulación o de la aplicación de la fuerza de trabajo. 

. Algunos se dirán que, plan teado en estos térmi~os, el _problema 
es msoluble, puesto que el valor de cambio (a.1 salan o) esta separado 
del valor de uso al haber cortado la economía política todo lazo con 
el referente. To.do análisis económico está destinado a ser una fic
ción, a no ser que trate est rictam ente de la moneda. Sin embargo, 
hay realmente una práctica económica. Para un director de e~1presa,_ 
la producción de m ano de obra no es en absoluto un a fruslen a: aqui 

· d · · ·grados en la em-
contratará a un «reclutador» para mtro uc1r 111m1 
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, . 'ªdel Ji 
presa, alh estudiará minuciosam 1 roboJoi 

g
. 1 fi . , ente a prod . 
tr a ormac1on más susceptible de . ucc1ón escolar 

empresa, etc. De hecho 1 satisfacer las ne .d para e~. 
1 

. , , a empresa ge · ces1 ade d 
cu ac1on y la aplicación de 1 fi d st1ona la produc . . s e[ 1 bl a uerza e traba. ( c1on la 
e. ~ro ema es entonces poder abordar J~ y no es la únic~) Q;. 

pmsmo resulta tanto más tentad este tipo de cuestión. itr. 
de una Sociedad es útil articular oar cuanto que al nivel de la ges e::.· 
chos ¡ · • unque sea pa · 1 no· 

que a teona económica no puede • r~1a mente, unos h!: 
hasta extremos ridículos mas que ignorar o det: . 1orm, 

Hemos elegido sin emb • . 
q

ue d , argo otra v1a sm d d . 
po namos resumir en una d 1 , u a mas arriesgadi. 

tiv~., En lugar de naturalizar la e as ra.r:ias de ~a siguiente alterru
cacton de la fuerza de e b . plroducc1on, la circulación y la ap~ 

. 1 ra ªJº a no pod b. 1 mlte e empirismo o 1 ' . er con ce Ir as -como a~ 
d · ª o que se ve oblt d ] • ear algo de utilidad- . ?ª a a «teona» para podt1 
ducción de la c1.rc 1 .'.es prefenble analizar la producción de la pro-

1 
' u ac1on etc q • • ugar de decreta l E ' ·' ue esta s1 puede ser concebida. E:: 

r que a scuela d fi mos cómo tal · pro u ce uerza de trabajo ere rn· 
pasa de ser u SUJeto es designado como SLtjeto econón;ico, ·~ómo 

na no-mercanc' una mercanc' E 1ª a ser una mercancía o no pasa a ser 
ta. sta es una · • do la mitad de . .d cuesuon esencial: yo podría haber pasi· 

un trabajador· mi vi ª.en la Escuela y no ser identificado jamás como 
Escuela y s ' ~ ª ~a inversa, podría no haber pasado jamás por b 
fuerza de. t ebr ~ entificado como un trabaiador. La producción de 

ra ªJº sup 1 'J .d práctico la d . .~ne en a guna parte, para que tenga un seno 
0 

signos '.q , esignacion del trabajador o al menos la existencia de 
· ' ue es la carrill b ' ·d )'Es· presa nuest . . ª 0 rera (o antes la carta de despi o· . 

. ra potenc1ahdad . , )ecao-na, incluyend 
1 

. como trabajadores. ¿Para que se se d 1 

«buen» asa! ? da os titulados, si no es para producir los signos 
1

. 
ana o~ Tal · , ésta e> 

otra cuestió · vez no siempre haya sido as1, pero 
n que nos lle • d Ciertos sign 

1 
vana emasiado lejos. mí> 

expresivos p os,. ta es como la cartilla obrera o el título, son r. 1• 
ara quienes d ro Ja 

10 

ma de estos s· nos expresamos desde la cáte ra, pe un 
empleo rep tgnos puede variar: ser presentado por su padre para un 

resenta much f; te para 
empresario s· 

1 
. o, avorable o desfavorabiernen ' e~· 

· 1 e estudio · ye una 
pa necesaria 

1 
, . . concreto de estos signos consntu dd 

P 
• , e analms d 1 1 . , . 1 rnpresas, 

orque de esta 
1 

. • e a e ecc1on realtzada por as e e rie-
l 

e ecc1on q . d rivo qu 
ne ugar en ¡ ue nos rerrute al proceso pro uc · r ri:-

1 
. ª empresa ¡ xreri

0 
' su ta 1gualm Y ª as relaciones de ésta con su e ·óticJ 

d 1 ente necesa . E . «set111 
e a moviliza · . no. seo es lo que se enciende por 

E 
c1on» . de 

sta sem1· · · Jos OOap~ · ~ mue relacionar los valores de uso 
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cambio, autoriza un discurso sobre el referente; entonces éste no se 
remite ya a una naturaleza, sino a una práctica económica. Se trata 
entonces de extraer unas lógicas de movilización a partir de unas di-

ferencias de forma. 
El estudio de la movilización del trabajo sustituye al del mercado 

de trabajo. En este último, se presupone que el trabajo ha sido so
cialmente movilizado y que su función es traducir una movilización 
económica, separada pues, por construcción, de la movilización so
cial. ¿Quién admitiría explícitamente que la movilización económica 
es independiente de la movilización social? ¡Y qué contradicción en 
unos proyectos que las consideran relacionadas al tiempo que razo

nan en términos del mercado de trabajo! 
Señalaremos que este tipo de enfoque coincide, a nuestro pare-

cer, con las reflexiones de un grupo de investigadores del INSEE so
bre las «inversiones de forma » [14] . Los autores ponen de relieve la 
necesidad de estudiar los instrumentos (marcas, consignas, forma
ción, costumbre, etc.) que intervienen en la aplicación. Se podría ver 
en ello un alegato en favor de una semiótica de la movilización. 

Las redes 

Aquí el encuentro entre asalariados y empresarios no es algo postu
lado sino el objeto del estudio. Estos dos mundos entran oficialmen
te en contacto en el momento de la contratación, pero la contrata
ción no es independiente de ellos, está condicionada por. ello~ . En el 
momento de la contratación, un mundo (los empresanos) Juzga a 
otro (los asalariados) , pero el que juzga, el que eli?c un~s signos para 
elegir a unos hombres, tiene en cuenta codas las d1mens1ones del otro 
mundo, todas sus cualificaciones, formales y reales. Este otro mun
do no es considerado jamás como un cuerpo inerte.' s!n lógica pro
pia, en el que el alfa y el omega de la vida están hm1tad~s por los 
horarios de Ja fábrica 

0 
Ja oficina. Se trata, por el contrario, de ex

plorar de Ja forma m ás ventajosa para Jos intereses estratégicos de la 
empresa las características y las estrategias del otro mundo. La con-

. . . d t ategias pero dentro del 
rratac1on se convierte en un encuentro e es r • . . . · · · d · un encuentro «parucu-
marco particular de la mov1hzacion, es eor . 
1 

. d no se sitúan en el mis-
ar» en el que las estrategias e unos Y otros 
mo plano, en la medida en que algunos de los ac~~res juzgan ª otros 

Y son de hecho dueños y señores de la contratacIOn. 
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. e Traba·o 
El exterior de la empresa no pued . 

1 
4 d e ser pues l 

ra o como un problema independiente Al b. gnorado o con .d 
d l d d 

. · 1ora ien · s1 e. 
e merca o e trabajo, como hem . . ' ciertos enfi . 1 os visto tienen oquti 

tenor. A no ser aquí prisioneros d e ' en cuenta este 
d 

una conceptu r . , ex. 
nos el mercado de trabaJ· o podemos ab d a izacion en ténn; 

d
. · ' or ar este e · ,. 

sus unensiones. No tenemos . , xtenor en tod · l . . nmguna razon n n-io ,· . as 
a mvel del espacio nacional o del espac· . . ! 11 para situarno¡ 
· d io institucional· d · 

tir e un verdadero análisis de 1 . l • po emos par. . o socia y no d d · Clones. e una e sus reduc. 

. Es necesario sin duda precisar la forma en 
oal. No pretendemos busca 1 11 que abordamos lo s~ 
lo social, ni descubrir no se rsa~e ~ve, fue ~b~a todas las puertas de 
el comportamiento de 

1 
u~ ey e a que se desprenderii 

vertimos en sociólo os os grupos sociales, etc. ; en resumen, de con
cho m, d g . Nuestro proyecto, afortunadamente es mu· 

as mo esto y en cual . d·r- , gmer caso 11erente. Nuestro problemi 
no es comprender el c . 

b 
omportamiento d e tal o cual a rupo social sino 

o servar un encuent . 1 º ' . ro pamcu ar entre dos tipos de actores· describir 
unas estrategias no d . 1 d . . , 
( 

• re ucir as; escnbir unos actores no agotarlos 
empresa en la q ' 

l 
ue por otra parte no creemos como tampoco cree-

mos en a empresa d 1 . . . , . 
h 

. e rrusmo tipo y anterior de los econon11stas, )'I 
emos dicho po ') L · , . , 1 . r que · o social solo nos interesa agw en sus ro-

ciones con lo , . . . . econom1co; nuestro propósito no es estudiarlo en 51 

mismo. 
Para mayor el ·d d · di an a , tomemos un eiemplo. En una determma 

empresa cultu l b ;i ··n ra ' 0 servamos que los candidatos a la contrataoo 
son personas q h f: T de · . ue an roto con su pasado: sin lazos con la ami 

1ª 
ongen, titulados · · ·, de aS3· 
1 

· d • siempre entre las «chapuzas» la s1cuac1on 
ana o y las ut , ' ¿·cionei d 1 opias; por otro lado se observa que las con i 
e a contratación d ' que han no con ucen a un rechazo de las personas 

roto con su pasad L duce un · . º· ª empresa mantiene y por tanto repro . 
cierto tipo d l . . teresi 
aqu' e re aciones con su medio· esto es lo gue nos 10 n-

i, pero también d , ' , d esta fl
1
r 

tura ve ll po namos preguntarnos por la razon e 1·en-
' r en e a po · 1 d clasarfl to» u . ' . r eJemp o, las consecuencias de un « es falc5 

• n ps1coanabsta n d , . , · s etc. 
repercusi·o . os propon na otros diagnosnco • ¿¡chº· 

nes son sm d d . h rnos no creemos 
1 

u a posibles, pero, como ya e. ncuen-
tran el en «o absoluto». Supongamos que unos sabios e·bilida· 

secreto de e t d posi , 
des. o bº 

1 
s ª ruptura. Se plantean entonces os esÓºº 

ien a empr . b en cu 
y actúa . esa no tiene conocimiento del sa er ·0regfJ 

como si no , · . . y Jo l de una u e existiera, o bien domina ese saber . l}Íe11ct 
otra iorma e 1 . , cons1g . 

en su modo de 
1 

n .ª gesuon de su personal y por . Jóg¡co 1!1' 

rec utamiento: de este modo el saber ps1co 
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rerviene en el momento del reclutamiento, lo que no significa, por 
supuesto, que tenga valor. Por consiguiente no tenemos necesidad 
alguna de buscar una causa primera, una verdad, que transcienda a 
los sujetos (la ofrrta de trabajo), que reduzca su autonomía esencial, 
que proceda en realidad de una técnica de movilización. 

Aquí analizaremos lo social en términos de redes: redes persona
les, redes sociales, redes constituidas. Nuestro propósito no es cen
tramos directamente en una teoría de las redes -por lo demás en 
proceso de constitución- , sino ser capaces de captar mejor nuestro 
objeto 3. Permítasenos una larga cita de V. Lemieux [20]. «La socia
lidad puede organizarse de dos formas extremas, la de los aparatos 
y la de las redes. Esto remite a la gran oposición que establecía Paul 
Mus (1958) entre lo societal y lo sociable, la societación y la socia
bilización. Lo socieral, decía Mus, es todo lo que se refiere a la cons
trucción de una sociedad, mientras que lo sociable es la sociedad de 
abajo a arriba, que se mantiene a nivel de los vecindarios, de las acep
taciones recíprocas [ .. . ] Lo societal, por el contrario, es la sociedad 
de arriba a abajo, es una socialidad de cotizaciones frente a una so
ciabilidad de nombres propios (p. 13) .» Se observará que los estu
dios económicos antes citados tienen en cuenta en sus análisis exclu
sivamente los aparatos (las redes constituidas) . Redes y aparatos pre-

sentan tres diferencias: 

- Las redes no tienen una frontera precisa, mientras que los apara

tos sí la tienen. 
- En las redes los actores no están especializados, mientras que en 

los aparatos sí lo están. 
- Las conexiones en una red, a diferencia de las que definen ª un 

aparato, se realizan al azar y presentan, por consiguiente, un fuer-

te grado de redundancia . 

R d 
. . d d temáticas que no anali-

e es y aparatos tienen prop1e a es ma 
zaremos aquí. · l 

F
. , ece más productivo, a 
malmente y este es el punto que nos par ' 

1 
. ·, con sus aparatos y sus 

menos para nuestros fines , « a soe1etac1on, . . . . , . . . · d ce en la sooab1hzac10n 
otras orgamzaciones const1tu1das, se intro u , . [ ] 

E 
, · er lugar la v1a pasiva . · · 

Y sus redes por varias vías. sta en pnm 
que tiene que ver con el hecho de que todos nosotros pertbe~~cemt oss 

1 
. . . ·d [ ] Hay tam 1en o ra 

ª a vez a redes y orgamzac10nes const1tU1 as · · · 

- 3 D ¡¡ · ]ls redes sociales. 
cbemos a A. Dcgenne [1 2] la re erenc1a a 
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vías más activas. Hay organizac· . e rabajo4 
d iones const . d 

es y a veces incluso las combater1 d º i~ui as que mov·¡· 

L d 
. . irecta 0 1 d. t1zan 

« as re es mtervicnen por si' sol 1 n irectamente ( re. ·, fi . as en a so · . , » p 14) 
c1on unc1onal o disfuncional en l 1 c1etacion mediant . . 
tituidas» (p. 15). e ugar de las organizaci e su ac. 

, . ones con~ 

, ~ste ultimo punto es esencial y resume . 
phc1to en las «redes de mov1·1i· . , muy bien el proceso . d b zaciom» para a . . 1rn. 

e o ra, para movilizar, la empresa (r~d p_ro~risionarse de mano 
a otras redes: va a rechazar algunas y a f:consutmda) va a articularse 
sumen; a explotar las redes que com on avorecer ª.otras; va, en re
no esta vacío, ni está tampoco com p e~ s_u exterior. Este exterior 
tituidas. La sociabilidad no e pluesto umcamente por redes cons-

d 
. s para a empresa · 

o, es una fuente eventual . un magma diferencia-
mento del reclutamie t y andaliz_able d e cualificación. Es en el m1>-

n o cuan o tiene lug l d ¡ es entonces cuando l · ar e paso e a «frontera, 
os signos son e . 1 . ' 

feremes redes· esta d , . sencia es para elegu entre las di-
. re sera reacti d l · Las redes de mov·i· . , va a, ague signo será actualizado. 

. i izac1on constit 1 . signos, el marco d l ~ye? a verdadera matnz de estos 
identificación del e bp~o~eso de sigmficación; permiten concebir h 
el exterior at . tra ap or, su actualización, su integración. Desde 

, rav1esan la fro d 1 proceso prod . ntera e a empresa para participar en el 
uctivo. 

El salario 

En este marco, el sal . . T a-ción en el . ano se convierte en el precio de la rnovi iz 
' precio result d 1 · , de ac· 

tualización y d . ante e os modos de identificac1on, 

fi 
e mtegrac · , d 1 . · d 1 trans-

ormación del . ion e trabap<lor en el precio e a 
SUJeto en fi ' nto se 

comprende q uerza de trabajo. Desde ese morne . 
, ue se preste a d bl . . ner n1n-gun lazo natu 

1 
una o e mterpretación. Al no te 

ra con el p d de fl'ler· 
candas necesa · ro ucco, se presenta co1no una suma 0 

nas para 1 b · · per • 
por otro lado d ª reproducción de Ja fuerza de tra ajo, 1 J1·0 

• pue e ser n · · ar sa a Y producto y ecesano, para movilizar, relaCJOO de 
d 1 , en este cas 1 l . depen e a productivid d 0 e sa ano aparece como algo que_ (cf 
su análisis del 

1
ª : Marx capta muy bien estas dos dimensiones el 

sa ano a d . ) ~ la qoc 
segundo fenóme estaJo , pero inmediatamente sena ,..,,je~ 
1 no es red ºbl . · , perw e retorno al c ucti e aj pnmero· esta reduccion ,..,,¡ce 
1 . oncepto de . . . perw 

e udir la mo ·1· . , mercado de traba10 y a la inversa, . d( 
v1 izacion co ~ , dejar 

mo proceso. No podemos, pues, 
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estar de acuerdo con J. Mathiot [22] cuando, partiendo del análisis 
del salario a destajo de Mar~, llama nuestra atención sobre la impor
tancia de las fo rmas de salario, aunque si seguimos sus pasos nos ve
mos obligados a dejar la problemática del mercado de trabajo por 
una problemática de la movilización. 

El vínculo entre salario y productividad al nivel microeconómi
co, una vez asociado al concepto de mercado de trabajo, permite glo
balizar el razonamiento, llegar a la teoría neoclásica del salario. Es 
bien sabido que esta teoría fue elaborada en oposición a la del fondo 
salarial conciliando alza de los salarios y régimen capitalista. Pero el 
paso del vínculo entre salario y productividad a la teoría neoclásica 
del salario no es en modo alguno automático. 

En realidad, el vínculo entre salario y productividad tiene que ver 
con la práctica económica. En un momento histórico dado, a finales 
del siglo pasado, a ciertas empresas les pareció más «productivo» in
crementar el salario, ya que este incremento permitía integrar mejor 
a los asalariados: lógica de la movilización, sin más. Así hablaba el 
director de las minas de T errenoire en 1870, mucho antes de que se 
impusiera en Francia la teoría del salario-productividad 

4
: «Es abso

lutamente falso el principio que dice: obtener lo más posible pagan
do lo menos posible. Hay que decir: pagar lo que es preciso para ob
tener lo más y mejor posible. No creemos que la industria s~ hoy 
posible para quien no se adentre por la vía que acabamos de in?icar» 
(p. 373). El uso del salario más elevado por parte de los asalar¡ados, 
al que conduce la asociación salario-producción no constituye un 
problema, ya que existe un buen uso del salario elevado_ (en el m.a,r
co del paternalismo de los primeros momentos). La. estricta relacion 
establecida por los primeros economistas entre. salario alto Y desmo-
vilización encuentra en ello su punto de inflexión. , 

Pero esto significa también que otras empresas podian hacer 
igualmente otros cálculos, en función de su producción Y de su ~-ano 
de obra de su red de movilización, lo que por lo demás suced

10
. de 

h h 
' . . · , os límites muy amplios; 

ce o. «Las mdustnas difieren entre s1 en un 
lo que es aplicable a una puede no serlo a todas» ([131 P· 35Z). De 

• • · . d ¡0 que sugiere esta cita; aso-
J. Euverte [13]. El análisis del autor es mas neo e b · 'nual» y tra-. . d. · · • e tre tra aJO •m~ 

aa esta nueva concepción del salano como istincion n de los exper-b · · 1 · T do Los textos 
ªJº • intelectual» a la imporcancia del capita inmovi izad. ·d 1 economistas 

t • • . s r estu ia os por os , 
os, Y en particular de los mgemeros, merecen e d !la un análisis anti-

como lo ilustra el trabajo de F. Vatin sobre E. Belot (que 'alesarro través del tema 
t 1 · d ' s espeCJ mente a 
ay onano de una gran actualidad en nuestros 

1ª • 
de la •fluidez•; cf. F. Vatin (27]). 
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la asociación entre salario-productividad y mercado de t b . 

ra a.Jo l' . co nace la hipósrasis del mercado de trabajo. e as1-

Para los clásicos, el salario es un dato social. Así Smith 
· d 1 b · d'd d 1 ¡ torna el preno e tra ªJº como m e 1 a e os va ores. Ricardo cons·d 

1 . 1 era ¡ cesta .de la compr~- d el trabap_dor como ~n dato, lo que le perrniie 
estudiar la evoluc1on del precio de trabajo (y más adelante Ja de J¡ 

tasa de ganancia) . El hecho de que Ricardo conceda a Torrcns que 
esta cesta puede variar según la situación social no cambia nada. b 
oferta y la demanda intervienen ciertamente, pero a corro plazo, pan 
asegurar el retorno a la exterioridad del salario. El mercado de tra
bajo no significa entonces más que una cosa: un régimen salarial. b 
movilización está ciertamente presupuesta, p ero al estarlo también el 
salario, no se puede sacar simplemente la conclusión de que la teoría 
económica no tiene por objeto la movilización . 

Por el contrario, desde el momento en que se admite, siguiendo 
los pasos de los neoclásicos, que las difere ncias de salario co.rrespon
den a diferencias de productividad, se está obligado a refenrse .ªun 
funcionamiento del mercado de trabajo. P a ra que el salario se ªJuste 
a largo plazo a la productividad, es necesario que los trabajadores se 
d 1 · . en venesp acen. Para ello se crea una ficción: el sujeto se convierte . 
d d 

1 · se 1den-e or de fuerza de trabajo. Doble postulado: que e sujeto . 
ºfi fi de trabaJO 0 ti ca con un vendedor y que está separado de su uerza , . _ 

d · ·1· d econon11ca e su (<capnal» de tal forma que puede ser mov1 iza 0 el 
O , ' . . d S . th para mente. bservese el largo cammo recorndo des e mi ' ·se 

cual el precio del trabajo significaba el precio del trabajador ~· ~~n
prefiere, el precio de la movilización. Curiosamente, en Marx ª rra· 

· · d l · · d. na entre cepc1on e valor le lleva a añadir a la separación ncar ia b ·
0

· d 
b · d b · fi de tra aJ · ªJª or Y tra ªJº la separación entre trabajo y uerza rcado b · d · , del rne tra ªJª or es un verdadero vendedor. ¡La concepcion ue de la 
de trabajo de los neoclásicos está más cerca de la de Ma~x qd [Viarx 
de Smith! Nos sería difícil extraer de la construcción teónca ~]pro
un análisis del mercado de trabajo renovado. Se11ale mos qu;esas pa· 
blema de.los economistas del trabajo «¿por qué algunas e:~ de obra 
g~.n salanos elevados cuando hay en el m ercado una m ·do desde 
dispuesta a trabajar por mucho menos?» deja de tener sent1fi erza de \ 
el m~mento en que el trabajador ya no está separado de ~ ;creado 
trabajo, no es más que una ficción asociado al concepto 
de trabajo. viliZª' 1 

Se nos d , d · , . · os de rnº b cr· 1 . , po ra ec1r que la presentación en termin se o 5 
Cion oculta una de las virtudes del mercado de trabajo qube ració11• y 
va en los clás· . ela 0 · 1Cos, aun cuando no sea esencia.! para su 
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a Boisguillebert: que la escasez de la mano de obra se remonta e· 
que • y su abundancia provoca su baratura. 1crtamen-ca su caresn a . b 
provo d . ~ da sobre el precio natural del trabajo o so re no nos ice:: na . . 
te esto d~ las diferencias observadas en este precio, pero m-cl fundamento i..: , • 

no obstante, el m ercado de trabajo. . , 
troducc, - 1 . . er lugar gue ·esta concepaon del merca-H que sena ar en pnm fi 1 d 1 

ay . . dºfi t de la que está en vigor desde ma es e d ba10 es I eren e fi d 
do e tra ~ d . , c1·rculación y aplicación de la uerza e . 1 X No es pro ucc1on, d 
s1g o XI . . d d . gulación y por ello no preten e ex-. se pue e ec1r, re • 
tr~bajo; es, s1. I · sólo en parte es movilización y .desaparece 
phcar el salano naturla . reo' r1·ca profunda. No nene, pues, 1 a en a estructura · . . 
en cuerpo y a m . , del m ercado de trabajo que vmo 
nada que ver con la concepc1on 

después. e se refiere este mercado de tra-
En cuanto a los hechos a los qui . de la movilización fluctúa 

.fi . 1 mente que e preoo , 
bajo sigm ican s1mp e ·¡· . stán en perfecta armoma ' . , 1 d.fi lt d de mov11zar, e 
en func10n de a I icu ª. . . , L f1'mero y lo natural, el corto 

, d J ovil1zac1on. o e 
con una teona e ª m 1 · smo fundamento. 
Y el largo plazo, tienen entone.es e m1 d de [l1ovilización, la cons-

1 ehge» su re . 
En general, a empresa « . d d eden darse diversos ca-

o Sm u ª pu · 1 d truye en función de su entorn . . tal o cual red socia e 
d · mpre reactivar 

sos pero la empresa pue e s1e ·1· . , puede variar. En una 
• . d la mov1 1zac10n . . ·_ 

tal o cual forma. El precio e 1 mayoritanamente a mm1 
d d , ·1 que emp ea 

fábrica de envasado e atl es 1 s ventaJ· as de los magre-
1 se sopesan a grados -lo que no es casua - T eniendo en cuenta 

. d las Comores. . . . . 
bíes, los asiáticos, los nanvos e b . 1 precio de la movihzac1on 
la producción y el mercado .de tral ajod, e. antes de la crisis, los ma-

, d as1ado e eva o, . 1 que se de los franceses sena em . tes al trabajo, por 0 
b menos resisten de nue-grebíes empeza an a ser . do nos encontramos . 

prefería a los asiáticos, etc. En cierto mo 
0 

tiene el mismo sentido. 
· que esta vez n ·d d d la mano vo con la competencia, aun b d la heterogene1 a e . 

Las redes son una forma de a . ~dr darde considerar su homogene1-
I ·b1h a · · , o es de obra sin renunciar a a posi , ometida a salanzacwn 
h d que esta s . cuenta dad fundamental, el hec 0 e . h ho el que se tiene en 

E , te úlnmo ec e la deman-susceptible de estarlo. s es .
1
.b ·

0 
entre la 01erta Y 

( ] deseqm 1 n cuando se asocia el paro e 
· p sabido que: da) con el salano. ero es 

· uesto que , talmente relanva, p 
- El paro es una categona .to. d del empleo. 

de la definición de la acnvilda. yno es directa. 
. , y sa ano - La telac1on entre paro 

depende 
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Un enfoque en términos de redes de movilización perm· 

El -1· . d d . ite capt·r estos dos puntos. ana is1s e una re social conviene en . b• 
d 1 · · ºd d 1 · ·d d vana Je¡ tanto los pasos e a macttv1 a a a act1v1 a como las fluctu . 

. . , ac1onfí de los sala nos en func1on de la coyuntura . Todo dependerá de las fi 
mas de movilización que se apliquen . 01• 

Pero la homogeneidad fundamental no desaparece por ello; la en
contramos de nuevo en el abandono por parte de la empresa de uni 
red por otra, en la «mo.vilidad d e las formas de movilización)) como 
la hemos llamado en otro lugar. Por ejemplo, el paso de una situa. 
ción en la que la demanda supera a la oferta a una s ituación en la que 
la oferta supera a la demanda tiene una traducción diferente en fun
ción de las redes. 

Estas consideraciones nos llevan a conclusiones muy similares i 
las apuntadas por el LEST*. Podríamos decir que una red _de movi
lización define un «espacio profesional» ; y no podríamo~ dejar de sus· 
cribir esta concepción del salario: «Admitimos implícitamente ~ue 
las diferencias salariales son la traducción económica de las relaao-

. , . . . d 1 . cipios a parnr ncs sociales de las practicas orgamzat1vas y e os prm d . 
, . . . b . d s Las es1-de los cuales se despliega la mov1ltdad de los tra ªJª ore · . d los 

gualdades salariales son a la vez una caractensttca Y u , · n reflejo e 

espacios profesionales» ([23] p. 258). . fesional 
Los enfoques basados en el efecto social o el espa~IO P~º enibar· 

Y los basados en las redes de movilización se diferencia~ sin 
. . 1 l , . d diferencias. go a vanos mve es. Veamos a genes1s e estas . d el campo 

Los autores critican la «inmediatez» entre la soCieda Yital en las 
del valor asociado al carácter central del concepto ~e ca~e nuestro 
teorías económicas, es decir, volviendo a los términos a natura· 

·1· · 1 bl. · ocar a un d ana is1s, a ausencia de referente que o iga a mv . . ción de to .ª 
leza. <

1
Tal inmediatez se identifica entonces con la ~ebihtda roda pos1• d. ·. · ente e h ra ~~ 1ac1on entre estos dos campos y por cons1gui · 

31
8). A 0 

bihdad de interrogación del uno por el otro» ([23] P· obligados b. · · · , s vemos tos ien, s1 asumimos realmente esta conclus1on, no 
11 

enrre . 
d. 1 · · . aparece . S1 a estu 1ar as med1ac1ones efectivas, los signos que rabaJar-

. · an a r era· SU]etos Y la empresa en el momento en que comienz. y con 
· d · · )ecc1onan c. nW se quiere a muir que son las empresas las que se d Ja <nr0 

t 1 l · · paso e unª an a os asa anados y no al revés, que existe un cosa que 
ra», este estudio de las mediaciones efectivas no es otra 
semiótica de la movilización. 

--------- 1 vence. • L b . . . A " -en-Pro ª oratorio de Economía y Sociología del Trabajo de I X 
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omiso de esto' En nuestra opinión, es di-
¿Podemos hacer caso 1 . s o en t.al caso de caer en el empi-

ficil, ya que co'.re~íam~~ :a~~:sg a' estudiar un' espacio profe~~onal? 
rismo. ¿A partir \q Jo? ·Por qué dar prioridad a la formac10n es
¿Cómo vamos a ana iz~: . 'bre el terreno? ¿Qué significa la estruc
colar y no a la formac1on so . no nos procuramos los medios 

. p te Vemos que s1 . . 
curación socia . ' e . s el riesgo de reproducir lo que en-¡ e ente corremo · b Para pasar a reier , . . 1 la formación? S1 o servamos . t dtar en especia · 
ticamos. ¿Por que es u . ue la formación constituye un en-
e! reclutamiento y nos fijamos en q derechos a tomar en considera-

. . enemas entonces b". 
cerio de selecc1on, t . bl . pero podemos tam ien e~con-
ción (en cierto modo)_ esta ;~n:n ~~ros criterios de selección, ~~nt_o 
erar casos en los que mterv gd lla Sin tal operación, la leg1t1~1-
con la formación o al ~arge:1, ~;la .formación (o de lo que se qme
dad de la toma en cons1derac1on 1 . se dan necesariamente por su
ra) se basa de nuevo en la natur~;z\oducción, de circulación y de 
puestas unas formas con~retas fu!iona de acuerdo con_ el modelo 
a licación del hecho salanal, se im asible concebir unas for
d~ la inmediatez. y sob'.e estas ba~;:t~s u: no hay método q~e nos 
mas de espacios profesionales, p . q El supuesto del espac1_0 so-

. ¡ e las constituye. . 1 spac10 so-permita localizar o qu ·¿ d tre espacio nac1ona Y e . 
cial en este caso de la idenu a en , s que una de las vanas con-

, . . ' b no es pues ma cial que antes cnuca amos, 
secuencias de este enfoque. 

Empresa y redes . esta movi-
des sociales, y 

moviliza unas re esa al nivel pro-
Para reclutar, la emp_resda 1 ecesidades de la emprl . es entre el 
l. . , , c. cJOn e as n . de re ac1on 
1zac1on esta en rnn llan ciertos upas ·¡·zación que 

. desarro d de movt 1 ductivo. Con esto se resa unas re es parecer tras 
· de la emp • uestro ' interior y el exterior H s demostrado, ª n . to (de modo 

. e as emo d lutam1en . tomen diferentes iorm · h t es formas e rec des de mov1-
. , · que ay r . n tres re un estudio sem1ouco, . en su ongen e sentido am-

i · , ) que uen · (en un . de contacto y se ecc1on s producuvos 
1 

mpresa d1-
. proceso · de a e 

lización, es decir en unos en unos exter~~res (71); expondre-
plio incluyendo el mercado) Y t demostrac10n (e/ tal vez más 

' . aqu1 es a d"snnta Y ferentes. No repetiremos ligeramente I 1 iiunto de las 
d a forma d lle e conJ mos sus resultados e un .b.remos con eta 

, descn 1 clara. Por lo demas no 
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dimensiones de estas redes, ya que el estudio de la transfi .. 
de las redes nos permitirá abordar alg unas de e llas. orrnaqon 

Las redes de movilización articulan el exterior y el intcr· d 
. 1or eh empresa, las redes externas e mternas . Las redes externas son¡ 

d ·1· d l l d · as re. es mov1 iza as por a empresa; as re es mternas son las redes . 
c. · 1 · · d l U que iunc1onan en e mtenor e a empresa. nas y otras pueden estar 

más o menos constituidas (en el sentido antes señalado), aunque]¡¡ 
segundas lo estén en general más que las primeras. Afirmar que ¡

25 
redes externas son movilizadas en función d e las necesidades de h 
empresa es decir también que las redes internas y externas están en

lazadas, siendo los modos de reclutamiento los que llevan a cabo pre
cisamente este enlace. 

En general, distinguimos tres formas d e redes inte rnas: 

1. La primera es la «no red »: el asalariado es contratado para cu~
plir una determinada tarea; el empleo es in esta ble y no tiene mn· 
guna perspectiva de promoción. . . 

2. La segunda permite una cierta evolución a fuerza de expenen.~i 
Y de antigüedad: así se llega a la categoría de capataz concebi J 

como un puesto de «jefe» . . . , del mé· 
3. La tercera regula el paso de un puesto a otro en funcion 

rito y después de una prueba . 

Distinguimos igualmente tres formas de redes externas: 

idatos: éstos 1. La empresa no se plantea un contacto con los cand perte-
. ·fi que no se presentan espontáneamente lo que no s1gm ica uenta 

, ·das en e nezcan a redes sociales sino que éstas no son tel11 roce· 
' 1 · adas P como tales, que no dan ningún derecho; las re aoon 

den de las redes personales. · . una red 2
· La empresa reactiva voluntariamente por el contraoo, una se· 

de · b"l·d ' ivale ª socia 11 ad: ésta permite el contacta Y equ 
lección. . ecc.) 

3. L . ( unc1os, 
3 ª empresa abre el espacio de su reclutam1ent0 an d por un, 

para seleccionar mejor. Esta selección viene prepara ª·ge tal u
especie d l ·. · que e:Xl 'sea e prese ecc1on (redacción de un anuncio . , ero e 
tulo, etc.). Esto no excluye un contacto por relac1on, P 
no es ya determinante. 

e,.:cer· 
De este rn d 1 · ternas Y 

na h . 
0 

o, e entrecruzamiento de las redes 111 
s ace posibles nueve casos. 
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·d d 1e predomi-es una casuah a - qt 
De hecho se observa - y no 1 1 estión del personal hay 

' 1 di gona · en a g 1 nan los casos situados en a a fl, . en los modos de rec uta-
1 d ás se re ejan unas lógicas que por 0 em 

miento. . . de movilización, mientras que las 
Expresan las formas pnnc1pales Es lógico, cuando se es-

d os concretos. el secundarias correspon en ª cas moverlo igualmente en 
1 , · n la carrera, pro pueden pera promover e mento e hay coyunturas que 

momento del reclutamiento (~3), pe~bol . tendremos probablemente 
· impos1 e. hacer que esta coherencia sea . , 

ocasión de volver sobre esto. . . 1 s de redes de movilizac.wn 
r s pnnc1pa e terrtto-Llegamos pues a tres io~ma. . das territorializadas y re . e 

que hemos llamado desternton~hza , calificar a estas redes, d 
d . d gualmente 'fi s y ge-rializantes. Habríamos po 1 ? 1 d espontáneas, espect ica 

. • s directo, e modo menos neo pero ma . 
ovilización tcrn-nerales. . . · las redes de m ter-

Observación: Hay que d1stmgu1rodríamos llamar las reldes ~;ción 
torializadas o específicas de lo que P el significado de ª re c 

. . · , se basa en 1 mpresa rea -nas conjuntas. Esta distmcwn . En la red 2, ª e 
1 

ás 
1 1 tam1ento. d e es a go m 

como intermediaria en e rec u ión del hijo por el P~, r on el traba-
tiva una red social: la presen.tac .fi una cierta relac10n c 1 y por 

. sig111 1ca d 1 persona , que un modo de contacto, iembros e 
. . , los otros m Jo, una cierta relac1on con 
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eso equivale a una selección Pero 1 1 '
0

boioi r · as re ac· 
otras iormas: se trata entonces de . iones se pued reactivar u en usar 
tomar contacto con unos cand"d nas redes persa 1 Ct i atos que se - naesp· 
empresa. En tal caso el hi;o . , ran seleccionad ~~ 

• , • • 'J no tiene mas . os p01 1. 

c1_on; no tiene «derecho» al empleo En e ventaJ_a que la infoim: 
dispone de redes externas conjuntas. ero ste sentido, toda empre; 

presas que funcionan con redes es pee'~ ' con excepción de las e; 
las redes disjuntas. i teas, esas redes competiránco~ 

. Precisemos también que la ti olo fa -
c10nada hasta el infinito. Por eje~ l; ef recedente puede ser perfe¡. 
poner a su vez del siguiente mod: ' caso (11) se puede descore. 

1 

: 1 111 

1 : 2 121 

: 3 131 

La ruptura entre la · · 1 ed · I es co ºbl empresa Y el exterior que reflepn as r es 
mpat1 e con d . · . 1versas situaciones: 

- por · 1 . 
3 

ejemp o, el mterino y el ANPE corresponden a la forrlll 
(131); 

- en el envasado d d - il bene-fici d 
1 

e at es (trabajo estacional), la empresa se, d. 
ª e as redes d · · ingun e rech ¡ e mm1grados, pero éstos no tienen n . . 

o a a contrat . , 1 h queor cule ¡ . fi acron; a red permite simplemente acer_r. a·ón ª m ormació . d . d l coruec 

P
uede t 

1 
d n, una etermmada empresa e a é en 

ras a arse a . . d nde ese 
una situación d un anti?uo territorio mmero o aducir b 
ruptura e mo?opsomo: de este modo puede repr bene
ficia de que caractenza a este tipo de red al tiempo que s(e12t)· 

una red s · ¡ d bra ' 
fmalment ocia para abastecerse de mano e 

0 
. ¿os ef1 

e, en unos d . es s1cua . 
el cent d etermmados grandes almacen í Jlllí' 

ro e una g · ca a 
5 

mo co . ran ciudad, el candidato se presen 
• n motivo d t 11) e sus compras, por ejemplo ( · . 

p ~ 
. ~dríamos multi . . modo 

tmgu1ríamo plicar los ejemplos y los casos; de este d l f.rJP~· 
s, en una el ºfi . , . ·no e o 

etc. Este trab . . as1 icac1on más precisa a l 111tert el sel! 1 ªJº (sm fi ) ' · {¡a ert n es necesario, y cuando se sit 
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de una teoría de la movilización permite clasificar estos casos seg , . . . un 
su lógica y por cons1gmente precisar los envites que entrañan. 

Pero final~ente, para permanecer en el terreno de lo general, po
demos reflexionar sobre las tres formas principales, ya que la cues
tión esencial se refiere a su articulación en un espacio (eventualmen
te por un espacio). De este modo h emos observado que la articula
ción con las redes 1 varía según que dominen las redes 2 o las re
des 3. Las relaciones entre las redes 1 y 2, cuando dominan estas úl
cimas, se basan en la explotación de un territorio; las relaciones entre 
las redes 1 y 3, cuando dominan estas últimas, son directamente pro
ductivas (por ejemplo, la subcontratación). En resumen, el modo de 
articulación entre las redes corresponde igualmente a la lógica de la 

red dominante. 
Está bastante claro que una teoría de la movilización permite lle-

gar a las mismas conclusiones que las diferentes teorías de la seg
mentación. Por ejemplo, los tres mercados que propone M . Piare 
corresponden grosso modo a las tres redes principales. Por ejemplo, la 
diferencia de los modos de articulación entre las redes permite com
prender las diferencias entre los enfoques de M. Pací y M. Piare. Par
tiendo de una crítica construida del mercado de trabajo, de una «teo
ría de la movilización», parece pues posible integrar las aportaciones 
de las teorías de la segmentación, pero también situarlas e introducir 

otros campos que dichas teorías no abordan 
5

. 

El enfoque del mercado de trabajo basado en las redes de moviliz~
ción coincide con varios trabajos recientes. Coincide con el «es~acio 
profesional» al que llegan las investigaciones fundadas en el meto~o 
comparativo o con la «inversión de forma» propuesta por otros m
vestigadores; permite igualmente abo~dar la ,segn:ientación del «mer
cado de trabajo», etc. Pero esta especie de smtes1s no e~ el re~ult~~o 
de un collage de lo que hay a mano en el mercado de la mv~sugacion 
- 1 d , d l b ación no babia a mano 

por o emas, en el momento e su e a or . 
m

. l , · , ' l es posible gracias a 
as que as teonas de la segmentac1on- Y so 

0 

u · · · , 11' de ésta de la econo-
na cnt1ca del mercado de trabajo y, mas a ª ' 

- s U distinta clasificarlas o captar 
na cosa es localizar diferentes redes Y otra muy. . d t ¡ forma de red 

su m e · · 1 d tema esta asocia a a a 
. u aaon. Señalar que tal forma e e re ex_ roducúvo, permite 
l~terna, que tal forma de red interna está asociada 3 cal pro_c.l~so -~ pero no el por-
Cltrtam d fi · ales de movt 1zaaon, 

. ente escubrir unas estructuras uncion b dado aquí por falca de 
que de su mutación. Este punto importante no puede ser ª or 

espacio. e¡. [ 11). 
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, l' . . abo¡oi 
m1a po lt1ca convertida en ciencia La 1 . , . 
b · 1 ti · 11postas1s del ªJº no es e ruto de algún autor di's t 'd . mercado de ,h 

bl 
ra1 o o negh . . ..,,. 

ya e en el seno de la economía polític · gente, es insosh. 
-¡· . 1 a a no ser que 

ana 1s1s e mercado de trabaio que se h d ,1 se excluya d~ 
. ~ ' .aga e e una m 'f¡ 

se salanal (cf los clásicos). Desde el mo eta ora deci¡. 
l 

.1 mento en que no . 
namos a s1 encio, hemos de abordar el probl 1 . nos res1g. 
f; JI · ¡ , , . ema a nivel en el . 
a a a economia poht1ca, al nivel de la relació 1 e qu, 
h , d d . n con e re1ercnte E! 

a l on e se hace necesana una semiótica de la mo ·1· ·, · . . V11zac1on 
Decimos bien, se~iótica de la movilización, es decir es~dio d: 

todas las formas de signos en su génesis en el interior de la empresi 
Y fuera de ella. Esto abre un campo de investigación muy amplio en 1 
el ~~e n_o hemos hecho más que una incursión al estudiar los signos 
pnvilegiados en el momento de la contratación. Las redes de mo1i- 1 

lización, externas o internas son redes de identificación de circula· 
ción, de integración, ponen ;njuego unos signos y su referente. Pero' 
una semiótica hace algo más que abrir un campo de investigació~: l 
aporta una clave de lectura, un método de análisis y de clasific~~on 1 
de estos signos que permite localizar unas lógicas de moviliza~on. 

La posibilidad de pasar al referente que esto ofrece conduce igual· 
mente a abordar de forma plenamente coherente unos terreno.sen 
l 1 · , do· Ja h1st<>- 1 
~s que e economista se siente, por Jo general, mcomo · o-
na, lo social, el riempo y el espacio. Si bien en otro lugar hemos pce-
d 'd · ' ólo es con i o mostrar que la génesis del aparato de colocac10n s 

1 
erte 

b'bl d · · ., que asu 
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duce también a en_focarl.~ desde un á.ngulo . más fre~ue~1te entre los 
nomistas: la aruculac10n entre el mvel n11croeconom1co y el nivel 

eco d d .1. . , 
macrocconómico. Una re e mov1 1zac1on supera por todas partes 
al sujeto económico postulado por la economía política, y las redes 
de movilización están articuladas entre sí. No hemos estudiado ja
más esta articulación más allá del nivel local, pero es evidente que 
habría que elevar este nivel - a este respecto, el estatuto de las re
des 3 es esencial-: el «efecto societal» muestra bastante bien la uti
lidad de tal procedimiento. 

finalmente, estas consideraciones «dejan de lado» las principales 
prácticas de la economía política. Esta~ sólo int_eresan al nivel ~e la 
interpretación de una red --en el sentido qu~ nene en C. S. P1erce 
este término-; de ahí la concepción del salano. Pero una verdade:a 
síntesis debería tomar efectivamente en cuenta la moneda. Despues 
de todo, la moneda no es más que un signo concreto. 
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Sociología del empleo: una 
investigación eiíl1 l <a1s 

frontera§ de la empresa 

Margaret Maruani * 

La empresa está hoy en el centro del debate sociológico: la celeb:a
ción de estas jornadas lo atestigua. A través de ella se plantean mul
riples preguntas que afectan a temas da ve de la sociolo~ía del traba
jo: las cualificaciones, la acción y la negociación colectiva, las con
diciones de trabajo, la expresión de los asalariados, etc. 

Hay otra pregunta, en mi opinÍÓil, absolutamente esencial q~e 
me 0 ustaría plantear en el marco de este encuentro entre econom1s-º , 
tas y sociólogos del trabajo, reterente al empleo. Y mas exacta-
mente: ¿en qué puede ayudar una mirada puesta en la empresa a una 
reflexión sobre el empleo? . 

Esta pregunta remite, entre otras cosas, a un problema que t1~~e 
que ver con las relaciones entre economía y sociología, con la d1v1-
s~ón del trabajo que, de hecho, se ha establecido entre estas dos dis
aplinas: el trabajo es el campo privilegiado de la sociología; el em
pleo, el terreno reservado a la economía 1. 

Ahora bien, la legitimidad dt esta línea de demarcación, ¿no es 
hoy más discutible que nunca? ¿Puede el empleo, envite social fon-

• Centre National des Arts et Mériers. París. 
dr •Sociologie de l'emploi: une recherche aux frontieres de l'entrcprise11. Traducción 

~lar López Máñez. 

po onencia presentada en las 11 Jornadas de Sociología del Trabajo organizadas 
e r el l'rogrammc lnterdisciplinaire Technologie Travail, Emploi, Mode de Vie del 

entre N · I ' . • 
198¡ auo~a de Recherches Sociologiques francés. Los d1as 12-13 de marzo de 

1 ·;e pubh~a con la autorización de su autora. 

lifi . or traba_¡o enciendo las condiciones de ejercicio de Ja actividad profesional (cua-caciones 1 . . . . d 
el, ' sa anos, jerarquía organización del trabajo, etc.). Por empleo entten o •Cceso al d . ' . 
ried d/ merca o de traba•o sus formas sus modalidades y sus resultados (prcca-

a est bTd " ' ' ª 11 ad, ocupación/paro, etc.). 
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roba¡o¡ 
damental, estar «reservado» a los ceo . 

. nom1stas:l Q 1 normstas no me guarden rencor por este l . ue os colegasec~ 
. 1 , d 1 a egato en fa d 

c10 og1a e empleo: no se trata de oponer d º . .vor e un¡ sv. 
d una 1sc1ph 

e argumentar en favor de la pertinencia d r na a otra, si:: 
1 e un en1oque · ¡· . 

que p antee los problemas del empleo en te' . d soao ogi;; · 1 rmmos e re! · 
c1a es y no sólo en términos de mercado. ac1ones s¡.. 

Es cierto que los sociólogos utilizan cada vez ma's ¡ · · 
· l º d . as invesn~~ 

c1ones rea iza as por economistas del trabaio que de es d ·· ·b · :.i • e mo o coi. 
tn uy~n a ahment~r su reflexión. Pero también contribuyen a lle~ 
un vac10: la ausencia de un análisis estrictamente sociológico del em
pleo. Que los colegas sociólogos no me tengan en cuenta estas pi
labras. No se trata de afirmar que no existe investigación sociológi
ca alguna sobre el empleo 2

, lo que sería absurdo, sino de constau: 
que el empleo no es un objeto sociológicamente construido, no esti 
en la base de la sociología como está en el centro del debate sociil. 
En otras palabras: la sociología del trabajo soslaya en gran parte lli 
cuestiones del empleo en la medida en que centra su reflexión, esen

cialmente, en el interior de la actividad profesional, dejandoª unlarl: 
todo lo que afecta al acceso al empleo, a las modalidades de entrldi 
Y de salida del mercado de trabaio 3 . 

:.i • pero 
A partir de esta constatación -caricaturesca, bien es cie~co, lir 

1 e 1orrnu-
ta vez no del todo impertinente-- este texto se propon 
dos interrogaciones: , 

00
0-

. logia Y ec 
, - una gira en torno a las relaciones entre ~oc10, d 1 empleo; 

m1a: ¿cuál podría ser la aportación de una soc10logia e al carnrc 
¿Cuál es su utilidad marginal (o fundamental) con respecto 

de los conocimientos económicos existentes4 ?; resa: ¡pul' 
- la otra tiene que ver con las relaciones empleo/ernP nálisis sO' 

de la empresa ser uno de los lugares adecuados para un ª 
ciológico del empleo5? · ~ 

S..,,~,1¡ 

0 de "'" ' c·r · · ·aciva del gruP 
- :J ... entre otras, la obra colectiva publicada por 1m:1 

1982
. "bJf 

du Trava1/, L'emploi, enje11x éco110111iq11es et socia11x, Maspero, arte de lo5d1 
fil;::' 

3 N . . . 1 mayor p 'as e o es md1fercnce aquí dejar constancia de que ª ,c;ategoíl de J¡;r 
d ' · 1 efieren a ' 1 y quepo nan ser vinculados a Ja sociología del emp eo ser · J eJllP eo c:S fil' 

d b d 1 acceso a b ·ador e 0 ra» para las cuales precisamente Jos problemas e . ·s era 3J 
lid . , . . , n1uJerc , "" 

a del mercado de trabajo son fundamentales: Jovenes , A· C. V" 

yores. d ·unto con 
4 E dacca o J ·cif' n esca parce, recurriré con frecuencia a un texto re 1 afll 

coufle, •Pour une sociologie de l'emploi». .• cractoS dc,ll'qll(if' 
s E ' fica ex · jce•• 

sea parce recogerá, para su presentación mono~r~ . ' de la m1" 
redactado Junto con C. Nicole, «Du travail a J'emploi: 1 enJeu 
recerá en el núm. 1/87 de Sociologie d11 Travail. 
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l. El empleo, la economía y la sociología 

·Cuál puede ser la aportación de la sociología a una reflexión sobre 
~I empleo? En lugar de abordar este problema en su conjunto y de 
forma teórica, propongo plantearlo a partir de una cuestión precisa: 
la del empleo femenino. 

¿Cómo comprender en sociología los cambios que se han produ
cido desde hace veinte años en lo que respecta al empleo femenino, 
al acceso de las mujeres al mercado de trabajo? Este «ejemplo» -que 
es evidentemente mucho más que un ejemplo- parece especialmen
te pertinente, al menos por una razón: la explosión del empleo fe
menino en Francia desde hace veinte años constituye verdaderamen
te un fenómeno social, pero no ha sido tratado sociológicamente 6. 

Este fenómeno puede ser expresado y descrito de múltiples for
mas: la feminización de la clase salarial, la continua incorporación de 
las mujeres a la población activa, su resistencia a la crisis . . . , cabe en 
unas cuantas cifras que han trastornado la configuración . del merca
do de trabajo. Entre 1962 y 1986, cerca de cuatro millones de mu
jeres han llegado al mercado de trabajo, mientras que en ese mismo 
tiempo la población activa masculina ocupada se estancaba. En 1962 
había 6,5 millones de mttjeres y 13 millones de hombres activos. La 
diferencia era de uno a dos. Hoy en día hay 10,3 millones de muje
res Y 13,6 millones de hombres activos. Los separa una pequeña dis
tancia, pero la hegemonía masculina en el mundo del trabajo se esfu
ma. 

Con la crisis económica (a causa de ella o a pesar de ella), asi~ti
mos a una profunda transformación del lugar de las mujeres Y de los 
hombres en el mercado de trabajo. Desde hace diez años, en efecto, 
el empleo masculino disminuye, mientras que el femenino aumenta. 
Las tasas de actividad de los hombres están en baja (del 72 % en 1975 
al 66,5 % en 1985), las de las muieres en alza (del 41 % en 1975 al 
~4W ~ ) . 

' . 'ºen 1985). En realidad, las mujeres son responsables de a casi 
totalidad del aumento de la población activa francesa desde 1975: en
~e 1975 Y 1982, la población activa de este país ha crecido en 1,7 mi-
ones de personas ... , de las cuales 1,5 millones son mujeres. En otras 

palabras: el empleo está en crisis, pero el empleo femenino prospera, 
en co d · · e _ntr.a e todas las expectativas y a pesar de todas las prev1s10nes 
cono nucas. 

Esto se debe, entre otras razones, a una alteración de los com-

6 

Cf Margarec Maruani, Mais q11i a pe11r d11 tra11ail des femmes?, Syros, 1985. 
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portam1entos con respecto a la actividad d 1 .• 

l d 1 · Y e ª relac1on ~ e_o e as mujeres. En el espacio de dos décadas 
1 

conele;:;.1 
uv1dad femenina ha cambiado de forma T d . . , a curva dela1:. 

1 . ra 1cionalment 
to, a curva de la actividad femenina era bi·m d 1 ( , e, enefei. ' 
b ) o a tema do · 1 as» , con una «cumbre» hasta los veinticinco años .lis IJOr(I. 
1 . . . 1 , un «va e• enu• 
os vemt1cmco y os cuarenta años y una segunda · b d ' 

d l , <<Joro a» esp"~ I 
_e os cuarenta años. :'-hora bien, _esta tradición dejó de existir a p~~ 

tir de 196~. Hoy en d_ia no hay mas que una sola joroba. La mayor
1 

de las ~UJeres no dejan de trabajar entre los veinticinco y los cu~ 
re~ta anos. Es en estas clases de edad, que en otros tiempos coruri
tman las de m~n.or actividad femenina, donde se encuentran ahon

1 
las tasas de acu~idad _más elevadas. Entre los veinticinco y los au·¡ 
renta Y n~e:e anos, siete de cada diez mujeres están activas. Las u-

1 sas de actividad de las mujeres con y sin hijos se acercan hasta con

fundirse: el 73, 7 % de las mujeres sin hijos el 73 6 % de las muje!!! I 
con un hijo, el 64, 1 % de las mujeres con dos hÜos. En resumen._~ 1 
modelo dominante hoy, en plena crisis del empleo, es el de la mup 
activa, asalariada, con una trayectoria profesional continua. Una per· 

. . ~· manencia continuada en la clase salarial una voluntad masiva · 
. , ~b~ 

gu1r en el mercado de trabajo: tales son los signos externos 
1 . , d . . 1 ue respecu i 
uc1on e los comportamientos de las mujeres en ° q . , aib 

l . "d . ocia! esta a act1vi ad. El movimiento de fondo, el mecanismo s ' 
por analizar, pero la constatación está ahí, insoslayable. . en pleFJ 

Hoy en día, las mujeres invaden el mundo del trabajo d"da siJ 
· · d 1 · gran rne 1 

cns1s e empleo, y este fenómeno social sigue en . la 5ocio-
ser explicado: frente al crecimiento del empleo femen1~º"cas dibll" 
l ' d l b · · d L s estaUJstl · og1a e tra ajo permanece perpleja, o mu a. ª . sas en e.'· 
· 11es y ca · 
jan curvas de actividad ascendentes, alinean porcentaJ .d rogre.110' 

. , 1 . rn1 en P Jli 
pans1on. Establecen datos, enuncian corre ac~ones, 

0 
demostrar . 

nes. Los trabajos del INSEE * han sido los pnmer~s e ¡
0 

que rf"d 
fi . . fi 10os en d trans ormac1ones de los comportamientos emen . arnicnt0 

pecta a la actividad 7 . La economía, al analizar el funCIº
1 
° rnujereS ~ 

1 de as · do · 
mercado de trabajo, obliga a ver el lugar y e pes~, del salaflª. di 
los movimientos de la mano de obra, en la extensio~ la ausenClªper 
Habla del final del ejército industrial de reserva Y le ernPie05 

fl . , t de os una ex1on coyuntural. Muestra cómo el repar 0 

cti'i~ * . . , . , . de J'a El Instituto Naoonal de Estad1st1ca frances. gressioll j 
7 C" 1 b . d . 1 te "La pro -<· 

, •. "J· os tra ªJOS e Maryse Huec, y especia men , 
45 

1982- u 11J1' 

femmme est-elle irréversible?» Economie et Statistique, num 1 '. pe111r11es a 
a ., . • . J L Outin. 

CJ. P. Bouillaguet-Bemard, A. Gauvm-Ayel Y · · 
crise et prospérité, Economica, 1981. 
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·d en cierta forma, a las mujeres de la crisis del sectores ha proteg1 o, 

mpleo. d fi ' e taraciºones permiten esbozar los contornos e un eno-Escas cons . · 
· ¡ uy importante pero no dICen nada sobre los mecams-

meno soaa m ' d • 1 
· les que Jo han producido. Porque, en el fon o, ¿que es o mos socia . . 

h h Cho cambiar los comportannentos femeninos en lo que res-
que a e · fi · 
pecta a Ja actividad? ¿Por qué .!~ n:ano de obra fe~enma ;1º ~nc1ona 
(o no funciona ya) como un :je_rc1to de reserva? l Por que esta el ~1?1; 
pleo femenino en pleno crec1m1ento cuando e.stamos en plena cns1s . 
¡Por qué la relación con el empleo de las mujeres se ha ;rans~orma
do can profundamente? ¿Cuáles son los procesos que es tan en juego, 
cuáles son las relaciones sociales en tela de juicio? Hay que recono
cer que no tenemos muchas respuestas para todas estas preguntas. 

Se observa el mismo vacío, y a las mismas interrogaciones, si se 
contempla la otra vertiente de las cosas: el lugar diferente de los hom
bres y las mujeres en el paro y la precariedad. Pues es un hecho que 
los hombres y las mujeres no son iguales ante el riesgo de inestabi
lidad en el empleo 9: 

- ~I «riesgo de paro» de las mujeres es mayor: el 21 % para las mu
jeres frente al 17 % para los hombres; 

- sus probabilidades de ser víctimas de la precariedad en el empleo 
son t b.' am 1en mayores: las mujeres ocupan el 38 % de los empleos 

d
del sector privado, pero el 36 % de los ofrecidos por las agencias 
e per ¡ · · 

. , sona intenno y sobre todo el 52 % de los contratos de du-
raaon limitada. 

Su mayor p . d d 
en lo recane a se debe por tanto más a su preponderancia 

s contratos de d . , lº . . . . , 
bajo int . urac1on 1m1tada que a su part1c1paaon en el tra-enno; 

._ esta desigualdad en l . . 
muieres e empleo se mtens1fica entre los j·Óvenes: las 

~ menores d · · · 
hombres d 1 . e vemt1anco años acaparan aún más que los 

e a misma edad las formas de empleo precario. 
Más ali' d 

lo ª e estas cifi b , 
s sexos pasa e d ras, se o serva que la !mea de división entre 

a a vez má 1 fi 
~ s por as armas de empleo. y que poco 

lts Cf Marysc H 
• núrn. 14- . ucc, •DéchilTrer 1 d · • I' · 

IS, invierno de 1986. e roit a emplorn, No11velles Q11estions Fémiuis-
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a poco se crean nuevos ghetos masculinos fe . 
por las for~as de empleo y las modalidades ~e amenmos que Pdit 

Ahora bien, en todas estas cuestiones central cceso al empleo r 
teresa por el empleo y la evolucio' n del des para el que se ~-
d · · · , merca o de t b · 

1vision sexual del trabajo y las relacio . 1 ra a.Jo, porh d , nes socia es entre sexos 
emes mas que dejar constancia de los hechos La · 1 : nof'." 

entende ' , · · socio og1a a rr 
r, esta aqm necesitada de análisis ya que l · · ' · '-b 1 · , as mvest1gaaon:s 

so re as mujeres han re~roducido y confirmado de hecho el repan: 
de tareas entre econ_omistas y sociólogos. El empleo femenino ts 
abor?ado por los pnmeros, su trabajo por los segundos. Salvo ex

cepciones, el análisis sociológico de las relaciones sociales entre 1t· 

xos no s: ha ocupado realmente de los mecanismos del empleo. 
Gracias a la «sociología feminista », el trabajo de las mujeres !! 

. ha convertido en un objeto de investigación 11 . Su principal m€rit" 
consiste en haber sacudido los cimientos de la sociología del trabajo. 
en _haber introducido en ella a las mujeres, la división sexual del m· 
bajo Y el trabajo doméstico, pero se ha detenido en las fronterasdd 
trabajo. Ha permitido identificar ese vacío llamado sociología dd 

empleo, pero no lo ha llenado. . · 
L 

· 1 , d 1 · d a soetologll a «socio ogia e trabajo femenino» sigue sien o un 1 . 
del trabajo y no del empleo Por ello permanece centrada en ªre · . el accei~ 
producción de la división sexual del trabajo, y no cuestiona · dt1 

d 1 
· . 1 l · ones de Pº 

e as mujeres al empleo como un envite en as re aci odu-

h b 
· 1 ue han pr 

entre om res y mujeres. Los mecanismos sooa es q e10 1 
· d l · , · con respe 

ci o a alterac1on de los comportamientos femeninos el e!ll' 

1 
· ·d d 1 d 1 lación con a acuv1 a , os procesos d e transformación e a re de& 

l 
. d S l vanea acta .d 

P eo, siguen en buena medida dejados a un la o. e e 0duCI 
0
· · . . , han pr 

tos cambios sm analizar realmente cómo y por que se_ ,ccluye tafll' 
Porque el análisis de la división sexual del trab_aJ? -~ seJCual del 

b .' d h h ·d d d1v1s1on 111· ien, e ec o, el campo del empleo. La 1 ea e . su apº 
trabajo gira por entero en tomo al concepto de trabaJO· rio en doS 

· ' · desplega 5 de 
aon consiste en hacer pedazos ese concepto, en re 1 esfera 

d
. . . , . l . ando as 1 'ºº 
irecciones, la profesional y la domestica, re acion fesionª 

la producción con las de la reproducción, el mundo pro 

el universo del trabajo doméstico 12. . V•'I' nossi. ''· 
--:----------------------:--;:::: d D l' •(lllf" IU e:¡. . , . rídica e . ·¡ el I 

· M. Maruani y C. Nicole con Ja colaborac1on JU . Je "ª"ª' 
ges ª l'ombre d'rm do11te. Recherche sr:r /'évolutio11 de Ja mixité dam . 
París, 1986, Informe CNAM-IRES-CFDT-ACT. ,.,,JI 

i 1 e:¡. L . ri''º'. . e sexe au cravail, PUF, 1984. ·ers..ouV 
12 Cf los trabajos de DanieJe Kergoat, y en particular .. ouvrt 

tique de l'Economie Policique, núm. 5, 1978. 
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S
u definición como en su utilización, esta idea de 

Pero tanto en b . . . . , · . ¡ ·gue circunscrita al campo del tra a JO, sigue centra-
dil'ls1on sexua SI l. fi . , d . 

l blem
as de cualificación/ descua i icacion, e orgamza-

da en os pro d 1 d .. d. · s de trabaio de reparto sexuado e as tareas, e 
oon y con 1c10ne :.i • • • 

fi 
· de las funciones, de los sectores de actividad. 

los o aos, . · d 1 
U 

nálisis de la división sexual abierto a las cuestiones e em-n a . . 
p!eo permitiría plantear el problema en términos de relaciones socia-
les entre sexos: el acceso al empleo, la capacidad de mantenerse en 
el mercado de trabajo, ¿no son acaso desde hace tiempo uno de los 
ejes de la distinción masculino/femenino? El reparto sexuado de las 
formas de empleo, ¿no es acaso hoy una de las líneas de fractura esen
ci~es entre hombres y mujeres? El estatus que procura el hecho de 
tener un empleo, ¿no está acaso en la base de las relaciones de poder 

enrre hombres y mujeres 13? 
. Estas interrogaciones, evocadas aquí de manera desordenada e 
ma~abad~, pueden dar un contenido a este alegato en favor de una 
soao~og1a del empleo: una sociología que venga a colmar ese espa-
oo v1rge 1 · · d d . ne~ a e~cruciJa a e las estadísticas de empleo, la econo-
nua Y la s0Ctolog1a del trabajo. 

ll. ~a empresa: nuevas fronteras, nuevos modos 
e empleo 

Todas 
d 

estas cuestiones . 
e la actividad ce . ' que tienen que ver con la evolución global 

11 menina y d l d" · · , ¡un nivel más «m; . el a ivision sexual del empleo, reaparecen 
en 1 uuCTOSOClO ógico d b a empresa O , » cuan o se o serva lo que sucede 
¡ la . mas exactament d b 
1 

entrada y a la s l'd d e cuan o se o serva lo que se ventila 
Peo lo · ª i ª e la empresa p · 
¡ t , que Importa son l fi . orque en materia de em-

raves d , as renteras· cóm estable e que modalidad de e . o se entra en la empresa, 
ci1l et' )contrato de traba.io d ~pleod(forma de empleo precaria o 

• e · ·, :.i e JOrna a l 
son sel;c'.qu1en entra en la em r , comp eta o a tiempo par-
pr~a y ct~nadas y para qué t~ es~ que categorías de mano de obra 

segun qué modalidad i(dº ~ empleos; quién sale de la em
~ es espido, regulación temporal de em-

i·c,de . M. Maru ·~~:;~~~=-:--:-----------b bso . 1 am, •Hom 
·~ d~ 1986 Clo ogie face a 1 me sans famille cherche fi 

. a momée de l'emploi fi' .. emme. sans travail: les esqui-
errumn», Socrus, núm 2 3 . · - , nov1em-
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pleo, Jubilación antici ada . . el Traba},¡ 
trabajo (o el empleo) P fi ' b.ª!ª incentivada ... )· c' 

P . en uncion d 1 ' 0 rno se r 
ara ilustrar mis prop, . e as categorías de edad epa¡¡¡ t 

u . ositos, evoca , . y sexo 
na ~ncuesta reciente sobre el caráct re _unos eJernplos sacado;'• 

zadaJunto con C N. 1 14 S er mixto de los empl -
b . ico e . e tratab b, . eos, reú 

re el terreno» -y por consi·g . a, 1 as1camente, de analizar r· 
. u1ente en a e >-· 

acceso diferencial al trabajo de los homb mpresa-: los procesos~ 
nuzar en algunos casos co 1 res y las mujeres, de desa. 

. ncretos os mee · 
diferencia entre ho b . amsmos que dan lugar i~ 
. l m res Y mujeres en el trabaio y el empleo Yr·· 

cisamente a ob · , b :i • .. . l servacion so re el terreno nos ha permitido dist:-
gmr o que se deb' 1 d . · ·, . . , ia a a 1v1s1on sexual del trabajo (cualificaciono. , 
org~mzacion del trabajo, etc.) de lo que tenía que ver con la Sfg¡!· 

gación sexual en el empleo (formas de empleo, acceso al e:· 
pleo, etc.). Recogeré aquí tres de las cinco monografias de empro< 
efectuadas para sugerir la pertinencia de esta distinción trabajo/ec· 
pleo y evocar al mismo tiempo la utilidad de la empresa como ["I 
sible terreno para el análisis de las relaciones sociales del empleo. 

1. Le Clavier Enchaíné: la construcción de la diferencia 

d J 
¡(¡:· 

- , · t diario e ª P Le Clavier Enchafné l:::> designa aqm a un importan e li analizl" 
. . . h 1 de tec stas, .. 

sa reg1onal. A partir del estud10 de una ue ga rna crad1a(r 
mos el proceso de incorporación de las mujeres a una ra 

nalmente masculina. . 1 rnundo ceif' 
11 1 muieres ª · es e> Fue con el ordenador como egaron as . :i . ]as rnuJCr 

11 nvlftteron 1 o r 
do de los tipógrafos. Pero no por e o se co d hagan. sa J'1· 
tipógrafas, y el matiz es impor_tante: aun c~:br~s (los ripó~ad:;~ 
queños detalles, el mismo trabajo que los h d corno trabaJ fllt' 

las mujeres (las teclistas) son definidas de ei:tr:, ªrnatización, ~ ª 60 

1 de m1or epire 
no cualificadas. Durante todo e proc~so nserva Y r feJllt 
dida que son contratadas nuevas tecl1stas, se. co asculinos Y es ~ 

· salarios rn ,¡eres 
diferencia entre tareas, cualificaoones Y . , de }as rnu~ en JJÍll' 

· · · d inorac1on uen nmos. La pnnc1pal coartada e esta m 1 vistas n° 
d 1 lib las e a 

formación. Para los «obreros e ro», . ¡;./ 
,Rossi. ,¿; 

--------------------~- 'diC3 de p. ·¡ti ¡'tf.Y 
14 . . l l boración Jun ¡ 1r11"11' Cf M. Maruam y C . N1cole, con a co 3 

/ 
·xité Ja11s e rr.~ 

ges a /'ombre d'un doute . Recherche sur l'évolution de a 
1111 

rizadas r' 
París, 1986, Informe CNAM-IRES-CFDT-ACT. han sido rcbatl 

15 Para preservar el anonimato, codas las empresas 
sotras. 
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uesto que no han pasado por la Escuela del Libro. Ahora 
guna, p d 
bien, Ja forocomposición impone la p_antalla y el tecl~?º par~ ~o os 

ulveriza así el antiguo saber necesario en la producc10n trad1c1onal. 
yp C/ . E J ' , La historia de Le a111er ne wme muestra, pues, un proceso con-
rradiccorio. Por un lado, se crea una oferta de empleo destinada a las 
mujeres. Hay empleados femeninos allí donde antes no había más 
que trabajo para hombres. Pero, por otra parte, es siempre a través 
de la especificidad como se emplea a las mujeres. Basta con que en 
cada etapa del proceso de modernización se cree una pequeña dife
rencia entre las tareas femeninas y masculinas para que se mantenga 
el foso entre un oficio masculino cualificado y unas funciones feme
ninas descualificadas. 

La cualificación aparece aquí como una construcción social se
xuada: la distinción masculino/femenino constituye el eje central en 
romo al cual se define la idea misma de cualificación. A través de 
este ejemplo se ve perfectamente cómo el carácter mixto no se con
sigue mediante una simple suma: añadir mujeres donde no había más 
que hombres, aumentar la tasa de feminidad de una rama no signi
fica derri?_ar las barreras de la división sexual del trabajo. 'Así, la in
corpor~aon de las mujeres a esta rama tradicionalmente masculina 
~o ~a id~ acompañada de una feminización de la profesión. No ha 

l
ecl do mas que crear un gheto femenino en una fortaleza masculina: 
ª a o de 1 fi · · · . , os o 1c1os masculmos cualificados nacen unas funciones 
•específicame t fi . n e» emenmas y no cualificadas. 

2
· TAL 0 el tiempo elástico: la construcción de la evidencia 

Laemp resa TAL presenta 1 d ·¡· . , . ramente dº . . . e caso e una ut1 izac1on autontaria y abier-
bl iscnmmatona d J t b · · ema de « d e ra ªJº a tiempo parcial. Frente a un pro-
lllujeres de ~:~\ e?tes lab~rales», la dirección decide que todas las 
d~spido. Se fir ª nea traba.ien media jornada, evitando así cualquier 
n1camente ma m~_un acuerdo con la organización sindical hegemó
que ahora trabs~u tna . . Desde la entrada en vigor de éste l~s muieres 
rn . d ªJan a t1emp . 1 ' :i as e sus die . o parcia se ven obligadas a efectuar ade-
tarj cmueve hor d" ' as. Por su p 1 as y me ia semanales, horas complemen-
cornpleta se benaerfite: dos hombres ven cómo su trabajo de J·omada 
res 5· 1c1a el pa t , · D 
cesidiguen trabajando lo . ro ecm~o. e hecho, hombres y muje-

ad de trabajo fi .mismo, sena! de que se tiene la misma ne-
eme111no que de trabajo masculino. Pero al intro-
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d . Socio/o . 
uc1r el tiempo pa . l 1 . g1a del Traba= , 

d 1 rc1a a d1re . • .~ , 
e a mano de ob , cc1on ha establ .d 

ra: está el tie ec1 o una d bl 
:a con regulación temporal d mpo de los hombres Gom od e ges~:: 
as tnujeres (media jornada e empleo si es necesario) y :1 ª. com;~ 

Esta doble gestión se h ~on horas extraordinarias si estJem~~ 
desde el momento en que ªs~~~uesto con la fuerza de una e~~:: 
da, todo el mundo ha pen d . em.?~zado a hablar de media ¡·o~~ 
} b .d . sa o 1n1phc1ta ¡ · · ~ 
la .1 o m sombra de dudas: el ti me~1te ~n as mujeres. No~ 

mUJeres. empo parcial solo podía afectan ~ 

Lo antiguo y lo nuevo 1 , . . 
tiguo: la idea d l l . se mezc an a_qm mexrncablememe. Lot· 

tl
. ·d d fc . e sa ano con1p1ementano, de Ja contingencia de b<:· 
v1 a emenma 16 · · . permite constrmr una evidencia. Una evida:a. 

que asigna autor1ºta · . namente pero con toda legitimidad el tiempo p•· 
c1al a las muiere L 1 ., 

"J s. o nuevo: e reparto del empleo, la acaon ro:· 
certada contra los excedentes laborales, Ja flexibilidad. Se uiilirr 
unos resortes arcaicos para unas modalidades de empleo «modemv• 

En TAL vemos, pues, cómo aparece una discriminación seXt' 
~ue pasa por las formas de empleo y no por la definición de las ~ 
hficaciones o de las funciones femeninas o masculinas. De Ja ~1' 
sión sexual del trabajo se pasa a Ja división sexual del empleo:¡~;: 

d 1 
d" J·0rnadacii: 

na a competa con paro técnico para los hombres, me 1ª 
horas extraordinarias para las mujeres . ¡ -'lj 

Detrás de la cuestión del carácter no mixto de los emp ebo~O" k ·rc . 1 del tra aJ 
en TAL adopta la forma de una retirada d1 erencia ho al eiJ' 

, . . · , del derec 
que esta en Juego es en realidad toda la cuestion . d de ese en:· 
pleo de las mujeres. Si se ha podido privarlas de. la mita erada con:: 

1 h "d · d firudo de en d. ·or· P eo a s1 o porque su derecho al nusmo es e b · r rne 1aJ 
· ·d h · ' dolas tra ªJª cho ~ contingente. Y, a la inversa, ha s1 o ac1en dere 

d 
contra su 

na a como se ha atentado más gravemente 1i¡; 

empleo 17. . , . de reserva 
A la hora de la flexibilidad, el antiguo ejercito i~ 

rf 
j\1irg· 

--:---------------------:-~-=-d~fi menina. e· •ePll1 
l6 p . . , . · d ¡ acrivida e . cía: e• cf. 

ara una defimc10n de Ja connngenc1a e ª 85 «Conungen rod~ · 
Maruani, Mais q11i a peur du rravail desfemmes?, Syros, 1.9 . · ro que puede~, sd~ 
lidad, posibilidad de que una cosa suceda o no; aconrecimien 3¡ esrat115 q 111íSf 
0 no.» Esta definición del diccionario se aplica perfectamenre empleo no tS . 

d 
. · tener un .p 

ten e confenr al trabajo femenino. Para las mujeres, 1 ..... entC· d f'IPU
1 

• 
· d · e eventuª ,.. ·al e 1.1-1> 

una eventualidad, una «cosa» que puede pro ucirs , ro especi ¡Jr11· 
17 S b 1 rJ. el nume 1 i• n o re la cuestión del derecho al emp eo, e · d d'emP 0 

' "'"' 

Q 
· F es 1no es •• 1w· 

uest1ons Féminisres consagrado a este tema: « emm • ¡os" , . . da en ir~ 
mv1erno de 1986. . d utiliza 1o ull 

10 L . . . . ·ene sien ° . 5 con a tesis del ejercito de reserva, taJ como VI 1 s muy:re 
de la actividad femenina desde hace quince años, define 

3 3 
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funcionado a Ja perfección. La flexibilidad aparece aquí como una re
lación social sexuada: el estado de la relación de fuerzas define quién 
ha de ser designado para ser flexible. 

3. PEM: la construcción de la contingencia 

La PEM es una empresa de aparatos electrodomésticos. El 90 % de 
los efectivos de la sección de montaje y cerca del 70 % de los efec
tivos totales son mujeres. El obrero francés es un trabajador cualifi
cado, el obrero extranjero y la obrera no lo son. 

A finales de 1983, la empresa anuncia sus malos resultados. Las 
soluciones propuestas por la dirección están contenidas en un plan 
de viabilidad gue se hace público en marzo de 1984. Este propone 
una reducción de 402 empleos «industriales» antes del verano de 
1984. La explosión provocada por ese plan de viabilidad queda aho
g~da inmediatamente por la puesta en marcha de un plan social en 
diez .medidas que permitirá limitar los despidos sin indemnización a 
la rrutad de las previsiones. 

En verano se anuncia el balance de Jos despidos. Supera todas las 
expe:tativas: los 402 empleos han desaparecido sin un solo despido. 
Detras de los 402 empleos desaparecidos hay una realidad compleja, 
~()()empleos «desaparecen» a Ja chita callando: jubilaciones anticipa-

as Y ayudas al retorno, esencialmente masculinas. Al final quedan , 
pues, todaví~ un centenar largo de obreros de más. Antes de impo-
ner los despido · · d · · ' 1 d" · • b · · . s sm m emmzac1on, a 1recc1on propone « ªJªS m-
~cntivadas». Y ahí está la sorpresa: decenas y decenas de peticiones 
n~ ce~e se amontonan en el departamento de personal. Las pcticio
so~ ~;nen _sobre todo de la sección de montaje . . . , y el 80 % de ellas 
que h mujeres. Las bajas superan a los excedentes laborales de los 
ccdid~r que deshacerse. Un verdadero <e milagro» social: ¿qué ha su-

Para comprender esta afluencia de peticiones femeninas hay que 

".isión de man . . • 
s1ón eco . . 0 de obra precaria, llamadas a trabajar durante los periodos de expan-
1 nom1ca y p · d . os mom enuna e mano de obra y expulsadas del mercado de trabajo en 
liirata y ;n~os de crisis Y paro. Para un análisis crítico de este concepto, ej. H elena 
Travai/ 11~ n Humphrey, «Crise économique et emplois des femmes» , Sociologie d11 
Yes sur'l'aum-, J/84, así como Margaret Maruani y Chanta! Nicole, «Quelques réser-

rmce de réserve•>, Rev11c Fra11raisc des Affaires Sociales, núm. 2/85. 
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. l , rabojo~ 

s1mu taneamente la d . . , 
b 

. ' irecc1011 ha · 
tra ªJº en equipo. impuesto la generaliv. 

saber que, 
ción del 

De hecho dos d.d · · ' me I as in1portantes u . . 
que ver la una con la otra (la b . . ' ~ e a priori no tienen nidi 

) } ªJª incentivada l b . 
po ' se 1an combinado para atraer y e tra ªJº en eqUJ. 

obligarla a elegir. Pero aunque tant~ ~loa pbarte de la man? de olir1) 
d b · l . m res como mujeres di:: 

e ªJª «vo untanamente», estas bajas no pueden ser asimilad~\: 
poc<:>s hombres q1:1e se acogen a la baja incentivada son trabajadores 
~uahfic~dos. apreciados y codiciados. Las mujeres que se van conh 
111demmzac1_ón _ex: el bolsillo son trabajadoras no cualificadas p,:; 
«proyectos md1v1duales» dan que pensar. En efecto, la mayor pm! 
de ellas no tenían otra alternativa profesional. En su mayoría, al p1-

recer, no consiguen superar las dificultades de organización que pllll

tea el trabajo en equipo. 
En PEM reaparecen, pues, las mismas cuestiones de fondo que en 

TAL: la línea divisoria entre hombres y mujeres pasa p~r el en.ipl~; 
Y la división sexual adopta la forma de una retirada diferencial e. d . decui· 
trabajo. Aquí también las divisiones sociales de edad, e sexo, 

lificación, se dan en torno al empleo. uemário 
d 

, d fi ma muy esq 
De estos tres casos presenta os aqm e or . in enibir· 

l 
· , 1 Me permiten, s d' 

no se puede sacar una conc us1on genera · bl cer una Ji· 

1 ·dad de esta e .. 
go, volver a la carga para subrayar a neces1 uevo la cuesnon 
tinción entre el trabajo y el empleo Y plantear de 

0 
más aJlá de elll 

· · · ] ' d ] pleo Porque, · es d1 
de la utilidad de una socio og1a e em · . 

0 
dos cuesnon 

d
. . . , b . / l 1en de mamfiest istmoon tra ªJº emp eo, se poi 

fondo: 
)as e1W 

·¡ · das por ·o d leo» utJ iza . crabiJ 
Más allá de las «nuevas formas e emp b ,¡0 jnteri110• 0 d1 . , r ·rada rra ªJ ca acas 1 
presas (contratos de durac10n 1~1 ' ) ·no se tra . ·dad, e 

. . . , cucas ecc. ' e 1 covi . 
a tiempo parcial, trabajo en pra ' 1 trabajo, a ª a ]as ci 
una redefinición de las fronteras entrefi e directamente 

. , que a ecta ·o 
empleo, el paro, la formac10n, d ¡ 1rab3J 
tegorías de edad de sexo, de dase? d 1 del reparto ede Ja Ot 

' , · s e a pue s· 
Más alJá de los efectos econ~n:ico s de ern pleo, ¿n.0 Ji UJJª cº~-
y de la evolución de las condicwne · ón socia · ·erras· ' 

. 0 nstrucci · 1ar Cl ,o~ 
xibilidad ser analizada como una c ata de asigi en fll 11' r· 

. , . ·d d que se tr Jeo ftJ' 
trucc1011 sooal en el sentl 0 e c. as de emP ·o'n de. ble 

b · tas iorrn Jact sea 
tegorías de mano de o ra a cier d de Ja corre . , 11 ¡ne 

· d ¡ del esta o 0 cc10 
de] estatus soCia1, e sexo ~ . , U a constr 
zas asa]ariados/sindicacos/dlfeccion . n 
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. . , de acuerdo con la historia local, las relaciones 

ramb1en, que vana 
. 1 en la empresa el nivel de empleo, etc. 

sooa es ' 

Ah bien ·no es precisamente el trabajo del sociólogo ver 
. ocraconscr~y'e socialmente la flexibilidad, comprender el repar-

como s , · 1 
to del crabajo como un reparto desigual entre categonas socia e~, y 
no sólo como una redistribución económica; ver en la segmentac10n 
del mercado de trabajo una de las formas de división de la clase asa-

briada? 
En esce sentido, el estudio de Ja empresa aporta elementos esen-

ciales para comprender los envites sociales del empleo. A través del 
málisis conjunto de las políticas de gestión de la mano de obra, de 
Ji aplicación de <cnuevas formas de empleo» y de la evolución de los 
comportamientos de los asalariados en lo que respecta a la actividad, 
se pueden identificar una serie de envites sociales que giran en torno 
~ empleo. En otras palabras, la empresa puede ser, efectivamente, 
uno de los lugares pertinentes del análisis sociológico de los proble-
mas de empleo siemp l fl · , · · 
d 1 

. . , re que a re exion no se encierre en el mterior 
e a acttv1dad y se p t · , l , res e atenc10n a os margenes, las fronteras los 
pumas de entrada y salida. ' 

Scn·f. 
·cg,, d1t 1,.b . 

a;o, nueva · ~~~~;;;-::-~::--------epoca, nú 
m. 4, otoño de 1988 

• pp. 67-79. 
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Albert Recio * 

1. Introducción: Planteamiento 

. . . . l l fl 'bil"d d l boral se ha convertido La flexib1hdad, y en especia a ex1 1 a a ' . . 
1 l d. , co imperante en uno de los temas recurrentes de 1scurso econom1 , 

Tanto en el campo empresarial como en el de los exper tos en teon a 
Y política económica se levantan insisten tes voces dem andando fle
xibilidad laboral como un medio esencial para reso lver los proble
~as económicos actuales, propugnándose, a tal fin, un amplio aba
nico de medidas 2• 

Si es innegable que estas alegaciones no son, en parte, m ás que 
una tnera cortina de humo para justificar el fracaso de las políticas 
de empleo, o un caballo de Troya con el que camuflar otros intere
ses, sería una falta de sensibilidad económica y social argüir que todo 

---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•E Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Autónoma de Barcelona. 
stc tr~baio . . . 'd d . d 1 

ncncj " constituye una vers1on reduo a, por razones e espaoo, e a po-
cicrn~ pr¡enucta a las 1 Jornadas de Economía Crítica celebradas en Madrid en di
ducir :~ e 

19
87. El ~Ontenido básico es el mismo y lo único que se ha hecho es rc-

3 y 6 (qgunas mauzaaones y comentarios laterales, especialmente en los apartados 2, ue en el text · · · 1 · , 
~rios cnt· .. 

0 
in1aa constituia dos apartados). El autor agradece los comen-icos rcabid d 1 . b b 1 . ~peci~J de S 1 os e os micm ros del Centre de T re al 1 Documencació, y en 

1 El pes ª vad?r Aguilar, aunque obviamente es el responsable único del mismo. 
ti~ cconórn~ cr~cie~te de los problemas de flexibilidad en la formulación de la polí
Pil\ E/ Pa ~cal ª sido subrayado por Julio Segura en «El empico, ¿objetivo princi-1 IS, -Vll-1987. 

llna dcscri · · 
OcoEl .. aJltxib '/·!ªº n detallada de la panoplia de políticas de flexibilidad laboral en 11 

ad del mercado laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986. 



-
82 

el discurso es , Sociología del 
xibilidad co ~ac10 y falaz. Nuestro Trabo;,.11 
fi . nst1tuye u punto d . ~nc1onamiento del s . n problema relevante y e ~art1da es queh [¡. 
t1mación del nlismo Is tema ~conómico como aª lecta tanto al pr~
ducen a una a t . , entendiendo por tales los os procesosde b. 

y hasta desea~}: e ~mdportant.e de la población a ~~~~~smosquec~. 
T od . , n etermmado sistema . 1 1 erar aceput't 

o sistema prod . 3 soC1a. 

P 
. uct1vo puede . 

erspectiva: en térm1.nos d .d ser Juzgado desde una M· d e egm ad - · .. 
o ambos criterios igual 1 y en termmos de eficiencia.~t· 

D d 1 mente re evantes. 
es e e punto de vista d 1 . d d . . 

ductivos se , l . . .~ ª eqm a se Juzga a los s1stema;¡::-

soc
. l glun ª participac1on que tienen los individuos )' gru''' \ 
1a es en e pro d . 

1 

be . ceso pro uct1vo y la cuota de producto que t((.· 
n. Una parte importante de la teoría económica de la distribuci:: 

se encarga d -1· · 1 , e este ana 1s1s, o que la convierte en uno de los camp 
mas conílicti vos del pensamiento económico. Asimismo, pu~e ~:
servarse que una gran parte de conflictos sociales tienen relación ~· 
recta con este problema y en ellos juegan un importante papdk 

· · · ¡ b la •r 
apreciaciones que tienen los distintos grupos socia es so re ~ 
teza» de la distribución imperante 

4
. . cient' 

Por su parte, la eficiencia se relaciona con la capacid~dd dque , di 

1 
· b. canuaes} 

os sistemas productivos de suministrar 1enes en , omo~~ 
d d 

. . .d d ciales, aste 
a es sufiCientes para satisfacer las neces1 a es so Ja medidat> 

su capacidad de «gestionar» los recursos naturales. En turas de it. 
. . r. n las estruc T tll' 

que los sistemas evoluc10nan, se transrorrna 1 000rnía. i . . . ·, de a ec . 0 
ces1dades y con ellas los cntenos de valoracion 1 ficiencia nene~ . 
b
., d d sobre a et aalt· 
1en puede observarse que las eman as ·..,.,jencos s

0
. . . , d hos mov1... . ienll'l 

papel importante en la formac10n e mue bajo niovtr» 
. . d . . 1, . d diciones de tra , 

re1v1n icaciones eco og1cas, e con yqut . d'enteS 
vecinales, etc. i·ndepen 

1 
ón1i(IJ 

1 
. es no son d econ 

Es evidente que ambas va oracion b el mun ° pebt 
el juicio global que tienen las personas s~ res de e}ement

0
b
5

· 5ef11ªr· 
bos upo ¡ de ª 

en el que viven se construye con am . d cradiciººª' · refllª cr . 1 d 1 . quier a el 515 
cho, parte del arrastre soCia e a iz · . , n de que . 1 d rnoscrac10 
xista, se ha fundamentado en a e ~¡ oÍff' 

·0 neS<1 ;•· 
rcfleJ<J S ,511il' 

. , como algunas de J3s roductiV' ) 

3 El concepto de sistema producnvo, a~J f WíIJcinson .p ('.¡.C. (; 
cernos, nos ha sido sugerido por el trabaJO de · ulticlld' ,00sorf 
Cambridge journal of Economics, 1985. 'a moral de la ,':a 1979) 

4 • L econom1 crio ' 
El trabajo de E. P. Thompson " ª . . de ciase

111 

E. P. Thomson, «Tradición, revuelta Y concienci:preciaciones. 
ye un magnífico análisis de Ja formación de escas 
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· lista era a Ja vez injusto e ineficiente. La teoría marxiana de la ex-p1ta . . . 1 . d . 
lotación ha constituido una base para enJmCiar a ausencia e eqm-
~ad mientras que el análisis del funcionamiento caótico del capita
lisn;o, del ejército de reserva, y del proceso de trabajo han consti
tuido pilares críticos en los que fundamentar la constatación de la ine
ficiencia del capitalismo para proveer bienestar social. 

Desde otras posiciones se acepta la existencia de un conflicto en
tre ambas valoraciones y se tiende, a menudo, a supeditar la igual
dad a la eficiencia. Esta posición no sólo es característica de los de
fensores del capitalismo sino que constituye el sustrato sobre el que 
se desarrollan muchos de los comportamientos acomodaticios de la 
clase obrera de los países capitalistas avanzados. 
. La.importancia del debate sobre la flexibilidad radica en que in

ade d1recta~ente en el tema de la eficiencia. El argum ento de peso 
es que un sistema flexible tiene capacidad de adaptarse rápidamente 
a las circunstancias cambiantes de la vida económica y de satisfacer 
una.gama más variada de necesidades individuales. Una economía 
flexible d , ¡ · · 
d l

. ~o ra, a rrusmo tiempo, responder a alteraciones bruscas 
e medio e t · · · · . x enor sm mcurnr en grandes costes (por ejemplo un 

sistema de cultivos d h . , . ' 
h f 

e cuatro OJaS es mas flexible porque permite 
acer rente má f ·1 , . tema de m s ~et mente a un desastre meteorologico que un sis-

te y e 
1 

onocultivo anual). Estamos, pues, ante un debate relevan
ma ecn e_ q~e, de partida, debe aceptarse que es preferible un siste-

onomico con capa . d d d d . , amplia d . ci ª e ª aptac1on y de satisfacción de una 
gama e necesidades. 

Los problemas se pl , 1 cia de un o· antean no so o al constatar la posible existen-
con 1cto ent f1 ·bTd d · . servarse que 1 d re ex1 i t a y eqmdad, smo también al ob-

las esté planteas d empandas de flexibilidad son diferentes según quién 
an o. ara un , b 1 . . res y discoteca , . noctam u o JUergmsta es esencial que ba-

rectivo que la s esten .abiertos el mayor tiempo posible· para un d1· 
. secretan a b · ' -terminada· pa - aca e su JOrnada laboral cuando él la de' po 

' ra un seno fi d 1 r rnento en situaci, d r eu a que sus caballos estén en todo mo-
rnente distinta si on. e ~ombate. La valoración puede ser completa-
secretaria o el . quien Juzga esta flexibilidad es el vecino del b 1 
p bJ siervo q ·d ar, a 
b~o emática desde ue cm a el caballo. Esto obliga a discutir esta 
itual. un marco más global del que viene siendo ha-

En · Primer lu 
~nuevas d gar vamos a tratar d 1 
ticas d emandas de flexi·b·1·d d d e separar o que consideramos 

e otr · i 1 a » e lo q · 
ha conve ·~ tipo. Esta distinción ' b , . ue constituyen problemá-

rti o en una divisaba· 1 es asica porque la flexibilidad se 
~o a que se camuflan una variada gama 



84 

d Socio/o · 
e propuestas de p 1'. g1adelTrobo=, 

P d 
o Itica ec - . ... 

roce eremos a detec , onomica y laboral. 
mandas» y de cara t ~ar cluales son las fuentes dEn segundof.::: 

c enzar as E 'l. e estas u • 
para definir en qué m d .d . ~ta u tima operación r 1 nue1¡¡~ 
m l . . e i a un sistema , fl . esutanert\::. 

, ente as cond1c1ones de vida de la mas_, ex1ble mejorarfoI .. 
ra para «parchean> un funcionamien~obla~1on, o simplememe~-. 
º. empeorará aún más las cosas D lo social globalmentepa10~.i; 
nvarán unas u otras . e ~s respuestas que demossi:' 
ti diana puede adara propu~sta~ de acción. Un ejemplo de la iidit. 

d 
, r r os terminos de la discusión. Ante el aum¡¡: 

e catastroies de tod t" d 1 . 
h 

o ipo pue eco egirse: que son inevi1ables-t., 
go ay q · · · ue orgamzar egmpos flexibles que puedan actuarcuand~~ 
tas se producen-; que pueden reducirse mediante una adecuadi¡:· 
lítica preventiva -la política se encaminará así a evitar quesq:: 
<luzcan (por ejemplo, mejorando la infraestructura)-, osimplecr· 
te observarse que las mismas están provocadas por un mal funn:· 

na miento social o una opción inadecuada de organización prodc;· 
· 1 de las c¡r.: 

va -luego hay gue hacer reformas o erradicar a causa . 

fc 
. . - 1 · • ntinuclear). p¡ri9 

tro es (por ejemplo, de este tipo sena a opc10n ª ianroO 
· te hay por ' 

las opciones sociales se toinen consc1entemen c. fn c:· emos emrenie. 
aclarar la naturaleza de los problemas que ten d terminadas ~¡· 

. . s que unas e .. 
cer lugar, analizamos las consecuencia do laboral y. por ~ 
ciones flexibilizadoras van a tener sobre el mun t unas de1erm"'I 

1 1 g lobalmen e 0uer.! 
to deben tenerse en cuenta a va orar . n reaJrnenie e-. 

' . . de que existe , ·a a 1tv 
das políticas. Partimos del supuesto . sin una crin 

1 es d1 versa Y · eficaZ· 
dernandas, pero que su natura eza . , ·niusto e in 

. . social mas 1 ~ 
do pueden conducir a un sistema 

• , 11 
y distribucio 

2. Flexibilidad de salarios 'r· 
Oe\lr 

de la renta de Ja :h~ 
1 rernª 1 oex1 

1 de plantear e el de a ~ f!i:' 
Una de las fórmulas más usua Je: . os Jo constittlr enÓª ª c~;~d!i'' 

. s neoc as1c d re1er ·11¡µ ,~ 
lidad entre Jos economista , ha cíen ° aJarÍºs 1 .1r11• - · e es ta 1 5 · JJl' • ' 
dad de salarios. En la pra_c~JCa s ermanente de º~ado parocda g!ot' 
dalidades distintas: vanabilid~~ p 

5 
de cada rrier Ja def11311 5¡v35 ~ 

les para adecuarse a las cond1c!o~e nte a caídas ~e oicas in~e~ s~irl'' 
xibilidad de los salarios ª Ja baJ~a :~opció~ de dt:~0deracio 
y como medio . p~r~ favorecer enér1cas 
«trabajo» y, por ulumo, propuestas g 
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ue se traducen en medidas como la eliminación de mecanismos de 
;evisión automática de los salarios frente a alzas de precios o en au
mentos salariales inferiores al crecimiento de la productividad. 

De hecho, sólo en los dos primeros casos puede hablarse clara
mente de flexibilidad. Ambas propuestas han sido objeto de críticas 
que discuten ampliamente los supuestos en los que se sustentan 5

. 

El argumento frente a la variabilidad de salarios - cuya adopción 
supondría variar completamente los términos de la negociación co
lectiva y, en último término, reemplazarla por el mercado- se cen
tra en señalar que los procesos de movilidad laboral son complejos 
y no pueden explicarse por una simple variable salarial. Al mismo 
tiempo se destaca que los aumentos salariales homogéneos fomentan 
un crecimiento de la productividad mientras que la aceptación de 
grandes diferencias de salarios tiende a permitir la subsistencia de tec
nologías y sistemas de organización obsoletos, gracias al manteni
miento de condiciones laborales inaceptables. 

La reducción de salarios parece asimismo inútil como medio de 
favorecer la vuelta a técnicas intensivas en trabajo. Una vez asentada 
una tecnología, no se produce una «marcha atrás»; la reducción de 
salarios provocaría más beneficios y no más empleo. Ello sin tener 
en cuenta los efectos depresivos que una caída salarial puede provo
car sobre la demanda global 6 . 

Muchos analistas no toman en cuenta estas dos propuestas y se 
centran en la moderación salarial, alegando que ello puede permitir 
el bloqueo de la espiral inflacionista o favorecer la acumulación de 
capital 7 e 'd . . . . · ons1 eramos que es maprop1ado mcluir estas propuestas 

5 

Us d ~na .b~:na presentación de argumentos en contra en Lluis Fina, "Las propues
lar e Ce~bihzación de los mercados de trabajo. Propuestas y realidades•>, Fundación 
y c~ºJ ª allero'. Semi11ario sobre Flexibilidad: co11tradiccio11es y realidad, Chinchón, 1987. 
versid ~a~Ignaao Palacios •Competitividad económica y flexibilidad laboral », Uni-

6 ª omplutcnse, Madrid, 1987, fotocopia . 
El argumento • 1· d . . . traba· esta exp 1ca o smtet1camente en E. Appelbaum uEI mercado de 

Un ~o~d ~n A. S: Eichner (comp.) Eco110111ía postkey11esia11a, Madrid, H. Blume, 1984. 
depuis uc odscnallo en R. Boyer, «La transformation du rapport salarial en Europe 

ne ccennie · 
7 E "· CEPREMAB, 1984, fotocopia. 

1 s elocuente el a 1 · fi . a panc d d' s?ecto que e m ormc de la OCDE, citado en la nota 2, concluye 
para alca e icalda ªanalizar la flexibilidad salarial señalando: «Cabe concluir pues que 

nzar os b' · ' • 
cspccialrn ° ~etivos perseguidos es indispensable frenar los costes laborales y 

ente moder J 1 · creican con ar_ os sa anos. Cada vez que se permite que los salarios reales 
paro. Sin e ~ayor rapidez que la productividad, aumenta, en términos generales, el 
deban pcrrnm argo, esta moderación de los salarios no significa que Jos salarios reales 

anccer • · •Consid estancos Y no progresar con el tiempo. 
erando los b · · o ~euvos que constituyen la base del presente informe, se de-
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baio I , b Socioto · 
l

:J. aru ricadeflex·b·1·d g1ade1Trobj. 
e t1p d 1 I I ad y 1 .. 

o e adaptabilidad d '. a que no se tratad 
ta blecer pautas d d. . el_ ~Is tema económ' ~ pro~uesrai s:~ 

N e istnbuaon de 1 ico, sino duiihd . . 
o queremos d. . a renta. ~·is , :, 

. 1scut1r agu' 1 
cuestionarnos que en deten i_ e tema_ de la moderación s~¡¡Q . 
~~rero pueda plantearse la a~~;~~:isó~1~cunstancias el mo1iia; 

len porque se opte por . l e recortes en este ten· 
b . negociar a a b. d -

ien porque se cons1'd l fc cam io e otras conqu:r: 
fl . eren os e ectos ne t · 

ac1onario pued , . ga 1vos que un procts.i:· 
Con t 

e tener para la poht1ca de alianzas de los trabaii•-, 
o ros gru ·ai . ¡·· · 

se pos soci es. Lo que consideramos inadecuado es :-: 
trate de camuflar una discusión que afecta a Ja distribución ~~ 

renta bajo la idea de flexibilidad. Se trata de una operaciónrenJc 
ª. can:iuflar el debate sobre el reparto del pastel en términos d¡ é· 
c1enc1a. Parece preferible plantear las cosas en sus propios rém.'.:: 
en lugar de mezclar problemáticas. . 

Lo que es indudable es que la moderación salarial favoreil ~ 
mayor participación de los beneficios en la renta. Es dudo~oque~~ 

' benefiaos pufi .. 
reporte más empleo y bienestar, puesto que mas de r.' 

. · • ás consumo · 
traducirse en muchas cosas: más mvers10n, 1~ acionei . ..l: 

. d" 'd l 1 . , nto mas export . -1n 1v1 ua o co ectivo--, mas armame ', 'bl Apelar ~· 

dudoso que un sistema más desigual sea mas fl~Xl .~· especificJ!! 
, . , S . o A ustna, si 111' 

plemente al exito de paises como uecia . ue converg 
. · · l y producnvos q ·u!llfi. 

conjunto de aspectos mst1tuc10na es , . . . uroso. En re3 
. !I' 

· 1 1 d · el anahs1s ng rtanrei ~ estos casos es s1mp emente e u ir . tiene imPº ·ci" 
la polémica sobre la flexibilidad de salanos 

0 
obJemática, ' 00

'
0
;; 

. . , . hacia otra pr d ·r que P 
fic1enc1as metodologicas o apunta 

0 
quiere eCJ ccur1 li' 

r: 1 d b te Lo que n ¡ esrru 
yendo por tanto un i.a so e a · didad sobre ª 
ser socialmente útil un debate en prof~n .• 

11 
d discus10 · 

larial, pero ello forma parte e otra 

"' . ,;o&-· 
jnS!l[l)·,iú ¡7 

jsfll05 ~' ~ ~ 
Jos .rnecari yorcS q ,,Jd st 

. - · 0 evitar codos )arios fll3 ¡,b0 
1ri 11' 

duce que sería necesario, como mJmm , tos de Jos sad Jos coscCS ·obr' ~ ¡.i 
· cremen e 3n• b''~.· o automáticos, capaces de provocar m que )as alzas ri de Jll de cr' i, 

mentes de productividad. Además, a mednocscividad, el mdargl:J·orriªºª 
l de Ja pro u . • e º algo inferiores a os aumentos 1 rcducc1on · 

troducir otras normas de flexibilidad, como a 
pequeño», OCDE, oh. cit., p . 18. 
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3. Desregulación y lucha de clases 

Otra importante parte de propuestas ~ex~bilizadoras está. ~rientada a 
liquidar una serie de mecanismos insntuoonales que tr~d1c10nalmen
te se han considerado favorables a la clase obrera. El tlpo y profun
didad de estas mutaciones varía en cada país, aunque globalmente se 
centran en tres aspectos: la regulación de la acción sindical, las for
mas de contratación laboral y el recorte de los subsidios sociales. 

Estas medidas se han tratado de justificar apelando a diversas de
rivaciones de la teoría económica neoclásica del equilibrio en com
petencia perfecta tales como la economía del bienestar, la corriente 
del public choice o el análisis de los sindicatos en términos de mono
polio. No es éste el espacio para discutir los fundamentos teóricos 
de tales formulaciones aunque sí parece necesario destacar el dudoso 
realismo de muchos de los supuestos utilizados (por ejemplo, infor
mación perfecta, ajuste instantáneo, etc.) y la elusión sistemática de 
algunos de los aspectos que condicionan la actuación de los agentes 
(en general no se toman en consideración los problemas derivados 
de distintas asignaciones de los recursos económicos). El uso abusi
v~ de un modelo teórico inapropiado para la realidad que quiere ex
plicar se da de la mano con una posición apriorística de oposición a 
la lucha obrera tradicional 8. Este sesgo se pone en evidencia cuando 
se constata la ausencia de análisis críticos frente a numerosas institu
ciones de corte corporativo - colegios profesionales, instituciones 
del.mercado agrario, etc.- y no florecen posiciones de antimono
polis~o radical (se ensalza, por ejemplo, la concentración bancaria). 

Diversos estudios han mostrado que el objetivo de tales medidas 
no es .ºt~o q~e mejorar la posición de fuerza del capital y propiciar 
una distribución más desigual de la riqueza 9• 10• En trabajos anterio-

g 
8 

Si bien no se puede responsabilizar del diseño de estas políticas, y aun de los ar
r~menros con que se defienden, a los economistas teóricos, sí que los consideramos 
m~º~ables de no aclarar, con su silencio persistente, el uso abusivo de su propio 
rrim e oden un contexto que no cumple sus estrictos requisitos por los defensores acé-

9 os e las políticas neoconservadoras. 
croec Son e~p:cialmente relevantes los trabajos de B. Bluestone y J. Havens «The mi-

onom1c 1mp f · · if ntsian E . acts o macroeconom1c fiscal pohcy, 1981-1985»,Joumal o Post Key-
•Derc c~11~mrcs, verano de 1986, para el caso USA y el trabajo de Frank Wilkinson 
bridge~u~;ion, segme~ted labour '.11arkets and unem.ployment», University ~f C am
CStán esb p. of Apphed Econom1cs, 1985, fotocopia. Algunos de estos peligros ya 
de Trab ?zados en R. Boyer (comp.) La flexibilidad del trabajo en Europa, Ministerio 

10 E~o Y de_ la Seguridad Social, 1986. 
un reciente debate de política económica, el flamante premio Nobel de Eco-

r 
1 



88 
Sociología d 

res hemos tratad d el Tr~I 
0 e mostrar 1 

tractual están e que as políticas d fl . .. 
salarios y favo:~c~:ª:np~ateyonr1otivadals por el o~et~:~b~~z~ª1.~eó~ ct:· 
b ' · · contro s b l 1

1
rcr.a.: 

ena ex1g1rse que la discus1º0' b o re os trabajadores 11 ~ n so re tale d"d · U:· 
concreta de cada una de ellas ¿· . ] s me i as explicaralaló~-
t d Y iera ugar a un s · . 
o e sus efectos. Especialme t d egmm1emoconc, 

t d. . . n e cuan o se denotan, de entrad' . 
l ra 1~c1one.s importantes en los intentos de explicar el desempi:~ 
a existencia de subsidios que elevan el «salario de reserva• ~.nt;. 
mar ei: cuenta que el paro afecta mayoritariamente a colectiH'iV! 
no reciben tal subsidio (jóvenes, mujeres ... ) . Quizá en el fon&, 
único que se mantiene son las viejas filosofias reaccionariasdeqri' 

miseria hará laboriosos a los pobres o la autoridad indiscutida deb 

poderosos garantiza el éxito. . . 
No deja de ser curioso en nuestro país la continua ms1Stenruc 

la necesidad de «flexibilizar» el mercado laboral cuando~~ p;n~: 
. , ] . 1 s tasas de rotaoon a " 

de formas de contratac10n es amp ia Y ª 'b'l'd d son ckr 
12 l 11 das a Ja flex1 11 ª 

son enormes . En este caso as ama d .d Jibreomir.c 
. d . r por el esp1 o . 

mente formas encub1ert~s e presiona 0 el norteanieric~'1. 
do el análisis de otros sistemas laborales corn de rigidezSJll 't 

· · ortantes aspectos , uec; 
o el J. aponés que incorporan imp te caso, mas q 

ºbTd d no es en es 
jar de ser eficaces. La flexi 1 1 ª . ' 1 s trabajadores. 111j 

. , · 1 e pres10nar a 0 
· brerof· 

pantalla 1deologica con ª qu etarnente antiº d ,0ré 
ºbil. d > de corten , h cien o' 

El discurso «flex1 iza or> d h ho lo esta ª ¡ orgi:: . 1 te y e ec do a as , 
sin embargo calar socia men ' presentan ·dad/

1 

, . Por una parte d 1 s neces1 
r.encia a dos problematicas. ernigas e ª , . . ¿· les como en ~~ 
zaciones y pracucas sm ica e tiene

0
. ; .. 

· d fc siVO qll oO(IY 
la soCJedad. 1 carácter e en en onª 

5 

Este discurso se ªP?Yª en e quistas obreras .. ,> 
· · d · c1ones Y con Jll-i!I 

chas de las re1 v1n ica hechº ºº¡jús"f 
radical. ha la Adn1 ;11( 

, . i}rnente clasificable c~rn~é prcocuPª a el pode! Y¡O!¡: 
nom1a, Robert Solow, d1fic d al señalar: <«:Q 1 riqucia y de¡osn ,,:: 
mario de las políticas conserva dorals distribución d~ a za en favor und1abl'"' 

eocupa e ª d Ja oque · · a ro · 
Reagan? Creo que se pr 1 distribución e revoJutlon· ril•·~ 
grama es, y siempre ha sido, a re TI e conservarive ·ón Jab0¿ 5f1J . 

1 derosos» « 1 racaCI ·di 1 
poder en favor de ~s po e d~ 1987. as de cont a 5egufl. odi-~,.. 
sion», Economíc Pol1cy, octu~r Capicalisrno y fo~ bajo y de 1 ía hª .s'ºe0f:!f 

i J Especialmente A. Recio, « 1 Ministerio de ra era econºrncrabªJº . : 
1985 ditado por e 1 de nues do de (. 

doctoral UAB, ' e xibilidad Jabo.ra. del 111erca . I ~1t1r-· 
12 El notable grado de f]e 1 uesta r1g1dez d t985· ¡11J11stff~ 

por Luis Toharia «En corno a. a s~Ó 3." crimesrre f~eJ(ibilitY»• 
Boletín del Círculo de Empre_sar1os, L'abour Market 

13 M. Piore, «Perspecuves on 

1986. 
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d d J S 
instituciones y las prácticas sociales niegan a los trabaja-

on e a 1 . . l 
dores poder para organizar ~a socie~ad y. ~ara tomar as ~nnc1pa es 
decisiones sociales (nivel y t1po de mvers1on, etc.). Ello v1en~ .agra
vado por el creciente peso laboral de las actividades de serv1~1.os , a 
menudo públicos, en los que fenómenos como las huelgas tienen 

efectos más directos sobre otros colectivos 
14

. 

En estos casos la estrategia de las clases dominantes pasa por con-
traponer Jos «intereses sociales» (y resaltar el discurso de la eficiencia 
y la.flexibilidad) a los «intereses corporativos» de los trabajadores. 
No perder de vista este peligro de manipulación, y adoptar tácticas 
adecuadas para contraponerla debe constituir un punto de reflexión 

para los estrategas sindicales. 
La otra vía de justificación es el hecho de que muchos de los ex-

pedientes flexibilizadores que vamos a analizar requieren el empleo 
de una mano de obra precaria dispuesta a aceptar empleo inestable 
y poco retribuido. Se trata en este caso de justificar cínicamente las 
enormes desigualdades en aras a una abstracta eficiencia social 

15
. 

4. Las razones de la «nueva flexibilidad» 

~ás allá de las posibles maniobras tácticas de los empresarios, las cre
C!entes. demandas de flexibilidad obedecen, en parte, a una serie de 
mutaciones del sistema capitalista. No se trata de fenómenos total
~ente nuevos, pero su confluencia en un determinado momento da 
lugarª una enorme presión sobre algunas de las pautas instituciona
es Y organizativas de la época anterior. 
to dEnllel mercado de fuerza de trabajo estas tensiones provienen tan-

e ado de 1 · b · d 
qu 1 d

. . os propios tra ap ores como de los empresarios aun-
e a tstnb ·' ' d uc1on estructural de poder y la coyuntura actual conce-

en a estas úl · tes t timas un papel preponderante. En las páginas siguien-
rataremos d d 1 fi e etectar as uerzas que provocan estos cambios. 

" Este problema h . d ren (•Las protc d ª 51 0 oporr_unamcncc destacado por Eduardo Lópcz-Arangu-
espccialmcnte i~~: e 1~ clase media» El País, 1-vn-1987) a raíz de la tensión social y 

is Este papel hrm~duva creada por las huelgas de Iberia y Renfe. 
so · 1 a s1 o esp · ¡ · ¡ · k.cia lcgislarion a d .. ec1a mente ana izado por Simon Dcakin, «Dcregulation 
ing Pany on Lab~u posiuve nghts», 8th Annual Confercnce of lncernational Wor: 

r Markcc Scgmcntation, Cambridge, 1986. 
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Demandas empresariales de flexibilidad 

Una buena parte de las exigencias patronales de flexibilidad liit,: 
como característica común el presentarse como necesidades 1ob:1t· 

¡ 

vas». En muchos casos esta objetividad se refiere a su necesidadr.:1 
el mantenimiento de la propia empresa frente a la comperencirn· 
terna, lo que conduce a su aceptación, no sin reticencias, porF·: 
de los trabajadores en base al mantenimiento del empleo. En1m 
casos la «objetividad» va mucho mas allá y guarda relacióncon\ 
satisfacción de determinadas necesidades sociales que exigen uné 
cuación específica. Es evidente que esta objetividad no tiene la rr.:· 

ma fuerza si se evalúa el sistema social desde fuera y se coruidm; 
marcos institucionales alternativos, pero esta operación dificilmC 
la realizan la mayoría de las personas, lo que permite a las empr~ 
presentar sus demandas como ineludibles. 

E I ~ n general estas demandas de flexibilidad se traducen en e P .. 
laboral en la exigencia de diversos ajustes de tipo cuantitativo. ir~ 
tes ª los que responden muchas de las nuevas modalidades deconrrr 
tación. 

Hemos identificado cinco transformaciones en el funciona~ 
de las economías capitalistas como las principales causanres d:~:.; 
cambio · e el pflJlClf' . s, aunque en buena medida la primera constttuY 
eje vertebrador. 

ª· Internacionalización de la producción 

orº1 
El creciente · l d ¿· ¡ y el niaY .. mve e apertura del mercado mun 1a 0sor1 

mero de inte 1 · . JI nlleva 'º f' . rre aCiones mternacionales que e o co . ·Mnl·" 
yen, posible 1 · . · ·¿ d 1ncertt · 

l . mente, a mayor fuente de vanab1h a e El f111Y ª a que tiene h · ¿· ·duaJes. n que acer frente las empresas m 1vi 
meno es compl . d·versos. ~ 

P eJo Y es necesario detallar aspectos 1 rcado ¡11 
or una part d ·' del me ¡¡: e se pro uce una simple expa11s1ot1 xpor1 

que operan las e · il.d des de e. 3 
import b. mpresas, al aumentar las pos1b 1 a 1 un1eJ110 ., 

ar tenes a/ o d l oca e a ( ' los com .d e otros territorios. El o prov ·aJnieJI! '. 
peti ores q , d espec1 rO 0-hace má clifi . ue actuan en cada merca o Y• ¡ fu[ll ., 

mediat s A icil contar con información precisa sobre e dialel'.(t.. 
º· pesar d d <<111un 01" pccialme t e que existen algunos merca o~ ) éstos .,, 

n e mercados d fi . nrnas , ran ' tán exentos d e « uturos» de matenas P . .,.,¡nisr 6• r enumero . 1 . sn1sli•" ¡sn1 tormació fi . sas maniobras especu auva de o 
n su iciente b l . ularcs so re as circunstancias paruc 
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iles de productos que hoy se co~er
cados especializados de _los m , , s expuestas a cambios im-
cian. Las empresas particulares estan ma sienten la necesidad de 
previstos en el ambiente en el que operan y . . A ello debe 

d · 1 tes de estas vanac1ones. organizarse para re uar os cos . d mpresas 
sumarse la constatación del papel que juegan las gran es e fi 

, 1 d il' grandes recursos inan-multínacionales capaces no so o e ·mov izar fl . 
cieros y prod~ctivos, sino también de contar con el control de UJOS 

informativos básicos (conocimientos tecnológicos, de mercado, mar
cas ... ). Esta fuerza es utilizada de forma variada: adaptándose co.n 
gran facilidad a las circunstancias particulares de cada país, orgam
zando la producción a escala mundial con el fin de aprovecharse de 
las ~iferencias institucionales y productivas de distintos estados, po
t~naando grandes maniobras de presión .. ., sus~efectos se dejan sen
~r e~ una mayor incertidumbre e inseguridad sobre las unidades pro-
_uctivas que dependen de ellas. A la vez su influencia les permite pre-

sionar a las ec , 1 1 . , · onom1as oca es en pro de una mayor adaptac1on a sus 
intereses particulares. 

paraE7 terc~r. lugar, la internacionalización tiene efectos devastadores 
as pol1ttcas ec ' · l 1 · rnente onom1cas ocales. Mientras en economías re auva-

. cerradas las p ¡- · . · · l c1onal p . ' . 0 1t1cas presupuestarias y monetarias a nive na-
ermuen foar . 

nables e 1 . :i expectativas a medio plazo relativamente razo-
, n a s1tuació 1 to la situ . , n actua esto ha perdido importancia por cuan-

ac1on de m d d ' 
tada por 1 , . erca o e las empresas locales está a su vez afee-

. as pohticas d d d ·d en que el d ª opta as por otras naciones 16 • En la me 1 ª 
e ¡ po er relativ d d · 1 -ª es de las . 0 e ca a una es desigual, las coyunturas 0 

rn · naciones no h , · las . ªlllobras d egemomcas pueden verse afectadas por 
Cie e otros estad 17 D . e-nte de al os · e la misma forma que el peso cr 
Po l gunos orga · · ] 1 cha r e pode nismos internacionales da lugar a que a u 
da 1 r en su sen l ' ta . ugar, se . o, Y a compleja elaboración política a que es 
recie convierten . . . . .d d Los ntes altib · asimismo en causantes de vanab1b a · 
a raí d a.Jos expe · d d ·vos ¡ z e las fl . nmenta os por diversos sectores pro ucu 
ª P0 lítica e uctuaciones del dólar (dependientes en gran medida de 

conómic la · ª que adopta Washington) y del ingreso en 
16 • ~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---to lJ ~- Piore h 

de"' nion Survivaª1su(b
7
rahyado, en «The decline of Mass Production and the Chall~nge 

'"ºlll" » t W k. · s oago dicaJ ,..ostela 198S) or ing Party on Labour Market Seg mentanon. an . 
1.; • el efecto devastador de esta transformación para la pol.ítica sm-

la Cabe co 'd 
Polític d nsi erar ple R b . son de 

l't\er . a e las g d na mente vigente la percepción que hizo Joan ° m 
cantir ran es na · SA El nuevo 1976 ISllJ.on e J Clones capitalistas, y en especial de los U • en " 
· ' n oan Robinson, Releva11cia de la teoría económica, Martínez Roco, 
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CEE, son muestras de la importancia de estos factores. Cabe también 
se1í.alar el papel, asimismo disruptivo, que juega la i11tenracio11aliZJ. 

ción de los mercados financieros. Aumentan las probabilidades de bu~ 
car rentabilidad monetaria ajenas a la inversión productiva interru, 
crecen las facilidades para desvincular el capital individual de proa· 
sos productivos nacionales y se favorecen los movimientos sorpres~ 
vos de fondos financieros de un país a otro, aumentando con eM 
inseguridad. 

Globalmente estas transformaciones fomentan un mayor grado 
de incertidumbre y favorecen la búsqueda, por parte empresari~, ik 
soluciones organizativas capaces de «captar» las buenas coyunrnrli 
Y eludir los costes de las malas. Esta lógica conduce directamentn 
favorecer el empleo eventual, la subcontratación y a toda medida qui 
permite convertir costes fijos en variables aunque ello pueda pr~r~ 
car altos costes sociales que la empresa individual confia en eludir. 
Al mismo tiempo la necesidad de competir en el mercado exrenO! 
aumenta las tentaciones de ganar competitividad a base de reduar 
los mee · · · · · do iurd amsmos mst1tuc1onales que garantizan un determina 
de ·d l · ., aro· 

. vi ª ª os trab~adores y un determinado nivel de proreccion 
b1ental. 

b) Estacionalidad 

Un segundo f: 1 . · "dadei 6' 
tac· 

1 
_actor o constituye el crecimiento de las acuvi . n0r· 

tona es Ning , · 11 bien r· 
que . :d un sistema productivo está libre de e as, ( 0~ act1v1 acles b, . , t rales ª~ 
cultu . d asicas estan asociadas a fenómenos na u piu· 

ra e m ustri J · recen tas de as re ac1onadas con ella), bien porque ªPª. d debe 
consumo re! · d d aeda 

buscar exped· aciana as con el calendario, to a so del 1113r· 
co social e 11entes _para hacerles frente y estos dependerá1~ Jtie1tt· 

n e que t1en l b · tencta e po de trab · d en ugar. En sociedades de su sis 5uce-
. , ªJº e cada u ºd d e . . , . ºd or una . s1on de ta 111 a ram1har esta constltut o P ·al di' 

fc reas estacion 1 . ftlf!IS soCI 
erenciado L . ª es sm que ello determine un s . 1a i111· 

· a mdustri ¡- · - ºd educir ·' P0 rtancia del fi , ª 1zac1on parecía haber tend1 o ar . , ~ritóll 
de la tenden . enomeno, pero hoy asistimos a una cierra in' 

Cia . 

~E ~ . n este se ·d , 1¡co 
lllmant nti o, el cm . · . . econ°0 ;t 
e e tratan a los t b . prcsano individual y parte del discurso d 10s q~' 
ornpran ·1 ra a.¡ado 1 ro º' · ni' 

ccsita so 0 cuando se 11 . res como bienes públicos o simp es P de crJbJJ0 ,,. 
seguir cces1tan s · b • •ucrza ~ 1' prod . • •gastando ' 111 o servar que la mcrcanc1a 1' • • CÍl )' 5 

ucc1on • cuando cst • · . ·rv1vc11 · ª inactiva para garantizar su sope 

93 

Otoño de 1988 
, tá relacionado con la reducció? de la 

En parte este fenom~n~ es del tiem o libre de sectores impor
jornada laboral y el crec1m1ento p d 1 ño lo que genera una 
cantes de la población en épocas concretas e a ' . al y tam-

. d · · altamente estac1on · 
demanda especialmente e serv1c1os, . 1 d las ' 1 · comerCla es e 
bién porque en una serie de sectores as estrategias . . 

, . d d e obligan a un ajuste 
empresas pasan por las pohucas e «mo a» qu 
rápido de la producción. Este último efecto tiende a agravarse ~or 
la existencia de empresas que actúan como líderes de moda Y que in

fluyen sobre la demanda final. La forma de reaccionar de las peque
ñas empresas frente a estos líderes es la de aplazar las decisiones pro
ductivas hasta tener certidumbre de cuál va a ser la situación final 
del mercado, lo que da lugar a una necesidad de concentrar el pro
ceso _de producción en un espacio de tiempo más reducido 19

• Ello 
estana pote . d . b . ncia o s1 se puede contar con una fuerza de tra ªJº even-
tual Y dispue t l. s a a rea izar horas extra en las fases de punta. 

c. Reduc · , d . 
cion e existencias 

~tra transformaci, b 
na! a red . on o servable es la creciente orientación empresa-
t d ucir costes a t , d . . . d 0 o tipo y l raves e reducir el volumen de ex1stenc1as e 
to c. os costes q , 11 . • llnancieros) . ue estas evan aparejados (de almacenam1en-
basaba en un · 1 M_ientras el sistema de organización tradicional se 
Y ~a Utilizaci; pdanificación de la producción a medio y largo plazo, 
sa,iu n e las e · · d stes punt 1 xistenc1as como un medio para cubrir los e-
Pro ua es entre fi d 1 ceso prod . 0 erta Y demanda o entre distintas fases e 
Ptod ·, Uctivo ah ' I Uccion qu ' . ora se pretende un ajuste permanente de ª 
que h e permita l dº l tie . an dado lu e u ir a formación de stocks. Las razones 
te n~a de altos gar ª esta nueva orientación son variadas: la expe-

ncias costes de al . . 1 ·s-
pt d en las p macenaJe y de obsolescencia de as exi 

0 uc · · eores fase d 1 · · · ºfi la liad Clon para . s e a cns1s, la necesidad de d1vers1 1car 
de ª -lo que a satisfacer a una demanda más personalizada Y va-

Ptod u menta lo · . . t ·dad or . Uctos a, s nesgas de invertir en una gran can 1 
8an1z · un no ve d .d · de ha ªClón J. , n 1 os-, y el conocimiento del sistema 
Illost ªPones de I d . , · que tado a l a pro ucc1on «en el momento Justo» . 

as e1npres . d . . . d d garuzar .______ as occ1 entales la pos1b1hda e. or 

l'J ~ ----------------~ ~ -
elabo as tnoda lid 

l(}r tar el acles nos h 'd . . · realizadas 
textil la trabajo: R. Al. an s1 . o s~1gendas en vanas d e las entrev1sta_s del sec-

nero catalán» os, F. M1guelez, A. Recio, et al . uLa reconversión 
' ce. oo.-u.-.s, 1987, fotocopia . 
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la producción de forma distinta 20
. En buena medida el nuevo sil~· 

mase basa en la transmisión de información muy rápida entreelmtt· 
cado final y el centro de producción, el cual recompondrá su ph: 
de actuación en función de la misma y expandirá esta información1 
sus suministradores. El buen funcionamiento del sistema implicatll
to ajustes permanentes de la actividad interna de la empresa (recum 
al empleo eventual, amplia movilidad laboral interna) como uni ~ 
terrelación permanente de la misma con las empresas de su entorr,1 
lo que provoca nuevos fenómenos de coordinación e interrehc!'.1 
empresarial. En algunos casos, la viabilidad del ajuste exige conu: 
con u~ _«exceso» de bienes de equipo, pero en este sentido la m'.P 
~ersat1hdad de los nuevos medios de prc:>ducción pueden redunn: 
importancia. 

Debemos señalar que en este caso no sólo tiene lugar un am~.: 
en el uso ~e los p!a~es de producción y existencias, sino que los~ 
pectas de j~rarquia juegan un papel importante. Por una par~e~ 
;u~ ~e reqmere. ~n ajuste permanente en el número (event~ahdi~; 
_ctividad (movilidad interna) de la fuerza de trabajo propia, 10 ~. 

t1en . 1 21 p¡,1 
e _r:percusiones sobre la estabilidad y calidad del emp eo · ~ 

tamb1en porq . d'da en que ue estos procesos son factibles en la me 1 1· 
grandes emp l ·d d de deir"" resas que os desarrollan tienen la capac1 a ;, 
zar gran pa t d l . bcontrl~ . r e e ajuste hacia las unidades inferiores - su ri' 
tas, traba1adore d . ·1· . ntan uni · bil'd :.J s ª onuci io-- que a menudo expenrne d r"· na i ad h · d s e P •· 
ticas , _mue 0 mayor en su actividad y se ven necesita ª 

pohticas laborales más rad· 1 Es e .d ica es. , .,.,,, de il' 
v1 ente que 1 · 1 . · d 1 olitl<"' ducción d · ª igua que la estac10nahda , as P . ¡·sris. l1 

e stocks n 'l fl · d 1 capitª 1 
diversidad de r o so o re ejan problemas e os . creomit 
to econo' . P oductos puede ser el resultado del propio ilr3rriP' mico y la ·d desp 1' do trab · ' neces1 ad de no producir en exceso, .unr 

. a.Jo y recurso . ¡ pero e) .. 
bién ev·d s, constituye un problema genera · 0p1rr 
. i ente que e 1 . . 1 sesgo ' 

lista en amb n .ª situación actual existe un c aro d (orz1rc 
consumismoº( c;sos hgado por una parte a Ja volu~rad de discrif.~ 
nación de ~ avorecer al mismo tiempo las prácucas e breº¡r.t 
1 precios) y . . . ar so ~ 
os costes del . ' por otra, a la posibihdad de carg preíef. 

a.Juste· · . . cías re · mientras que el exceso de existen 

~ u ~ 
na prcse · ,, v 01' : 

tnents in ntación detallad - cr 11' ' ' ¡ji ¡,l'· 
2 1 L rnanufacturing: the . ª .de .esta problemática en A. Say invicfllº ·¡~·' 

ai'tos h a .complejidad de 1 J1~st-in-t11ne system », Capital & C/ass, en Jos ~,:.~ 
a sido re ae1011 · · Jug3í { f.PÍ 

me111, lnt r_astreada por W . es 1merempresariales que uene - u11¡11 ~ 
ernational lnst· ' Sengerbcrger y G Loveman Sma//er ·1,dO· 

!tute for L b . · . ' ·c1ost1 • ª our Stud1es, Gmebra, 1987. el 
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1 r desempleo se financia 
un coste directo para la empresa, e pago ~o - . d ue 
por el conjunto de la colectividad, la pérdida del mvel de v _i a qL 
experimenta el trabajador eventual no la padece el empr,esano. · · 0 

que es indiscutible es que este tipo de ajustes extremos solo son ape
tecibles si pueden realizarse recurriendo a un ejército de reserva de 
mano de obra fácilmente movilizable, dócil y barato, lo que requie
re un marco ambiental e institucional adecuado. 

d. Horarios especiales 

El crecimiento de 1 . . . 
directament 

1 
°.5 s~r~iaos, Y especialmente los que se prestan 

adaptados a ej. ª ods individuos, aumenta la necesidad de empleos 
fi • orna as de trabai · 1 enomeno nuev El . ~0 particu ares. Esto no es tampoco un 
e o. traba10 d , · · 
?mo una sucesió d .~ . omestico tradicional puede describirse 

CJfica s· n e activ1dade d b . . s. 1 hoy asisti s que e en realizarse a horas espe-
rcune rnos a un cr . . d estas caracte , . ecim1ento el empleo asalariado que 
mento d 1 nsticas es pos "bl 
el e os servici ' 1 emente porque se produce un au-

resultad d os prestados sob e 
su de 0 e las transf;o . re 1 orma mercantil. En parte es 

sarron , rmac1ones q - . . 
ta. Cu 0 esta condici d ue experimenta la fam1ha, pero 

anta rn ona o por la d · 1 di ·b que los s ªYor sea esta d . esigua stn ución de la ren-
~antiI unector~s lllejor retrib -~igualdad, más facilidad existirá para 
11llposib¡ª sedne de tareas q ui os desplacen hacia la producción mer-
ta"'b' . es e ad · . ue en otros c 1 , , .. , ten d qu1nr N asos resu tanan caras y senan 
div· · e Perfil · 0 se trata s '1 d lStón d 1 

1 es profe · 0 o e un problema de precios, 
de i e trab · s1onales E 1 d . 
d lllplicaci - a.Jo, unos se t · n ª me ida que se desarrolla la 

d
ed.icada a on _vital con s c ore~ laborales alcanzan un alto grado 
es¡p teahz u prof es1ó d aJ d 
1
()ualdad ar estas tar n que emanda una masa labor 

e as es -d eas puntu 1 E 1 d ªctiv·d e renta ª es. n la práctica siempre as 
an. , l ade Y emple h ' ' eh lllas tie s reprodu t . o-- se an traducido en el desv10 

·• ge tnp0 c ivas y d -re¡ . neraJ s específi ) e a.Juste (que son las que deman-
ªct · Y ser ·d icos ha · 1 · es er 0 n so · V¡ Urnb cia os grupos marginales: mujer 

q.~n., o sonClal. El «ernprle en particular. Lo que ahora cambia es JaI 
... e ah en 1 eo» de d . . na de¡ Ora a . e Prirner esposa o la servidumbre tra .icio 1 as sistin- caso act" ·d d 1 J\ o al lllis..-.... ... os es ' 1v1 a es a tiempo comp eto- .. , 

11\ed· "•as -h a una ex 1 . , d fin1Clon 
~ad lodía ay trab . P os1on de estas tareas, re e es 

Os · · - a.JO de l" · taurant a tiern · que pas 1mp1eza, de «canguro», res ·aii-
ti I\¡ mi Po Parcial an ª desarrollarse por empleados espect 
cll\ll srno . . 

o de tiernpo 1 , ·da del 
trabajo de ' ª propia configuración bastante ng~gura-

Otros m h 'd Ja con uc os empleos, um o ª 
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ción espacial potenciada por el uso del automóvil, ha conducido~. 
mismo al crecimiento de empleos ligados a «puntas de actividid1 o': 
jetivamente observables: el trabajar lejos del hogar conduce ah«· 
mida de restaurante, la compra en el híper de gran volumen (dm 
sola vez) debe realizarse cuando hay tiempo suficiente, todis 111 <.· 

tividades de recreo -desde ir de compras hasta cualquier acti1-i~! 
recreativa- tienden a concentrarse el fin de semana ... Se obsem 
por último, el crecimiento de muchas actividades puncuales ligi~ 
a las nuevas tendencias de formación personal y de hedorusm~.~:· 
poral, actividades que no sólo se «compran» en pequeñ~s UIUOI;' 

de tiempo, sino que su realización debe, a menudo, suped1~arse~ '.-; 
rario principal: actividades extraescolares de los niños, gimnasio;, 
masajes en la población adulta... ... 

. . es por ru-La cobertura de toda esta variada gama de s1tuac1?n futlil 
de la empresa capitalista sólo es viable si puede recurrirª una .i. 

d . concenu1.· e trabajo que será igualmente ocupada en un corto Y ¡f¡r:· 
· d · fi 1 roceso a espacio e tiempo. A su vez, su «oferta» re uerza e ~ dd 51!· 

r~c~r la percepción social de que uno siempre va a disponer 
v1c10 que quiera a la hora precisa. 

e. Utilización del capital fijo 

e cicivida~ Ci-
onstatamos por último que Jos problemas de com~e 0ont 

sencadenad 1 . . de interna .. . . os por a cns1s económica y el proceso ciziO~ 
zacion cond 1 • 1 de amor ' . . ucen a as empresas a buscar formu as · s _ff; 
rap1da d 1 . 1 . . . ecesana. .1 

e capita fijo y a eludir sobreinvers1ones mn dosl ~ 
se traducen b . adapta " 

b. . en una demanda de horarios de tra ªJº de losl'J 
o ~et1vo· fu d . ento r.' 

d · n amentalmente el surgimiento o mcrem ¡ 
0

oCCU · 
nos e traba· 1 • . d 1 mpeo ff. 
Y d 1 JO ª max1mo posible (crecimiento e e . , , 

1 
díP · 

e cuarto y q · . . . d cc1on tl .,~ 
tivos) Ob . uinto turno que pos1b1hta la pro u ,.,.,biuar.· 

1 · v1am d be co1" . , rnuch ente, este recurso a los turnos e Ja de111J.>,, 
os casos co 1 · rnpre ir-· 

sera· ca d n a eventualidad porque no s1e Ot"" 11Jll · paz e ab b ' . , ,. J 
de este sor er un mismo nivel de produccion. ¡5010 1~ .. 

proceso la · · bl de un rn !ü!I po en d ' . constituye la utilización vana e dido o . 
istmtas h d • s po prf 

var en alg oras el d1a. Esta situación la herno 
535 

f!nl (l 
unos eq · . rnprc h~ 

ras: durant 1 h uipos informáticos de grandes e d menea ,,, 
te para la ree l~s ~ras de oficina el equipo se utiliza [un .ª

0
nes de''.. 

. a izac1ó 1 d 1 ¡ ( erac1 ¡jiQ' 
tan11ia) y en . 1 e as tareas a tiempo rea 0 P areas 3 •r 

l Jornada d , las t• · Jf11 
na es cuand s e tarde y noche se efectuan reaht o no se a para 

provecha la capacidad excedente 
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1 fl xibilidad de los trabaja ores 

E d los casos, a e 
bajo a terceros. 11 ~~ os el ca ital. 
facilita Ja amortizaaon acelerada d p 

4.2. Demandas de los trabajadores 

d 1 exigencias de flexi-Una serie de estudios muestran que no to as as . d 
. . T b · én determina os bilidad laboral provienen de las empresas. am i l 

grupos de trabajadores están interesados en modalidades d~ emp eo 
distintas de las tradicionales 22. Las razones que han conducido a este 
· d d · · 1 importante upo e emandas son variadas y en ellas juegan un pape . . 

el cambio de los comportamientos familiares, la mayor importancia 
de los procesos de educación y formación externos al mundo pro
ductivo Y el incremento del nivel de renta que permite a determina
das capas d · d ' ·d · bº cio-. e in iv1 uos formular proyectos vitales con com ma 
nes variadas d · · · · b' 'ble e consumo de bienes y tiempo hbre. Si ien es posi que se exag 
de su ~re un tanto la importancia de estas demandas, en aras 
mino ~ar aliados Y confusión al debate de la flexibilidad en los tér-

s tnteresant l , 
reales es para as empresas, no puede negarse que estas son 
· Y no pueden d h · 

c1ones re 1 esec arse. En parte porque responden a aspira-ª es de b º . , e 
man Parte d 1 ma~or ienestar y en parte, tambien, porque LOr-
Proyectos de espacio que puede utilizar el capital para legitimar los 
f¡ • e regul · • 
Und1zar en acion temporal más nefastos. No vamos a pro-ba· este tema 
~os que lo b porque esperan1os contar pronto con otros tra-

lllen a ordan d º 1 e ' 0 Y llama 1 irectamente; sólo tomar constancia de Leno-
r a atenc·' b 23 

ion so re la importancia del mismo . 

4.3 T 
ecnolo ' 

C:ab ~ras Y cambio sectorial 
do e destacar 

no ti que las fue - al 
enen una e ntes de flexibilidad que hemos ido sen an-

re1erenci d. , Sus ª irecta con las nuevas tecnolog1as. :Q 
b · ~l inri 

;¡_¡() y d orille el. . 
denc¡ e la Se . as1co es el de p J l . . . d Tra-
cfe a entre 1 &uridad Soc· l · ª ladc, Europa a tiempo parcial, Mm1steno e 

ct1" as de 1ª ' 1985 a • espon-~ ªlllente mandas ¡ d . . ' unque en el se muestra que no hay corr 
l G tea}¡ n 1V1duale d . . ¡ r. tas que ab · l:io h Zan las s e empleo a tien1po parcial y as oier 
'' ()llr 1\1. ,~e • •l-Ias th empresas . 

q
1 'l' ar11.et s e nor ¡ l . on 

di.-..1 Q"1º· Sob egmentatio mea abour contracta future?» 8th Workmg ParMty_ 
-·• e el re l . n , arnb 'd ' . . , en 1er1-

e Publi ªmisma p bl n ge, 1986; en trámite de pubhcaaon • ca · - ro em · · . . . · 0 pen-cton Un tr b . atica, la revista Mie11tras Ta11to uene as1m1sm 
a a_¡o de Alfons Barceló. 
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raíces son fundamentalmente de índole socioorganizativa. El pipd 
que juegan las modernas tecnologías es básicamente el de permiiir 
los procesos que acabamos de describir, pero no lo explican por ri 
solas: la internacionalización del sistema económico se sustenta so
bre la base de los nuevos medios de comunicación y transporte, lis 
posibilidades de la «producción al momento» están apoyadas por In 
nuevas técnicas informáticas y robóticas, etc. Pero los aspectos so
ciales: de poder, de reparto, siguen jugando un papel esencial ah 
hora de explicar el fenómeno. 

Es obvio, sin embargo, que toda nueva tecnología plantea un de· 
terminado tipo de demandas de flexibilidad: de aprendizaje de nut· 
vas formas de trabajo y de movilidad desde los sectores produccivOí 
obsoletos hacia los emergentes. No parece que ninguna de las ~Oí 
tendencias jueguen un papel central en los actuales debates de. •ngi
dez», o al menos su solución no parece depender de resiscencias so-
. 1 1 d' . dt cia es ª cambio. En muchos casos se observa que el apren izaJe 

las nuevas tecnologías se realiza en el propio centro de trabajo Po
1 

1 · · . · 1e es os mismos trabajadores que ocupaban los antiguos puestos, es , 
el ~aso de la introducción del ordenador en la oficina Y de las mi· 
quinas , . 1 . 1 24 Nore· numencas y os robots en las plantas industna es · 
sulta tampoco problemática la movilidad· en muchos casos el desern· 
pleo actúa · ' · · ' pero Po' . como un importante elemento de transm1s1on, . 

1
1 

s1blemente p d , h ll , · con 1gu-
, . 25 ° nan a arse expedientes menos traumaucos .1 0 ex1to L bl d labor.11 ' 
1 · os pro emas surgen más bien fuera del mun ° · dll' ª menos fuer d 1 . , , d 1 s trabajl ' ª e campo de actuac1on autonoma e 0 ., r 

res, en la in d . , d ducac1on. 
a d

. . ª ecuac1on, de los distintos procesos e e . b. 
1 
ti' 

pren 1Za1e C ·d SI Iel 
1 :i · onsi eramos, por tanto que este aspecto, ·o¡. 
evante no co . . , 1111a irlu 

dez» '. nstituye ru un elemento central de la prest ~ ccor6 
' 111 es un he h . 1 eros ia analiz d 1 c 0 especialmente novedoso. Son os 0 a(llll' 
a os os que e: , 1 debates les s b 1 con1orman el nucleo central de os 0 re a flexibilidad . 

24 ~ 
Herbe s· · .. nJ' 

d · . • rt imon arg 11e11a "''' ¡:) 
ectsro11 gerencia/ El A umenta con bastante información, en La 11 pro'·()(JI 

camb' . ' teneo 1982 ¡ . acecen 10 radical en 1 • • que as nuevas tecnolog1as no P ,, 
25 G a estructu d . •o'l 

1 
· Standing ha _ ra e cualificaciones. cural•, ~ ., 

_111ernacio11a/ de/ T b . senalado, en «El concepto de desempleo escruc , los il Ji.• 
no d 1· . ra <l)o, 1983 bscaCU ctf' 

e po 1C1cas adec d • que no parece que existan enormes 0 
• pu~dl' 

tarse q · ua as de ·r. . . 'fí ·111cnc< ue esta sea u rati 1cac1on profesional y que d1 1'1 1 

na causa e d 1 rea ora de «desempleo escrucmra •· 
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99 

d. c. · · , laboral que hoy pre-
Los procesos de segmentación y 11erenc1ac1on . d._ 
senciamos son el resultado de políticas que combinan elen:iei:tos d 1 

d ·¿ 1 b,euvo oversos. Ya hemos indicado que, en buena me 1 a, e o :.J 

minantees la discriminación laboral entendida como un proceso que 
permite a las empresas ofrecer condiciones de trabajo y retribucio
nes .dif~r,enciadas, en función de las posibilidades desiguales de or
garnzacion Y autoprotección que tienen distintos colectivos de traba
iador~. Pero no cabe duda de que, al margen de estas prácticas, los 
expedientes fle 'b 'li d · 1 L . xi. 1 za ores juegan también un importante pape . 
paneª :~~ortalncia de las políticas de flexibilidad es doble. Por una 

• simp e hecho d · · d 
bajo eventu 1 . e ex1g1r un gran número de puestos e tra-

a es, ocas1onale . . . . 
to de asalariad s, a tiempo parcial da lugar al florec1m1en-
I os que deb , · 

P.eo y el paro er~n circular permanentemente entre el em-
ci 1) ' 0 cuyas ret b · ª ~erán a rnenud . n_ uciones (caso del empleo a tiempo par-
Pend1end , 0 insuficiente · · · d o esta del s para garantizar su subsistencia, e-
gp~pl 0 farniliar es s~cdesod ª otras fuentes de renta (la inserción en tin 

as de ' u a, la m, . . . . 
timad tnandas de flex·b·li .~s importante) . Pero al mismo tiem-

or a lo l 1 zac1on . d . 
nos del d b s procesos d d' . . permiten ar un contenido leg1-

e ate e iscnm1n . , fi . , . 
necesarias 

1 
Y presentánd 1 ac1on, con undiendo los term1-

la Prácticaª ª eficiencia so .
0

1
°s en todo momento como prácticas 

con l ' en rn. h c1a . La co fi . , , . 
as situ . uc os casos n us1on es fac1l por cuanto, en 

lJ ac1011es d se corresp d 1 . 1 . no de 1 e discrin-.. . , on en os empleos «flex1b es» 
racter os asp ... 1nac1on sal . l d J 
!> ~natur l ectos más 1 ana y esprotección labora . 
()tand ª )) co re evant d 
sas es masas d ~ que se prod es e estas situaciones es el ca-
ció~e les Prese e Individuos A u~en Y que facilitan la aceptación por 
co11..,qu~ desea 7ta el dilema d os trabajadores de muchas empre-
. ers16 a ernp e aceptar 1 "bil' C!cnd n. En resa 0 af: as propuestas de flex1 iza-
v· o la tnuch rontar u ¡- · , , · d 1\re11 . llecesid d os casos - na po 1t1ca mas drasuca e re-
t ciae a < b· esta se 
taba_¡ad tt¡Ptesa . 

1
10 ~etiva» d 

1 
acepta porque se acaba recono-

te de¡ º~es tien ria · Allí dond el ª medida para garantizar la super-
a] os l en ca e a o . l 
t CQ]e,..· tt¡Pacto Pacidad d rgan1zación obrera es fuerte, os 
11a1> ~qva s neg · e, al mis · ar-

e:.an ¡ • ªPli at1vos h . mo tiempo desviar gran P• 
en la c0° que qu~ªndo una fil acia grupos de traba;adores externos 
te 11 lltra tetan l osofia :J l ue 
ari ()Sólo tación d ' mientras que puede resumirse en e «q 
~~qªdos se les hace nuevos tra: ~í no me afecten. Esto se tra~uce 

()ttos Por el t e un cont ªJadores a los que de forma crec1en-
cas taba. rato ev 1 más os se Jo noq entual sino que van a ser os 

tecu ltrno l · etc. tre a 1 ' os cuartos y quintos turnos, 
a subcontratación externa. Pero, lo que 
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es común, es la aparición de un colectivo no protegido por las mis
mas fuerzas que permiten a los ya organizados defender su situi· 
ción 26

. 

Existen otros procesos legitimadores de importancia mayor yquc 
en parte ya han sido explicados. Las rigideces de la jornada labor~ 
de los grupos con una situación es table provocan una demanda de 
actividades especiales encaminadas a satisfacer necesidades del grupo 
familiar: vacaciones, compras de fin de semana, etc. Estas demand11 
se incrementan en aquellos grupos laborales en los que existen ca· 
rreras bien definidas que exigen del individuo una dedicación plen1 
a su actividad profesional. En estos casos la existencia de empleos Oe· 
xibles Y a menudo precarios que solucionen los mil y un probleuus 
de gestión doméstica o de la propia actividad profesional son impar· 
tan~es: «canguros», personal de limpieza, traductores, recaderos, e!C. 
Es importante destacar que estos grupos no sólo perciben con mi· 
Y.0 r fuerz~ la necesidad de un trabajo flexible que satisfag~ su~.ne~: 
s~dades, smo que su mayor acceso a los medios de comun1cacion 
cial les permite presentar sus intereses particulares como intereses ge· 
nerales de la sociedad. Como norma general podemos sugerir q~c 
cuanto mayores sean las desigualdades de renta y de configuraoon 
laboral mayo , 1 . . · situado; ' res seran as ex1genc1as de Jos grupos mejor 
de actividades f1 ºbl d º - . . , d ecesidades . ex1 es, 1senadas a la sat1sfacc1on e sus 11 

1
• 

particulares y ¡ fi . . · 1 mundo 1 

b ª correcto unc1onam1ento de su parucu ar 
oral. 

Queremos h h . ·, . . bamosdc 
d . . acer mcap1e en que las s1tuac1ones que aca 

escnbir no t" 1 . . · 3 menu-
d . ienen ugar como un proceso conspirauvo, 111 . uc 

o consciente d ] · . . · d sino q 
se p d ' e os pnv1leg1os frente a los margina os, ºfi•'ros 

ro u ce de f; ar111""' 
de 1 . d. . orma a menudo autónoma de Jos valores m 1 pri· 

os tn IV1duos · o en e 
mero de 1 Y grupos sociales. Incluso a veces, col11 jos 6• 

quema ods casos expuestos, en contradicción con sus prop ¡que 
s Y eseos S b. ·vo» 3 

el <cm"'rc d d · e presentan como un proceso « O ~etl . ·adosl .... ª o» a re 1 d1sen la cobert d spuesta creando una serie de emp eos 
ura e est fi . 

Estas p 1• . ª~ unciones «flexibles ». b ral. S1 
o 1ticas ti d Ja o desarrollan 

1 
enen graves efectos sobre el mun ~ d 

5 3 or 
brir estas ne~:~;os precarios, cuando no ilegales, de~i.ca f~agn1ell' 

des. El crecimiento de la subcontracacion 

26 E . -----<. 
Sta situación la he . en el se''º ~ 

componentes del . n~os podido constatar en un trabajo en curso d ¡· f>. ~ 
Pe F/ .b. automov1l cat 1· . . . 1 p Jo 3r ¡r 

• ex1 1/idad y b. ª an, comctdente con el traba JO e e · pr~ 
Pcl B ca111 io e11 I I . an cn1 

era, arcclona 1987 as re acio11es i11d11striales. Estudio de una gr 
' • fotocopiado. 
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, de los casos se trata 

. . b a En la mayona 
riy debilica la res1stenc1a o rer . . , diºseñados para ser cu-

. ºbilºd des de promoc1on, 
de empleos sm posi 1 ª . n roblemas. Como 
biertos con trabajadores marginales que no cree P 1 cam1· 

. l' · d 1 ·ón de persona en -contrapartida se practican po ltlcas e se ecct . , d 
nadas a cubrir los empleos estables y cualificados mediante meto os 
que favorezcan la percepción de que el status se debe fundam~ntal
mence a la estrategia individual, no colectiva, del trabajador (titula
ciones, promoción interna, etc.) 27. Mujeres, jóvenes, migrantes re
nences ~an a verse abocados a empleos mal retribuidos y con pocas 
perspectivas. 

Conviene sub ¡ , d rayar e caracter autorreproductor de muchos e es-
tos procesos Las c , . 
hs ,, . · . ar~ctensticas específicas de los puestos de trabajo, 
. pout1cas de d1sc . . , d , . 

distintos gru nm~ac~on e personal actuan, a los OJOS de los 
ientes y favopos, como Justificativos de las diferencias laborales exis-
1 recen unas prá . . 
ª scgrnentació H . ~ticas sociales que mantienen y refuerzan 
altovoJ n. ay as1rn1srno - 1 · · 
· umen de des 1 que sena ar que la ex1stenc1a de un 
unport emp eo con f · 
de ante para el éxi·t d 

1 
s ituye sm lugar a dudas un requisito 

que las · 0 e proce E · 
ciones E empresas se ve , b so. n su ausencia no cabe duda 

· n e nan a oc d fi íorina ste sentido el d b ª as a o recer otro tipo de solu-
1 Parte d e ate sobr 1 
as cond· . e una amplia b 

11 
. e ª «tasa natural de desempleo» 

so . ICJ.ones ata a ide 1 , . 
Qal. que perrni·t 0 og1ca encaminada a J. ustificar 

en un d · . 
etermmado tipo de evolución 

6, 'Q 
e Ué hac 

e er co 1 
co~~~ hemos . n a flexibilidad? 
e b n Ptob¡ Podido b 
~ %1ra elllas mu o ~ervar bajo la 

l
ªnten¡lhptopagand· Y .diversos E capa de la flexibilidad se es-

e rn ·4..1en ist · n gran ~ arc0 · to de d . lea a polítº parte constituye una mera 
d tlado qulllstitucion elsigualdades icas_ 9-ue tienen como objetivo el 
es~ e en a en f: Y Pnv1leg· 
~bij· terna Parte e . avor del e . · ios, a que tratan de forzar 

1dad leconórn· Xisten camb· apita!. Pero también hemos cons-
. os leo q ios profi d 

~ ?roble Ue efectiv un os en el funcionamiento 
i:1 lllas amente d d d llQ~~ e l>•pe¡ ' en este últi eman an una nueva a ap-

~ltitiit~~cct¡va~ue foega 
1 

mo caso, surgen cuando se cons-
%,,~,¡ a ~ll. v ~ll. el d a ÍOrrnu1 . • 

n¡¡ o¡ b ·ªn()s d esarrouo ªcton de es_t_r --.--.----------
lsqdvq e los trab ~e Proceso d ategias «individuales» en lugar de ac

lltge, Ope a.Jos recopij sd e marginalización social está bien do
n lJniversity ~os en G . Lee y R . Loveridge, Tl1e ma

ress, 1987. 
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tata que las fórmulas adoptadas para hacerles frente conducen al au. 
mento de las desigualdades laborales y a la segmentación de Jos In· 

bajadores. En muchos casos rea parece el debate entre equidad y efi
cacia. 

Para abordar el problema es necesario diferenciar la naturaleza de 
los problemas que exigen flexibilidad, puesto que según sea la mis· 
ma deberá adoptarse un tipo de actitud determinado. Desde mi pun· 
to de vista una gran parte de las exigencias de flexibilidad tratan de 
dar respuesta o bien a los problemas de mal funcionamiento sociil 
de una determinada organización productiva o a satisfacer las deman
das de grupos sociales privilegiados. En estos dos casos la actuación 
progresista debería encaminarse a eliminar los focos del problema, 
Y reducir el tratamiento de las respuestas flexibles a aquellos probk· 
mas q~e afectan a la mayoría de la población. . 

Existe una demanda patológica de flexibilidad que tiene su orr 
gen en el descontrolado proceso de internacionalización de las ec~ 
nom_ías capitalistas, en las políticas empresariales de fomento del.con: 
sumismo por medio de la diferenciación de productos, las polittca> 
de ?1°da Y la amortización rápida del capital fijo y por último Ja~ nde· 
ces1dades de · 1 1 · tenc1a 1 

grupos particu ares que se refuerzan por a exis 
procesos de mayor desigualdad distributiva. . ,

111 
Actuar frente a estas dinámicas es difícil por cuanto constttu)d 

las bases de fi · · ' . 1. Se tratJ e 
1 unc1onamiento de las economías cap1ta 1stas. 

P antear la 1 · , 1 ] procl-. regu ac1on (o el bloqueo según el caso) de actua ... 
so de intern · 1. · , ' 1 'ficacion ) . . aciona izacion, de introducir medidas de P am 1 J:,. 
racionalización d 1 ·ar una OJ> ·b . , e consumo y la producción y de potenCJ 1• tn ucion más . l. . pJanie 

· igua ltana de la riqueza. Evidentemente un 1-
rniento que supe 1 l' . , . que a J!l n d ra os imites aparentemente «tecn1cos» gri· 

u o trataba de , ue se 
d , ¡ . . encorsetar el debate. Discutir, por mas q der. 

ue a intensidad 1 · . b, · s de Pº 
siempr d.fí . ' ª racionalidad de las estructuras asica tur~fi 
la mar~· es . ~ icil. Pero no hacerlo conduce a aceptar corno 11.~0 y h 
aceptac·1~acd1on y la miseria para amplias capas de la poblac1 ilfarfº 
de ton e políticas que tienen como efecto un mayor desp 

recursos prod . 
A uct1vos. . ie!Y 

cono plazo d . , dificiln 
te puede i , no udamos que esta línea de acruacion .d 

5 
perO 

creemos qr mas_ ª
1 
llá de la «contestación» en el plano de las ,1. ea).' evi· 

1 ue so o con . . d cnuca r uación de una amplia y rigurosa labor e ,¡es qu 
estas polít' ctur• · J 

las provoca d 'fí . icas, de denuncia de las raíces estru 0 5oCl1 

n, 1 1cilme t d , ro apoY que permita ha n e po ran obtenerse un amp 1 bogl· 
Si bien ésta cer frente a las políticas neoliberales hoy ;°da de qu' 

puede ser una tarea prioritaria, no cabe u 
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d educirse a a 

.b .lid d ue no pue en r 
rx~ten otras demandas de flex1 1 a q En sociedades con un nivel 
iroblemática que acabamos de esbozar. fi te división del tra
de prosperidad relativament: alto y con una uer de em leos especí
bijo se producen un gran numero de demandas P l h ·ta
ficos (por ejemplo, nadie discute el trabajo noctur~o en os 0~1 

les y todos los sectores aspiran a realizar unas vacaciones agrada es~· 
Creemos que estas necesidades pueden satisfacerse sin generar desi
gualdades en el terreno laboral, si las políticas persiguen este doble 
objetivo. 

Una política de este tipo debe tratar de articularse sobre varios 
dementas de 1 . . . ,. 

1 
' os que nos permitimos sugenr los que parecen mas 

re evantes. 

En primer lug 1 d. - · 
base a¡ b' ar e iseno concreto de los puestos de traba JO en a com i . , d 
ducción ve , .

1
nacion e tecnología y organización. Medios de pro-

! rsat1 es y cual'fi . . d · 15 necesidad d 1 icaciones laborales amplias pueden re uc1r 
o . es e empl 1 
rganización ob 

1 
eo eventual. Nos parece más funesta para a 

!ro de trabajo mre:a f:~ ~ovilidad de plantillas que la interna en el cen-
nolog· . ' as acil de l . . 

.1ª5 Pos1bilit contra ar y delimitar 28. Las nuevas tec-
~ ev1de an en much 29 
sivarn nte que el clise- os campos este tipo de opciones , pero 
~ter~nte de la tecnotº _concreto de los puestos no depende exclu-
b. en la . og1a y los · . · 
~o qu estabilidad 1 b patronos no tienen necesariamente 

cidad q~ se vaya configuª odral. De aquí que la organización del tra-
eteng ran o de d , 

Un se an los trab . d pen era en buena parte de la capa-
4.2) 1 gundo a.Ja ores d · . · a ap . . aspecto e imponer sus propios intereses. 
Pari ªtició d a tener e - l , e de &tu n e nuev d n cuenta es (como ya se sena o en 
:~Pleos esp~~s específico~s d ernandas de empleos particulares por 
brs. No Par Clales con col ~ trabajadores. Esto permite combinar 

an h ece ectivos 1 · 
cad i-Uestos excesiva,.,... que os pueden encontrar atracu-

o re 1. ternp ··~ente di · . 
ªice tr b . Orales e scnnunatorio que estudiantes cu-

a a1 n veran ¡·fi 
"ºs noct 0 0 que personal sanitario cua 1 1-

ll! urn05 30 
de A11n • to <tlle 
~rcf ~Ptr 1 lll.ledcn d 
de 1011 • as ag etec 

1, ltt ltl~¡"idu tu¡iªciones tarse casos en l el 
ticiite d ll"ilidad ~l Sobre co na_turales de os ~ue la movilidad in tema juega el ~apde 

¡.¡ e s11s efe interna s lectwos dete t~abaJadores o funciona como un medio 1 
re y "¿11nn1¡A Ctos. on totallllent rlm1nados. Las demandas sindicales de concro 
~ '-•1 , " llu e e ' · · , rrna-

t •lt · S~bc1 Cdan p gltimas Y es necesaria la evaluaaon pe 
1'J ll. en 1'h arecer al 
~ tn e second . go exagerad M Pio-

Os~ Cste se . 1tidustrial d' . as, las posibilidades descritas por · sarse 
llcrs" llttdo 1 ivide (Basic Books 1984) no pueden Pª 

.. ecti as • Vas d organiz . 
e los ª<:tones ob 0 ocer Jos 

trabajad reras necesitan trabajar para co . . de--
ores reales, utilizando métodos de análisis ª 
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Hay, sin embargo, que puntualizar esta propuesta en dos asp«· 
tos. Primero que el que grupos de personas acepten voluntariame1m 
empleos especiales no justifica la discriminación que los mismos pi· 
decen en materia salarial y de condiciones de trabajo. En segundo lu
gar que la aceptabilidad no es sinónimo de libertad de opción. En 

muchos casos refleja la propia situación de postergación social q¡.~ 
afecta a distintos colectivos. Esto es evidente en el caso de las mu
jeres que aceptan empleos a tiempo parcial. D ebe dudarse de todis 
aquellas situaciones en las que se asocian determinados empleosar.
racterísticas personales permanentes (sexo, raza, nacionalidad ... ). 
Una política igualitarista debe comprometerse tanto con la redur· 
ción de las desigualdades que presentan los empleos especiales, como 
con la eliminación de los distintos mecanismos institucionales qll1 
crean individuos marginados. 

Por último señalar que el status social de muchas actividades.dt
pende d~ las estructuras jerárquicas en las que se insertan. Acnvidr 
des consideradas inferiores en determinados contextos dejan de serlo 
cuando se insertan en otro tipo de organizaciones. Cualquier~ q; 
haya participado en algún movimiento o entidad social ha reahzi 
~ . ~ 

reas vanadas sin que su posición social se vea afectada (pegar ·1. 

teles carga · l 1 · el de VJ¡¡J 

d ' . r materia, etc.). De la misma forma que e niv 
1 
de 

e cada m1emb · dº ·d · d genera . . . ro In 1v1 ual de la familia no <lepen e, en ue 
su act1v1dad c 3 1 .1. pensarq 
t d . . oncreta . No se trata de loar a la fam1 1ª 0 . · for· 
o a act1 v1dad p d 1. 1 canas in 

1 ue e rea izarse por organizaciones vo un . cil\l' 
ma es, pero sí d · ión ins · 1 estacar que existen espacios de mnovac . , d ¡¡; 
c1ona que p d . d ion e 
d · ue en Jugar un importante papel en la re ucc 

es1gualdades 32 • 
• 1 11' 

Es posible q . . entre 31 

ciencia 1 d ~e en cualqmer sociedad existan tensiones 300n6 

que est,Y a es.igualdad. Pero es evidente que las transforJJlduciell' 
an expenme t d l , . . a' n pro n an o as economias capitalistas est 

CUd ~ 
a os. Seguir confiand d condu"r ar. 

res fatales. En .º en el prototipo de obrero del pasado pue eEI 111,J.• ¿ ,. 
b · este sentido 1 fl · b 111 " n1f' llJo (Crítica 1987) • ª re ex1ón histórica de E. Hobs aw . te y cO 
· d 1 ' constitu b . . . , , cambian JO e a concien · d ye una uena 1lustrac1on del caractcr ,, 

Jt S cia e la clase b ·tú>'' 
u renta real no d o rera. . Jos u1g1() ¡ ~J 

bales de la fam1·¡· epende de las actividades puntuales, sino de · 13do de ,.¡i 
d ta y su o . . 1 iargu ¡e1• 

e casa no es e b rganizac1ón interna. Es obvio que el ro 11 
1 

que si .~ 
al · ¡ n ª soluto d bl en o · M' nive de retrib · esea e, pero es también evidente que 5311111 
h Uetones ti b · dor a acc trabajos pum 1 ene una estabilidad mayor que el ira aj3 . ~ 

3l E ua es y qt . 1 ~·'1 

1 
n esta línea s te so o cobra cuando los realiza. . ¡ ¡111101•J 

t 1e di11isio11 o>f Lab on sugerentes las reflexiones dej Gcrshuny. So(la 
o11r, Oxr. d . . 

· or Un1versity Press, 1984. 
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desigualdades Y 
do demandas de flexibilidad causa.~tes de eno~m~s brero a la 
que afectan a la misma conformaaon del mov1nuento o . y 
bise social de la izquierda. Pensamos que sin una labor pac1en~~ de 
1nálisis de cuáles son estas fuerzas; de denuncia de aquellas pohucas 
que sólo buscan satisfacer los intereses de una minoría de privilegia
dos, o «parchear» las deficiencias globales del sistema para eludir 
iransfo~maci~nes radicales; de búsqueda de políticas alternativas que 
densatisfacaon a las necesidades de flexibilidad de interés colectivo 
v1 a ser dificil ca bº 1 d . . ' 
icfl ., m iar a ten enc1a actual. El reto es fuerte y exige 

eXJon y propuestas de acción audaces. 
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El trabajador socializad o 

Andrés Bilbao * 

A partir de 1 
ción d 1973 se ha . . . 
es la e e las relaciones 1~c1ado un am lio nos .mergencia de sociales. El hor· p proceso de reestructura-

v1ene una izonte de una se n establecid nueva racional1"d d esta reestructuración 
L cuen . os po l a eco ~ . uenefi · cia que v· r a teoría l"b nomica cuyos térmi-

cio e incul 1 1 eral E "' lae, ~P_r_esarial y a~ e bajo coste sal - - stos se especifican en 
Esta: nsion econ, este con el au anal con el aumento del 

:oluta Pre~·va raciona~:nd1cda . mento de la inversión y a ésta 
ores tnenci . a eco . 
na¡· que trab ª e ind nom1coso · 1 d idades n ~n el des ependencia d 1 c1a se asienta sobre la ab-
e Un o sol arroll d e a oferta T d "lo lllodelo do econóni. o e la oferta . o os aquellos fac-

4, •n'~n libe" e desarro~cas sino tambi.,,:pare.cen como disfuncio
•'d, Ulti>no :d Política o ~n el que se i pohticosociales. Se trata 
vados y Particulxt~erno d yl esta final me dent1fica libertad de mer-
d so 

1 
ar

1
z d ' e a s nte con d . 

0 
sob n a el a a d 

1 
u posición emocrac1a. Se tra-

v re ¡ . ave d ' e a e . , esta vez . , º· ti b a 1de . e los · reenc1a lib 1 en vers1on extre-
tr e ntid d inter era de q 1 . ªcto • nefic· a ent eses públi ue os intereses pri-
d 

1 
illt'J to re el · cos E . e o d 

1 
al d ' corn

0 
b interés · d. : s un sistema construi-

co e d esar a st in IV1d l l · " '1\o e ,''•rrou tollo de 
1 

ta eta represent ~: Y e mt~rés colecti-. <,.¡ de la 0 econó a sociedad E acton del md1viduo abs-
~l~llaJ¡d del desreconstrurn1~0 implica. lndconsecuencia el nuevo rno
r 1e ad arr l cc16 e espr · · d g, ,

1 
Plib]' o lo e n social- ¡ _ .. t~gue de la privac1da 

, lluev,..,, lea es el ~onornicoso '.ª l i:uciat1va privada se vuelve 
d ~ " 

0 
d 1s0 c1a R · 1. l'ld ~tu¡ r en rnorfism · aciona idad privada y ra-

. lad soc· 1 o sob l de e· 1ª . re e que se organiza y des-
1en . C!as p 

o líticas y Sociolo fa . . g · Univ ersidad Complutense de Ma-
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La constitución de la oferta como único principio de realidih 
la privatización de la oferta, constituyen las referencias sobre lai9 
se articula el nuevo orden social nacido de la crisis. Las decenrur.;. 
ciones derivadas de esta lógica se imponen como ineludible pnn¡. 
pio de realidad. El orden se legitima sobre la racionalidad y la h~~· 
tad del individuo es precisamente la conciencia de la neces1daB 
este orden. Todo el sistema legal se reorganiza y define en esuc· 
rección. Es en definitiva el cumplimiento del Estado aucorirario:1: 
dos los individuos sujetos a sus determinaciones. 

El totalitarismo que emerge en el horizonte es un tocalicm!::: 
q.t~e se traduce en la administración privada del proceso de proa::· 
cion, tutelada por el Estado. Esta administración privada se cori· 
gura, lógicamente, como absoluta. Tiende a constituirse-en ro~· 

. . l 

rencia ~on el principio que la eleva a representación de la raoo~· 
da] soc~al--:- en un espacio en el que los individuos se supediuni,' 
~et~r~ma~1ón de_ esa particular lógica económica: Esta se cu~~ 
n ultima mstanc1a, en la constitución de un espacio en el que ·~ 

las relaciones están absolutamente sujetas a la racionalidad econo~ 
ca a esa . 1 fi 'd d nónuci» . ' part1cu ar orma de entender la racionah a eco -. 
liberalismo ¡ · li . · · 'fica la con:· . , , e sistema beral que lo matenahza, s1gm 1 ,; 
tuc1on d d . . · " del Clf· e un or en social presidido por la pnvanzaCJOll 
queEse despliega sobre el trabajo socializado. 31¡& 

ste es el sop d 1 . , , · ue se ni )' orte e a recuperac1on econom1ca q . _1 cui:-
iza en dos fre t p · , rnatenai. , . . n es. or una parte es la recuperaoon Ci i 

t1tat1vamem .fi , . ] Por ocrJ, . 
. e ven 1cable, del excedente empresana · . c.1¡i: recuperac1ó1 d ¡ ba10 ¡¡> ti 1 e control político sobre la fuerza de tra ~ · reé 

ma recuper · , 1 bas con · e acion es a condición de la primera Y arn a]f 
n un punto· ¡ · b . d frente 

ceso d b ·. ª qme ra de la autonomía del trabaja º.r., ¿-bs Í" 
e tra a1o E , ¡ · d cion • ' ves d ¡ ~ · n u timo extremo es una nueva ree i (l!Of 

e a recupera . , . anence " 
miento . cion capitalista. Estas son el perrn .. ' ir h"" 

Y universal' ·, d . . d pancio · ~ ~ versión d ¡ . izac1on e las cond1c1ones e su a de iraLJ. 
En otros ;, tr~baJo en mercancía, del trabajo en fuerza 

ermmos la e . . , 1 b . d . ll Esta es 
1 

' xprop1acion de tra ap or. . cioflL"" 
· e resultad d . d propia .JJ.' 

Pnmera 1 . 0 e un orden sucesivo e ex . de p~. 
. , a exprop . , d dios MT c1ón. L · . . iac1on e la propiedad de los rne ba b 11'. 

a inst1tuc10 li . , . d traza . ;· 
soria en 1 na zac1on de la propiedad pnva ª eOeJº • a que ca . ]' 1110 r ·/. 
t~opomorfizad d pita is ta y trabajador se oponían _co El ca )'lo~'·;. 
significó la 0 ~ la relación entre capital y crabaJ0

· ego11d1f, 
exprop . , ca s r 

propiación a iacion técnica del trabaiador. Tras es . do ~o .. 
s 1 parecía . ~ pia . "'. ee a propied d un traba.Jador doblemente expro 'a c3111r 

a de 1 . pose1 
os medios de producción, no se 
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d b · Sí poseía, sin embar-
el dominio técnico sobre el proceso ~ tra ªJº· b . o Las 
go la propiedad jurídicamente garantizada del pu~~to. de t;.a ªJ 1. ex
tra~sformaciones del sistema jurídico de reg1:1lac1on imp _ic~n a el 
propiación del puesto de trabajo . Tras sucesivas exprop1ac1ones, 
trabajo deviene un objeto socializado al que el trabajad_o~ accede por 
la permisividad del empresario, convertido en su admm1strador . . 

Las sucesivas expropiaciones no se proyectan sobre un colec~1vo 
uniforme que, como consecuencia de ellas, iría adoptando sucesivas 
formas. La sucesión de expropiaciones se presenta, por el contrario, 
~obre un espacio segmentado al que contribuye a definir. Los traba
Jadores técnicamente expropiados eran el seamento de los trabajado-
res d fi · 0 

. e 0 ic10. Hasta entonces separados y diferenciados y a partir de 
este ~omento homogeneizados con los demás trabaiadores. La ex-
pro · , :.i 

t b
pi_acion técnica abre un proceso de uniformización del proceso de 

ra ªJº En l d'd viene · ª me 1 a en que el trabajador es un objeto pasivo de-
E un calco del proceso de trabajo 

ste trabajado h . · . 
túa en u r omogene1zado, técnicamente expropiado, se si-

n contexto d 1 · , . . 
por el derech d e _regu ac1on del mercado de trabaJO defimdo 
· o el traba 1 sin ernbargo d ~o, en e contexto del pleno empleo. No son, 

d ¡ · to os los t b · d e puesto de b . ra a.Jª ores los que acceden a la propiedad 
fue tra ªJº La · ·, , · · rza de trab · · expropiaaon tecmca reduce al trabajo a 
CUad · a.Jo. Su reorg · · , ncu]a en 1 amzacion posterior se hizo a partir de la 
zan p a que había sid fi ' d . .. • ero lo hac o iJa o. Los trabajadores se reorgaru-
Clon e , en por ram d 
cla Sta centralizad d as e producción: allí donde la produc-

se ob a, onde el 1 · 1 
que rera corno 

1
.d sue o organizativo es firme surge a 

Pos rea i ad p }' · . ' baiad ee el puesto d b . 0 iticoorgaruzativa. Es la clase obrera 
~ or p e tra a.JO Allí d tión t, errnanece c · onde este suelo es frágil, el tra-

ecni orno trab · d 
n1ercad ca del proce d ªJª _or expropiado. La homogeneiza-º de so e trab · d 1 la trabajo e ªJº es isomorfa con la escisión e 

expa . , n sectores . . . 
es Viab¡ 

1 
nsion econ - . pnmanos y en sectores secundanos. 

e d e a . 0 nuca de '1 . a o de Presión ha · 
1 

posguerra es el contexto en el cua 
J trab · cia e c · · 0 cubre... a.Jo. Las su . recimiento del sector estable del mer-
tn . " el p ces1vas m d'fi . b .ªtia. L . roces0 d 0 1 icaciones del derecho del era a-
n1fi . a cris. e trasvase d 1 . 

11
1co, ent is, el fin de 1 e sector secundario al sector pn-

e 0 re ot a expa · - · 
d 

se p
0

,..,. ras cosas 1 d _ns ion económica de posguerra, sig-
Osc ·~la fi ' e espl d C tr b lln gi n al proces d iegue e la racionalidad liberal. on 
a a· ro ha . o e tra h . . . . , tr b ~o va cia la soc· 

1
. vase aaa el sector estable, llllcian-

a a· a de· 1ª izaci ' El .. 1 lll ~o cotn Jar paso al d on. derecho a la estabilidad en e 
eo corn

0 
~-Propiedad d trecho_ al empleo. En otros términos, el 

len Público. ~atrab~a~or ha sido superado por el em
soaahzación del. trabajo se desarrolla 
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como tendencia, pero en concreto tiene una importante restricción 
la corporativización del trabajo. La clase obrera, el mercado de u1. 
bajo 1 se segmenta en múltiples tramos, entre ellos existe un elemco· 
to que la define y delimita: su relación con el proceso de produr
ción. Esta relación puede caracterizarse en sus extremos sobre d~ 
posiciones diferentes. En un extremo, aquellos núcleos con capici
dad de fijar sus condiciones de trabajo en el contexto de la negoó1· 
ción. Diversos factores contribuyen a ello: la cualificación, la elCl
sez, la sindicalización, la intervención estatal 2. Son sectores con Cl
pacidad más o menos desarrollada de negociación. Sectores en lo; 

que la relación salarial se determina por factores institucionales. El 
e~ otro extremo se sitúan aquellos sectores que carecen de em.'.ap; 
Cldad de negociación. Su relación salarial se establece en funCJonc 
las determinaciones del mercado. Constituyen, por así decirlo, lapH· 
t~, del mercado de trabajo en la que ~e realiza con comple_r~ ex~t1r 
sion los presupuestos economicosociales del modelo neoclasico · 

Las tendencias hacia la precarización se desarrollan en may~r ~ 
menor medida en función de la diversa combinación de una sene ~ 
facto:es. Estos son los que permiten delimitar las fronteras entr~o 
trabajo socializado y el trabajo protegido. Desde un comporra~crr 
to d t · d d la 10°10 

e ermma o completamente por las determinaciones e .º . 
del m d ras dctll . erca o a un comportamiento que permite soslayar es , 
m1nac· E . · · nalco(llv . iones. stos factores son de naturaleza tanto msnructo 
vmculados ª la valoración del trabajo. , ¡jÓl 

El espacio d 1 b · · . "bl or Ja cr¡l d e tra ªJo socializado se hace pos1 e P efei' 
.e una nu~va regulación jurídica de las relaciones laborales. 5~. dlli 
tc1vad~o_nst1tución requiere, como mínimo, el cumplimiento bi~óÓl 
on IC1ones· p d la Pº · or una parte, la existencia de un sector e 

1 ----;i 
Hablar de clase b d 1 niisnlª r e! 

material Aho b" 0 rera Y de mercado de trabajo es hablar e ª 1 , obrc!l · · ra 1en la · · fi . , . . La e 35, , 
una realidad d "b· ' sig111 1cac1on de uno u otro es diferente. . de (l)lll~ 
. . cscn 1ble e - · . · . como , ~ 

s1c1ón político . . n termmos tamo de composición tccn1ca 'bicndo 
1 organizat1v Al ¡ b . - d(SCll c ase obrera co ª· 1a lar de mercado de trabajo se esta , ¡0 . 

2 mo aquello , . · 'óu rcco p;i-
Pueden · . que umcamentc existe, como composici · ciÓil· . citarse CJem ¡ d .1 de 3~13 

cionarios trab · d P os e cada uno de estos coleccivos. pi otos 
3 • ' ªJª ores de g d . . · . ·c>' S1ruados en e ran es concentrac1ones mdustnalcs, etc. 01forn1• ,. 

ne l sta pcrspe t · · l d )as cfl w s en a regula · - . , . e iva se puede leer en fo rma arucu ~ 3 ¡:1ct<l1'~ 
t c1on Jund1c d l . .. ha C3 
ante por velar sus 1 ª e mercado de trabajo. Su despliegue se , nciolll •1 

Ha v ¡ d e aves como . . . . · de so 10 ' 1tf"" 

d 
e ª o sus claves por pos1b1htar el cumphm1cnto . . 3u en ,o ·\.; 

e las d. en cuanto Je"1u111 1i~· 
l
. 1scorsiones so . 1 que son transformaciones que se " d de 111 ~ 
IZac· ' Cla es qu d . !" jea O ni¡ 

ion es resolver el bl e pro. uce la crisis. El objeuvo exp 1' . l 13 de r1< 
rar cJ pro cm d ¡ d ·d d ca es control capital" ª e esempleo. Su funcionah a r 

ista sobre 1 
e proceso de producción. 

111 

Otoño d~ 1988 
. mercado de trabajo en cualquier condi-

dispuesta a integrarse en el . d bertura institucional tanto por 
ción; por otra parte la ausencia e c~ anizaciones sindicales. 
parte del Estado como por parte de asd org 1 uier condición que se 

La disposición a integrarse aceptan o cua q . . ne de-
ofrezca o en todo caso a hacerlo en condiciones precanas, d vi~ _ 
terminada fundamentalmente tanto por las elevadas ta_sas e esem 

. . , · amphos segmentos 
pleo como por la precanzac1on que ya existe en . d 
del mercado de trabajo. Todo ello funciona como un mecamsm? e 
retroalimentación allí donde las relaciones laborales se determinan 
por las leyes de la oferta y de la demanda 4

. . , . 

. El mayor o menor grado de precarización puede ser ~ambien h
~itado por la cobertura institucional, tanto la que proviene de los 
sindicatos como la que proporciona el Estado. La referencia a esta 
c?~ertura, está radicada en la inspección del Estado. La legalidad ju
ndi_ca no se refleja como un hecho inmediato sino que se impone. 

¡La in.spección es el mecanismo que garantiza el cumplimiento de esta 
egahdad y l d.d , · ·fi l · 
P d

. · en a me 1 a en que esto es as1 puede s1gru 1car e im-
e ir que las l · · , · 1 to d . . nuevas re aaones Jund1cas se expresen como e emen-
s e soc1ahz · , d l d b · La . ~~ion e trabajo, de su conversión en fuerza e tra ªJº· 

Prirn inl speccion esta sujeta a importantes restricciones reales. En 
er ugar las 1 · · l · terve . , ' re at1vas al origen de la denuncia que motiva a m-
ncion de la · · , d · bien de fl . mspecc1on. Esta puede actuar mediante enuncia o 

lugar d 
0 

icbio. Cuando se recibe una denuncia el inspector acude al 
e tra aio y 1 . ' . s· l d nuncia p :.i convoca a empresano y al denunciante. I a e-

l arte de l d 1 ill a denun · os e egados sindicales respaldados por la plant a, 
d 1 cia suele se 'fi . e egado . . r rat1 1cada. Cuando no es así, porque no existen 

s sindical · · al es, m ningún tipo de cobertura sindical, lo norm 
--:----. 

Un anT . 
Serie d ª tsis sobre 1 · fi na ¡ e rasgos as expectativas de los desempleados pone de mani iesco u 
Ugar ¡ que apunt h · · E rimer s ' a duraci - an ac1a la aceptación de condiciones precarias. n P 
os al h on de la J. o d d E hos ca-trA '

1 
abiar de\ 

1 
. rna a e trabajo pasa a un segundo plano. n mue 

' a · sa ano d. · "ón cn-ta Jornada y ¡ h que se espera percibir no se establece ning una istmci d 
nto p as oras d" . abona o la · ara e\ trab . extraor manas. Esta actitud constituye un campo . , d 

seJornbada de trabªJ.º ª destajo como para la aceptación de cualquier prolongaeton e 
se s

1
·º re el cá\cli\oªJº._1:n segundo lugar, la expectativa del salario tiende a establecere-
nc nun d d · ' oes qu sala . orporan po uno e sus necesidades. En aquellos colectivos e Jove . , el 

Pe no esperad r vez primera al mercado de traba!)·º o parados de larga duracion, 
Cto d 1 o es neta . ' l gar y res-

ha" e a Segu 'd mente mferior al salario mínimo legal. En tercer u • - 5 " red . n ad Soc· 1 d d incuenta ano , en llCJdo s 1ª • to os los grupos excepto los mayores e e , 
"Aro~bros casosus expectativas. En unos caso~ aceptarían la condición de autonbo~odse. 
"' ci · acepe - · · ¡ cam 10 
sib·¡· lt algo m, anan no estar dados de alta en la Seguridad Soeta ~ po-

1 idad as en el s ¡ · 1 nunc1a a esta Para f: . . .a ano y, finalmente, hay casos en os que re 
acihtar d • e este modo, su contratación. 
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es que el trabajador retire la denuncia o que, si ésta continúa adellfl. 
te, el empresario proceda, a continuación, a rescindir su contrato, )'l 
que no existe ningún tipo de garantía que cubra al denunciante dt 
esta eventualidad. 

La inspección de oficio choca en la práctica con obstáculos de ru· 
turaleza organizativa así como de procedimiento 5. Se da la paradoji 
de que las áreas más sumergidas, aquéllas en las que las irregubri
dades son mayores, son las más impermeables a la inspección 6• Es

tas deficiencias organizativas responden, en última instancia , ~ ~t· 
cho de que al hilo de la crisis se ha ido desarrollando la ideologfade 
la racionalidad económica positiva, lo que supone una creciente to
lerancia hacia la práctica del ilegalismo por parte empresarial., 

En definitiva, la cobertura institucional sólo es efectiva allí don· 
de previamente existe cobertura sindical. A medida que el mern~o 
se precariza, esta doble cobertura no existe. A ellos hay que añadir 
la naturaleza jurídica del vínculo laboral. En un caso no existe Y en 

t d , · sures· 0 ro es e naturaleza temporal lo que permite en la practica, 
c· ·' bº · ' ' se abr( 1S1on ar itrana en cualquier momento. En este último caso 
al trabajador la posibilidad de recurso j. urídico. Pero se trata de un'. 

, dºfí º d05 via 1 1Cilmente transitable en la práctica debido básicamente 3 
• 

~azones: por una parte, debe recurrirse a un abogado, lo que~~ 
e no ~er afiliado sindical -lo que es corriente-- supone un ese ¡ 

bolso mi · 1 fi do pesi 1 
. cia rente a un resultado incierto. Pero sobre to bnr 

cons1deració to de a n, por parte del trabajador que en el supues rn· 
un contencio 1 , ' de este e . so, no vo vera a obtener un nuevo contrato tt-
presano ni d 1 , en la Cl , ' e os empresarios de la zona ya que entrara 
gona de «trabaiador c fl. . ' 

~ on ictivo». 

s E ¿iP-
n el caso de que · I . . , trato. IJS r 

cultades prácti · . . e trabajador no esté vinculado por 111ngun con . ....ttor 
v cas inutilizan . . ·u El 1nsr· , ,;, 

anta acta en la un proced1m1ento aparentemente senc1 0 · de 1rl"": 
que · · que se señala 1 · centro ·o :J. • sin vincula · · . . . ª presencia de una persona, en un . ¡ pll• 
ale · cion JUnd1 1· · ente e ' ur _gaqones; el e . ca, rea iza un trabajo. Se abre poscenorrn defllíl 
baJad mpresano pu d d or los bli'' 
E ores en el que fi e e presentar un documento firma o P . 0•11 cri " 

s f:' ·1 se a 1r . 11' n1ng ' ~ 
1 aci suponer los dºma que la persona en cuestión no reahza 3 1 . _,01éll 
a compl· · me tos d . , esano 

6 tqdad del t b . e pres1on con los que cuenta el cmpr · ~ 
En 1 ra ªJador- b i " 

vienda e. ~aso de que el in . para urlar esca actuación. ue en uo 
1 
~ 

Pr, . esta Instalado u ll spcctor de trabajo tenga la sospecha dedq 
53

¡vir. J. 
acuca d 1 . n ta cr ·¡ l dºfí ·¡ e 

e ª tnviolabil'd 1 cga • choca con la dificultad, 1 iet 
1 ad del domicilio. 
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n 
. or su distribución en el pro-

El trabajador socializado se caracten~da P ºfi able y diferenciable. El 
· · d 1 cual es i entl ic d . 

ceso de trabajo a partir e b 1 ue el trabajador se is-
proceso de trabajo es la estructura so re ª q objeto pasivo, sus
pone como una suerte del calco. Este es un mero d trabaio La 

. . l del proceso e ..., · 
cepuble de situarse en uno u otro ugar . E · ones se en-
localización del trabajador socializado es diversa. n °.c~i E tros 
cuentra en un espacio físico diferenciado del otro t_rabaja or. n ° 
casos, unos y otros coexisten en el mismo espacio. 

. . . · d 1973 Lo carac-El trabajador socializado no aparece a partir e · 
terístico de la nueva situación es su inserción como una forma regu
lada de organización del mercado de trabajo. Si anteriormente el tra
bajador socializado se identificaba con la economía sumergida Y' ~n 
último extremo, con la irregularidad, ahora aparece en un espacio 
pro~resivamente legalizado, lo que no excluye, sino que por el con
trario au 1 · . t . do La d"fi . menta, a arb1tranedad a la que se encuentra sorne 1 · . 
d

1 
erencia estriba en que anteriormente la arbitrariedad era un resi

a ub~ de~ivado de la transgresión de la legalidad, en la actualidad la 
r itraned d l · · ' del 

Pr ª es a consecuencia lógica de la nueva orgaruzaaon 
oceso d d . , 

El e pro ucc1on. 
vers·, proceso de crisis se ha hecho visible en el proceso de recon-

1on de la 1 · 
forrn · estructura productiva. Esta no constituye un sue o uru-

e sino que h d. · ·fi ·' La reestru . ª ten ido, incluso a una mayor divers1 1cac10n. 
cturac1, d l ' . , . l ' 1'odos on e proceso de producc1on sigue dos grandes meas. 

d. aquellos s · ºd me-1ante 1 · ectores tntensivos en capital se han reconvert1 o ª mnov · , . · ' del empleo 7 l acion tecnológica, lo que ha supuesto la reducaon 
convers·: 0~ ~ectores intensivos en trabajo han hecho girar la re
d . ion bas1c · · ' ro-Uct1va p· amente sobre el proceso de descentralizac1on P 
Versión. t inalmente, en algunos sectores se ha producido la recon
ce anto por 1 - d d 1 des-ntraliza · , ª v1a e la innovación tecnológica como e ª 

la d cion productiva. 
br escentrar · , · · l so-
d 

e el que h iz~cion productiva ha creado el espacto matena .· 
o se a d t "b · . · · E h segu1-un line . is n u1do el trabajador socializado. sta ª . , 

en función ª~ie~t~ distinto en cada una de las ramas de pr':'ducci~~ 
~tintos factores 8 . La actividad se descentra11za en 

. Stem. 
CJernp¡ Pre que se . L Banca. por 
&o...: o, ha inn d mantenga constante el volumen de producoón. 3 d ne-

' 'º " º"ª o tecn l ' · d ºd volumen e b • "-Sto ha d d o og1camente y a la vez ha expan 1 o su d 
Los chitos ª ~ como resultado la estabilización del número de em~lea os. to-

aqu1 co ·d 1 ·guientes sec n si erados hacen referencia básicamente a os SI 
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gunos casos, siguiendo los lineamientos técnicos del proceso de tra
bajo. Esto ocurre, por ejemplo, en Artes Gráficas, donde las empre
sas integradas son cada vez más residuales, siendo sustituidas por una 
red en la que se redistribuye además en diversos núcleos empresa
riales: unos situados dentro de la esfera de la economía regular y en 
el que las condiciones laborales de una plantilla estable están perfec
tamente reguladas 9. En el otro extremo, empresas situadas en la eco
nomía sumergida en las que no existe ningún tipo de regulación la
boral. Entre ambos media una diversidad de situaciones. 

En el sector de la confección, por ejemplo, el modelo es en al
gunos casos concéntrico. A partir de un núcleo, en el que se realiza 
la totalidad del proceso de trabajo, se crea una red concéntrica de ta
lleres que se contrae o se expande en función de las fluctuaciones ~e 
la demanda. Los talleres descentralizados se suelen formar a parur 
de los propios trabajadores. Estos, tras su despido normalmente pac
t~do _c_on la empresa 10, montan talleres comprando con su indem
ruzacion la maquinaria a la empresa, pasando a trabajar para ella. A 
veces, incluso, son antiguos capataces que organizan talleres deseen-

]" d · d"d de ~ra iza os con trab:JJadores que anteriormente habían depen 1 0 

el en el núcleo central. En este trasvase se ha transformado la natu
raleza de las relaciones jurídicas: han pasado de ser relaciones labo
rales ª ser relaciones mercantiles. Por otra parte, las relaciones entre 
t:abajadores Y capataz se redefinen ahora en un contexto diferente, 
siempre en un sentido precario. 

La co · , d entra· . . , nstrucc1on presenta otro ejemplo del proceso de ese d 
hzac1on 11 A · d d. , ica e · partir e 1977 se ha desencadenado una marn 

res: Artes Gráficas C e ·, Bºlb o La stt 
. • ' 011•CCC!On, Construcción y Madera Véase A. 1 ª ' mentacro11 del mercad , · 

9 J 0 en 1111 area de Madrid Madrid C IS en prensa. & 
unto a cm r d ' ' ' · das se 

cuentran otra P esas ~nde las relaciones laborales están muy precanzaG ;605 e; 
s con una sa · • d . · A ces ra posible encone l.lacion 1amctralmcntc opuesta. As1, en r f¡sucidi 
rar empresas de fiot · · ·1· · ·a muy so · · y en la que 1 omecamca que utt izan maquman 

3
¡1no> 

os puestos de t b · • . 1 ble con s . relativamente ¡ d ra ªJº estan cub1ercos por persona esta • qucnJS 
e eva os Co · · d . . erar pe empresas de fi · . exist1en o en la misma zona es posible encon ce pW otocompos1 · • ¡ 1an1en 

carias. cion en as que las relaciones de trabajo son sun 
io E •. i de 

11 algunas grand • !" r polJCIC 
personal y es la d. d ~s empresas de la confección se sigue una pecu 13 de 1r1· 
b · • e esp1dos d . , puesto ªJº contra su 1 . pacta os. Nmgun trabajador abandona su 

11 vo untad· s1cm dº a 
Los expedie t d' . . pre me 1a un pacto entre él y la empres · 

1 3
¿0 pirl 

realizar esta era ,.n es C: _crisis han sido el mecanismo frecuentemente emP e de Jllcr· 
d ns,ormaC1on L · ras Y • 

ca o, propone a 1 . · ª empresa, alegando dificultades financie d' 13 pliil ·n a aurondad 1 b 1 rte " 
ti a; una vez se te . a ora la rescisión de contraeos de una Pª ·¿ad libe' 

rmma el trá · d 1 1 uton mue e expediente de crisis, cuando 3 ª 
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Oioño de 1988 . . d las propias empre-
b · en el mtenor e · 1 inte-

escisión del mercado de tra. ªJº. , de la fuerza de traba JO ende 1 . 
l orgaruzacion . · to e a in-

111 Por una parte, a . . . . , el mantemmien . 
rio;de la empresa. La adm1mstrac:.n y or una fuerza de traba JO 
friescructura de la empresa son c~ iertas lp bºlidad en el puesto 

l t iza por a esta 1 . ,. 
cuya condición labora se carac er · racionalizacion 

, b. duce una progresiva 
decrabajo. En este am ito se pro b . temo a la em-
organizativa. Por otra parte, un mer~ado de tra ªJº ex li do por tra
presa. Todo el trabajo de ejecución directa de obra, rea za . so
bajadores manuales, se sitúa en el exterior de la empresa, siempre 
brela base de la eventualidad de la relación laboral. 

Al hilo de este proceso, la fuerza de trabajo aparece, por una _par-
1 h · d - · ta s1tua-e •. ~mogene1zada y, por otra, diversificada, por una istm . 
00".Juridicolaboral. Esto da lugar a dos ·colectivos claramente di~e
rcnciados p · . 1 · espacio: 
) . ' ero que sm embargo coexisten en e mismo 

¡ traba_¡ado fi · d 1 M · tras h¡· res 1JOs e plantilla b) trabajadores eventua es. ien 
mea de de · , ' · 1 a 

del . marcac1on de los trabajadores fijos es clara y precisa, 
. os traba_iado . . · · es 

Suua · res eventuales mcluye una pluralidad de situacion · 
Clones que p d . b . -

dores qu ue en considerarse entre dos extremos: 1) tra ªJª 
2) e, aunque e l · da· 

trabaiad ventua es, suelen trabaiar de forma continua ' 
j" J Ores q Ue , 1 . :.i • 12ª Por tned· so 0 ocasionalmente trabajan 12. Esto se matena
rela . io de un ge l. d . , 13 Las 

Clones se b nera iza o proceso de subcontratac1on · 
a la b · esta lecen E 1ia 
· a.Ja para ob entre empresas y subcontratistas. ste puJ_ 

Qones ¡ tener un · 1 d1-
q sa anales contrato y posteriormente fija as con 
ue tie en func·, d ' ' · d s 

es1 ne a su ca ion e este contrato para los trabaja ore 
as fa¡ rgo. En · ' · ea 

sas enipresas d ocasiones es la propia empresa qmen cr 
e subcontratistas 14 

1¡\h. 

l.id aceptado 1 -::=-::----------------------os Po l as resci~i 
~ lJ\ d.r a ern.pr s1ones de co t tra-

1, e tante esa, pero ah n rato, estos trabajadores son nuevamente con 
· ti contrat ora en sit · • • mos ya den d coJecf os eventu 1 uacion te1nporal, ya sea como a u tono ' 

"l\ eie ivo de a es, ya se d. . , 
'! ev ctarse u eventuale ª me iante la subcontratac1on. e Cntu l n tripl s no es un l . M drid pue-

iudad ªes, 3) tr .e tnercado d. ~o ect1vo homogéneo. Así, en a ·ua, 
ve11~ R.eat, etc aba.iadores q e traba_¡o en la Construcción: 1) fijos de pla~tldo 
. IJ ~ategºtías·). Estos dos ~e· proceden de zonas periféricas a la capital (To e di~ 

C!ón la subco11• timos colectivos están a su vez recorridos por . o 1 trat . , ' contr . te eva ªctón h . 
el ªtista d nte en a sido siem 1 Construc-

Pttnto d e trab . estos últi _pre un fenómeno característico en 3 ub-
Por e · a.Jo mos anos h ·d · !ero», s ºtra vlSta ' es una fi a s1 o su crecimiento. El «pisto D sde 

1~ ltt;is e111pr igura con · d ción e 
"· l:.st ad111¡ . esariaJ se h oci a en el sector de la Construc . · • dola 
'"cti · o d ¡ nistr · a suavi d ·¡ sc1cuyen 
~ll¡ ci.a de ª Ugar a ativa, les lla za o su connotación gansten su 

b~ªdor!ª lll.uerre ~ºtnplejas sit7;ª _colaboradores. mo consc-
s), se Pl e un trab . dac1ones. Así, por ejemplo, en 1985 col ona de 

ante· a.Ja or d 1 d "d (en a z 0 Un Pee r e a construcción en Ma n . d subcon-
u lar problema. Se trataba de un trabap or 
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Todos estos cambios dan lugar a múltiples situaciones. La uni
formidad a la que se tendía en el período anterior se invierte en un 
proceso hacia la heterogeneidad. Surgen nuevas formas de relación 
con el trabajo. Esto dio lugar, en un primer momento, a un creci
miento de la economía sumergida. La brecha entre la situación real 
del mercado y su regulación legal se va agrandando en estos años 15

. 

La transformación de la legislación laboral se inicia a partir de 1977, 
legalizándose las distintas formas de incorporación al mercado de tra
bajo. La economía sumergida se reduce por la vía de normalizar, le
galizando, sus situaciones 16 • 

Los cambios legislativos y la estrategia empresarial han ido est'.a· 
tificando el mercado de trabajo en función de la condición juríd~ca 
de los trabajadores: 1) trabajadores estables, permanentemente vm· 
culados a la empresa: son trabajadores cuya estabilidad en el puesto 
de t.rabajo está jurídicamente garantizada y que periódicament~ n~~ 
gocian, a través de sus organizaciones, sus condiciones salanalei, 
2) b · d b · con· tra ªJª ores no estables vinculados al puesto de tra ªJº por 
t~atos de naturaleza temp~ral; 3) trabajadores sin ninguna vincula· 
c1ón jurídica con el puesto de trabajo. 

E t · · · b · conlleva s a progresiva d1vers1ficación de la fuerza de tra ªJº 
cambios tanto en las condiciones J. uridicolaborales como en las con· 
dº · · Por iciones salariales. Estos cambios van a tener un doble efecto. 
una parte 1 d.d 1 y sunier· . • en a me 1 a en que los trabaiadores eventua es . 
gld ' ~ · ¿· aJ e !JlS• . º~· estos en mayor medida, carecían de cobertu.ra sm ic d 
t1tuc1onal 1 · . d ¡ oferta e que os proteja, produce un desplazamiento e ª 

tratado con lo cu 1 1 .
0 

Se dabl )J 
circun ' . d ª e responsable era el que figuraba como cmpresan · , con ll 

stanc1a e qu b ontrato 
cond· · • d e se trata a de una cuadrilla a la que la empresa e p[lllº 

ICion e que uno d . 11 . . . · 01110 cíll 
rio de la cuad .11 . e e o~ --elegido arb1tranament~ apareciera e f: Ita de prt" 
caución d 1 n ª· Al producirse el accidence -cuyo origen estaba en la 3 cmPrt" 

e a empresa- t b . bl -conio b sa- del 'd es e tra 3Jador apareció como responsa e e;1J l 
acci ente Se d b d • b . dor uo 

dado de alta e 1 · ª. ª· ª emas, la circunstancia de que este tra aj3 
1s V . n ª Segundad Social. Jri!r) 

case Andrés B"lb . ta J11lfnl 
de Socio/ooía M d .d 1 ao: • Paro y redistribución del empico•, RevJS 

16 "' ' ª n , 1984. ·1bi 
En la década de 1 . . • ie difrreuct 

entre el autón os setenta existía una práctica de inspecc1on qi , d .:siliu> 
1 °mo Y el fals • do tenia n0r egal de autónom 0 autonomo. Este era aquel que aun cuan lariidO r 

. o era desd . b · dor asa rr cuenta ªJena A . 1 ' e un punto de vista laboral, un tra ap 1 A'f11 
. · ctua mente · Juso e pl 

miento de Madn·d h ya no se establece esta distinción, pues 111' s· 11¡ficJ u 
· a recur · d · ·1 ces 1ll cr· importante trans . • n ° ª esta figura en el caso de los v1g1 an · 1 -00es 1J1. 

·1 gres1on del d h . re aCI 0ir cant1 es y por t cree o laboral puesto que convierte en r~la · 
1 ' ante rcsolubl ' l ' d~d son 

nes aborales. es en cualquier momento, lo que en rea 1 · 
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. de sus menores costes. Por 

. 11 mo consecuencia . d tribu-trabajo hacia e os, co , . . . ones diferencia as, con 
otra parte reproduce multiples s1tuac1b 

yendo a la fragmentación de la_ ~lase ~ cr:::~ el desplazamiento de la 
Este proceso de fragmentacion, asi . d l do de tra-

. 1 l ' detenorado e merca 
fuerza de trabajo hacia e po o ma_s l ostes sala-
bajo tiene un triple efecto. En pnmer lugar, reduce os c 
riale~. por cuanto que suprime parcialmente, en el caso de los ~v;n
tuales y totalmente en el caso de los sumergidos, los costes ~e a e
guridad Social. En segundo lugar, permite adaptar la plantilla a l~s 
fluctuaciones de la demanda. En tercer lugar, permite aumenta: a 
productividad del trabajo a través de diversos mecanismos: salano a 
des~jo, niveles salariales por debajo de lo legalmente establecido, au
senaa de garantías J. uridicolaborales lo que da lugar en último ex-
trem ' ' 

0°· ªuna fuerza de trabajo no conflictiva. 
cado ~;ste m~do se abre el camino para la configuración de un mer
ticarn traba_io caracterizado por la posibilidad de eliminar estadís-

ente al parad L 11 
que té · º· a precariedad permite J. urídicam.ente a que o cn1camente .b . . . . 
torno al p es pos1 le: la mtercambiabilidad de md1v1duos en 

uesto de t b · d 
empleo y d ra a.JO. La rotación, la alternancia de períodos e 
Para una 0 ese~~leo, la difusión de la fábrica crean las condiciones 
des perac1on co • · ' , · d 1 
. . einpleo. T b. . smetica que reduzca la magnitud estad1suca e 

CJo arn ien p ·b·l· . , . 
d n que se obt· osi 1 ita la reducc1on del coste salanal. Reduc-a e . iene por . . . 
bil·d•ntensificac1·, d vanos caminos: 1) alargamiento de la JOrna-

1 ad . on el t b · · · d 
lar" creciente d 1 ra ªJO, mecanismo que es posible por la e-

10 di e as org · . 1 
car recto; 3) t amzac1ones sindicales· 2) reducción de sa-

ªcterí · rasvase de 1 ' 
crear 5tica quiebr 

1 
. ~s cargas salariales al Estado. Una y otra 

tizad nuevos puest and ª ngidez del trabajo y abren la posibilidad de 
as os e trab . 

Pa · a.Jo en condiciones cada vez más preca-ra lle 
que Va d gar a esa 
te esde nueva sit · • h , 1 ino &ona una le · 1 . uac1on abra que recorrer e cam 
ceso se ~e~t~al a otr:is ~ctón laboral en la que la estabilidad es la ca
tt\anit:ie;lltcia en Espei_: ª cual la precarización es la norma. Este pro
llalld to e· ana a pa · d e de 

. o el 0 tno desd rtir e 1977 y su seguimiento pon 
~0lltica t.~ercado de e pur:itos e intenciones distintas se va reorde
''e)(,·b . w1ect· traba . co-
v 1 iliza .• idas de fi JO en función de la nueva estrategia e d 
l\~ti. siend Cton de la Otnento del empleo, de moderación salarial, e 
a ~11\ica qº Progresiv contratación, de reconversión industrial, etc., 

os s~etlle corno p ~lll~nte filtradas por la nueva racionalidad eco-s b os s r1nc1pio d bJernente 0 re 0 ciales e realidad se impone inelucta este . 
nuevo espa . tolera-

cio, en parte legalizado y en parte 
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do, se distribuye el trabajador socializado. Un espacio que no sólo 
se mantiene, sino que crece por incorporaciones de distinta proce
dencia. Por una parte, trabajadores que han perdido su empleo es
table y que se reincorporan al mercado de trabajo en condición de 
eventuales. Por otra parte, aquellos que se incorporan por vez pri
mera al mercado de trabajo y que lo hacen directamente en las zonas 
precarizadas. Por último, aquellos sectores, especialmente mujeres, 
que atraviesan, permanentemente, la divisoria entre activos e inacti
vos. Se produce, en este sentido, un desplazamiento en Ja distribu
ción de las tasas de actividad, una feminización de ciertos trabajos 17• 

Las modificaciones en el derecho del trabajo van a permitir el encua
drar a todas estas situaciones a la vez que permite el mantenimiento 
Y extensión del espacio de la arbitrariedad. Este conjunto heterogé
neo se homogeniza en torno a una serie de características comunes. 

La primera de ellas es la inestabilidad formal en el empleo. En al
gunos casos porque no existe ningún vínculo jurídico y en otros por 
la naturaleza temporal de este vínculo. Esta inestabilidad desde un 
punt~ de vista formal de la relación del trabajador con el puesto de 
trabaJ.º no traduce siempre la misma relación. En unos casos la te~i
porahdad de la relación refleja la temporalidad del puesto de trabaJO· 
Este puede desaparecer tras un período y reaparecer más tarde, 0 ha
cerlo con c ' , li ¡ tor de aracter cic co, como ocurre por ejemplo en e sec 
la confección: en otros casos la temporalidad de la relación contrasta 
con la est bil'd d d carn· . , . ª 1 a el puesto de trabajo. Aunque se producen 
bien s1tuacione d'fi . de tra-. s 1 erentes. En unos casos el mismo puesto 
bajo es ocupado · · , d siempre . por un rrusmo trabajador mantemen ose 
en situación i bl ' . ., de un 

b . nesta e; en otros casos se produce la susntucion 
tra a,¡ador por otro. 

La temporal'd d , d finible, 
· 

1 ª no es solo un refleio J. urídicamente e · ¡ sino un hecho . ;i . ean as 
con consecuencias sociales. Mediante ella se cr 

- 17 ~ 
La fotocom osició · · rrabajo. 3'1 

como su signi·fi dp E n eJemphfica la feminizació n de ciertas áreas del_ ... bijo 
ica o n el s. . a un r •• 

realizado en todas · r JStema antiguo, la composición del texto cr d c··urrJ· 
l. . . sus iases po h b . .. y es o 
1zaCJon se han d . r om res. C on el proceso de mnovaaon 

1 
foiO-

pro uc1do do · · · 1 cado 3 
composición m . s situaCJones: a) empresas que han unp an d· foro-

antenicndo a 1 · esas 0 
c~mposición que utT os antig uos trabajadores; b) nuevas empr nto dG 
visea económ ico E 

1 
iza_n sobre todo mujeres. La razón es obvia desde u.n pu r hora 

· · n pnmer lu 1 1 1 no Pº gira en to rno a las 1 500 e gar, e salario. En el primer secto r e sa .ª en rorJJO a 
las 500 pesetas por ho ~ setas la hora, mien tras que en el segundo g_ira d ~src ripO 
de rrabajo hace m · ra . 11 segundo lugar, la extremada dc:scualificacion e r pu¡;. 
la fi · · as apto para ·1 • ·na As d 

cm.in1zación lo e ª personas que sepan escribir a maqui · . . ncs ' 
trabai que traduce es . . , d 1 cond1ci0 "º· un proceso de precanzacion e as 
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. . . . , de las determinaciones. . ~ 1 

condiciones para la mtenor~zac1on 1 completa interionzac10n de 
so de trabajo. Esta _se manifiesta _e7 ~1 trabajador temporalizado as
comrol y de la autondad empresana '. le sea posible y al-

. · , t uempo como 
pira a prolongar su s1tuac1on tan ° . E t determina que 
c-mar el estatus de contratado indefinidamente. s ? l caracterís
el trabajador interiorice cuáles son para el empresario as 

cicas óptimas del trabajador. · l ' da 
De este modo la organización del trabajo en el área socia iza , 

permite cumplir los objetivos de productividad, que ei: o:ros nul 
deos se hubieran logrado mediante la Organización C1ent1fica de 
Trab~jo. El taylorismo objetiva el proceso de trabajo, creando las 
condici~nes para el traslado del control del proceso de trabajo desde 
el trabajador a la gerencia. Ahora es la socialización del trabajador 
-cuyo fundamento es su completa expropiación- la que produce 
en un context 1 b 
luto del 0 en e que la gerencia asume el control total y a so-
luto de ¡~roceso ~e producción. Esta reintegración del control abso
nización d glerencia se produce no por una modificación de la orga
socializaci ~ ~roceso de trabajo, sino como una consecuencia de la 

El on el trabaiador 
trab · d ;i • 

int · a.Ja or social· d d ·' enorizand , iza o se subordina al proceso de pro ucc10n 
zacj · 0 integram · · · 0n no es ente todas sus determinaciones. La intenon-
Pone ¡ un proceso · , · . . . , . 
· a perma . simetnco a la imposicion exterior. Esta su-Jeto p . nente inte · , 
co asivo, que 'l rvenc1on sobre el trabajador, que es su su-

ntrol so o cum 1 d 
pli ·d ar esa insta . P e aquello que le transmite y es capaz e 

CI ad d 1 ncia exte · L · . 
exig . e sujeto E nor. a intenoriza ción produce la com-

enc1as · ste expl , · I s 
Y el qlle dete . ora Y pone en práctica por s1 m ismo ª 
h contr l . rm1nan l 1 , · · · ' 
acen · 0 tnrned· ª og1ca d e la producción. La mspecc1on 
· tnne iato la p . · d se 
tivo e cesarias El ' ermanente instrucción del trabaja or b ateg' · · trab · d 
ajad0 hOtico la d ' . a.Ja or asume como una suerte de impera-r . lSqp}' d 

conttati Ostü, al que h ina el ?roceso de trabajo . Ya no es el tral 

b . Eic¡8°t es el indivi'd ay que disciplinar exteriormente, sino por e 
a e lln · uo co · 
~o Ptot , 1tllporta t nscientemente autodisciplinado. 

lll1e <>t1t" n e camb· . ·, d J tra-
d. tlto f1 . t'ica del n.. d 1º respecto de la organ1zac1on e . 
Id ts1co d .. 10 elo f; b ·1 d' . ]Ina-
. 

0 'I di'" el trab · ª n · Este se apoyaba en el iscip . siste leten · éljador T · escin-
1 tn.a d ciado · anto la clausura en un espacio 
()s l e or . , como e 1 f;' . . corno 
ta e elllen ga.11.tzació s ª abnca, así como el tay lonsmo an \¡:10

tisrn0 tos que ver~e~esde el exterior, del tiempo d e traba~?' ~ el 
te~do no h son ahora i· raban esta organización. La redus1onocia-

·•o · t"lled nnec · b · dor s ti~ac1·, e cuest· esa nos tanto porque el tra ªJª Ja in-
on d ionar e: por 

e la d' . . eucazmente la disciplina como · 
0

cia isc1phn . con et e ª ex tenor. La libertad - como 
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de la necesidad- se materializa: el individuo rige su actuación en el 
proceso de producción, se autodisciplina. El individuo, el trabajador 
socializado, realiza aquello que efectivamente debe realizar, pero lo 
hace como si realizara aquello que efectivamente quiere realizar. Para 
el propio individuo no existe duda de esta coerción, para la concien
cia ideológica que legitima el orden, esta coerción en la medida en 
que es omnipresente, no se ve, no existe y el individuo aparece como 
definitivamente libre. 

Los ritmos del proceso de trabajo, su intensificación, se impone 
desde el interior mismo de la plantilla. Basta con fijar cuotas de pro
ducción y, en base a ellas, establecer el salario, para que en este con
te~to, precarizado, se produzca una fácil ruptura de los ritmos d~ [[a

bajo establecidos, por la competencia interna entre los trabajado
res 

18
• . Los nuevos tiempos se aplican con m ás facilidad cuanto más 

precaria es l_a situación del trabajador. Esto supone, además, .~I de
se~cadenam1ento de una secuencia de insolidaridad y aceleracion de 
la intensidad del trabajo, generando una secuencia que se aucoalime.n
ta . La insolidaridad en los ritmos de trabaio no es un fenómeno :us
lado · fi 'J . d. "duos ' smo recuente. Normalmente la generan aquellos in JVI 

que, ~ontratados de forma eventual tratan de reducir los tiempos de 
traba10 de 1 b · d • '. fi ci·a ven 

'J • • os tra a_¡a ores mas antiguos. En su mayor e ica 
la posibilidad d li . d 1a ma· e, cump endo los deseos empresariales e ur 
yor productivid d · to de ira· 
b . ª • consegmr una prolongación de su contra 

a.JO. 
El absentism h d . cias por 

fi 
0 ª esaparec1do completamente: las ausen 

en ermedad se « fi . de des· ¡ reservan» para casos de imposibilidad JS!Ca 
p azarse al trabaio G . 1 tar gene· 
ral etc 'J • ripes, dolores menstruales, ma es . Esta 
act,itud., ya no son causas que justifiquen la ausencia del trabaJOd. 19 

es completam · · ·aliza 0 · Resulta t b.. ente asumida por el trabajador soci . nza 
am ten llam t" l 1 cornie 

el trabaio A • ª iva a total puntualidad con a que 1 pun· 
'J • qui son l · a a 

tualidad, ya ue . comp etamente superfluas las pnmas . dividuo 
se persone d q d. es Incluso una práctica habitual el que el Jil bajo· 

e iez ª quince minutos antes en el puesto de era 
-18 , ~ 

En la tapicería . uc ron1P' 
los ritmos establec·d ' por ejemplo, se conoce como «liebre• al trabajador q 

19 l os. 
. Resulta reveladora la n ·cana de b Sr-

gundad Social ¡ º d 0 ota de régimen interno de la «Ciudad Sant 11rib1' 
· d · e ctub "6 a ur 
Ja or, perito de profi . • re»· Esta recoge la felicitación de la dirccCI 11 sic ¡.Jol' 
pita!, ª la vista del · e,:aon, cuya plasticidad es evidente· «La Dirección de e 1c sobrt 
su · in,orme e · "d · efercn 

asistencia al traba· miu o po r el Jefe dd Servicio T écnico, r su ge>· 
to · ~o. con una · · '6 11 por 

• asi como que se h mano escayolada, le expone su fehc1caC1 
aga constar e t , · onal. • s e extremo en su expediente pers 
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. . d. . lina empresarial qu d sa-

Tanto se ha intenonzado la isop e adelantando su hora... ~ 
prevé los posibles f~llos en el transp_orts~ hace difusa en sus limites. 
lida al trabajo. La Jornada de _trabajo umbra a ser puntual, el tra
Del mismo modo que el trabapdor acost . h una hora de pro-

. t e media ora Y b~ador se concede un margen en r 
longación de la jornada de trabajo. ... · as que lo ha-

., . · b. ... caractensuc 
La percepoon del salano tlene tam ien . ... l · 1 Esta está 

cen acorde con el modelo neoclásico de regulacion sa a_na · . "fica-
. . · · ón tiene s1gn1 asoaada a las condiciones de trabajo. Esta asoc1ac1 

d d. . 11 d d 1 encia que cuan-º 1stmto cuando se visualiza desde e a o e a ger . d d 
do se visualiza desde el lado del trabajador. El cálculo salanal es . e 
lag · · . • bl ·d entre salan o erencia tiene una relacion perfectamente esta ec1 a . . 
Y_ ?restaciones laborales. La minimización de aquél Y la maximiza
CJon de éstas es el fundamento de este cálculo. El cálculo salarial d~s
~e el trabajador se articula en simétrica oposición al de la gerencia. 
esto no es , . b . d cia 
l. d asi, sm embargo en este coniunto de tra ªJª ores so -
iza os cu , " 

El ' 
1 

yos elementos del cálculo salarial son otros. 
ese.u sa ano es concebido en este segmento de forma disociada del 11 erzo L . ' • 
nónu· · ªmonetización completa y absoluta de las relaciones eco-

cas y · 1 un único ~ocia es, su carácter de individuos expropiados, coloca en 
fuerzo n p an~ la .Percepción del salario independientemente del es-

ecesano ' ¡ · 1 
Pone de . para obtenerlo. Esta modalidad de cálculo sa ana 
b · manifiesto l 1 · • · d d t a-a.Jo y sal · ª re acion que se establece entre JOrna a e r 
P . ano. Así l 
. ninera s b ' en e caso de aquellos que se incorporan por vez 
est ' e o serva · e 

as no esta' . que sus expectativas salariales son bajas Y qu 
l n vincul d d b · e gualinente . ª as e modo rígido a la jornada de tra ªJº· 

tl<traordinari existe_ una completa aceptación del sistema de hor~s 
ad d l as que s1st , · · d I rn1-l e o establ . ematicamente se pagan por debaJO e a 
0s se eCJ.do e 1 . · todos u Ctores l · n os convenios. Esto hace que en casi . 
once h ª Jornada m d " d . . • l s diez del oras d" . e ia e traba.Jo se sttue en torno a ª 

de ianas S d · ·ento 
el setnpleo · e a con ello la paradoja de que el crecu~I E 

trab · es paralel 1 · b 110 ° trab . a.Jo a do . .
1
. 0 a crecimiento de la jornada de tra ªJ · de 

a.Jo m1ci to e d d . . rnpº neta . es Una real·d d s on e la ruptura entre salario Y u e _, 0 _ 
ti.a i a El 1 · . . • · rnente .,. ' cualqu· · sa ano, en su d1mens1on estricta 

~aq~ ~ sea su volumen es lo relevante · , 
:?() 

traba· l::.l cosido d ra de 
I~ ~o Per · e botones ad · . . · n Una ho 
1 s 6() y l ll\1te coser om1c1ho se paga a cinco pesetas el boto . hora entre 

SO() y ., asS lSO peset~esnltreh12 y 30 botones . Esto supone un salario P<:'trúa entre Jas 
0 t · .,, 00 " a ora S ·b ·do se 51 · ·neo teLnta h Pesetas · emanalmente el salario pcrc1 1 

1 5 vcinoCl 
or semanale . . rno a ª · que as. Esta s , para una Jornada que gira en to d 1 crabaJº· no es · ·ene e 
. • sin embargo, la percepción que se 0 
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Por último, señalar que este segmento socializado se va configu
rando como la punta de lanza de una nueva forma de regulación de 
las relaciones laborales. Es un mercado completamente transparence 
en el que se cumplen tres condiciones: 1) la completa movilidad de 
la fuerza de trabajo; 2) vinculación del salario a la productividad; 
3) descentralización sectorial y territorial de la negociación colecti
va 2 1

. En este segmento la movilidad geográfica se obtiene automá
ticamente mediante la temporalidad del contrato. La movilidad fun
cional no es tampoco un obstáculo, más aún si se tiene en cuenta 
que la reclasificación a la baj a es un hecho corriente 22. La vincu!a
ción del salario a la productividad es un hecho automático en la prac
tica del destajo. Y, por último, la negociación completamente des
centralizada -cuya forma más acabada es el «vis a vis )) empresa
rio/ trabajador- es una práctica normalizada en este segmento. 

III 

El · ' d d · hacia peno 0 e posguerra se había caracterizado por la tendencia 
la homogeneidad de la clase obrera. Esta tendencia se expresaba tan
~o como reflejo de la organización centralizada del proceso de traba
J~, como en la tendencia al cierre del abanico salarial. Todo ell~ se 
situaba en . ºd ¡ s paises . . . un contexto expansivo que había conduc1 o a 0 
mdustnahzado . . , , . 1 El efecco 
d s a una s1tuac1on proxima al pleno emp eo. l' ·e estas tende . h . . , J po iu 

ncias se acía visible tanto en la composicioi 

::-::--::~~-=--~~~~~~~~~~~------es visto como una for . rabaja Jlljen· 
tras se ve ¡ ¡ . . . ma de «rellenar" los tiempos muertos, ya que se t 

a te ev1s1on se ¡ ¡ . . 2 1 Mient • escuc la a radio, en los descansos, etc. 
1 0 

dis· 
. ras estas cuestio e b . . . desenvuc v 

tintos niveles y ue ha n_ ~ son o ~e to de negoc1ac16n , que se . los secior6· 
entre los sector q . dº a~quindo un mayo r o meno r desarrollo segun cializido 

es sin 1cahzad ¡ · 1 cctor so 
se han ido impo . d os Y a patro nal, por el contrario en e s . . d debe isu· 

. . n1en o en la p • · ¡ ba•a or mir ineludiblem racuca, com o condiciones que e tra , 
22 ente. . 

La práctica de la r 1 . . • . e en csie seg 
mento del mere d 0 e_c asificac1on a la baja es una práctica cornent d ierctr3· 

b. ª º· finales d ¡ • ficiale.s e ' i 0 
ien personas co e · que son recontratados como o 1 que reJJ • 

za b . ntratadas com fi . 1 eones, ..,¡ 
n tra a.Jos prop· d . o o 1c1a es de 3. ', o incluso como P á gene•• 

qu ios e ofinale d 1 · no 111 s de e comporta tanto ¡ d s e . ' Este proceso se inscribe en u ricióO 
categorías profesio 1ª esaparición de la «carrera laboral" co mo la des~~:n pord 
avance de la tecnoln a ~s. En algunos casos, como es el de la fotoco111pos1c1~ s. conio 

1 og1a· en baJO • es e caso de la «tup· ' o tros casos, po r la desaparición de estos era 
I • en el sector de la rnadcra. 
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términos 

d l 1 e obrera como en 
coorganizativa e a c as - 1 

. 2.3 1 · es salaria es mbaJO . . . ación de las re ac1on . . 
La tendencia hacia la homogen~1~ d 1 ganizaciones s1ndICa-

era el suelo que permitía la ex tens1on . e as or ban como la repre
les. Estas, institucionalmente reconocidas, actua sentatividad de
sentación del conjunto de la clase obrera. Esta rep~e iformiza
pendía fundamentalmente del efectivo desplieg ue e sulun ci' an a 

· · , 1 bora apare ción. Los modelos centralizados de negoc1ac1on a 
su v~ como elementos de esta uniformización. 

Al hilo de la crisis esta tendencia se invierte. Los factore s que ~~
teriormente apuntaban hacia la u niformidad operan ahora en sentl 0 

contrario. La innovación tecnológica y descentralización, por una 
~arte, permiten una organización heterogénea del proceso de traba
jo. La lógica del modelo liberal , por otra parte, implica la perma
nente apertura del abanico salarial 24. Se produce una disimet ría entre la corn . . 
ceso d po_sición técnica de la fuerza de trabajo, sujeta a un ~ro-
asent de creciente diferenciación, y su representación org anizativa, ª a sobre el 

El e . . supuesto de la uniformidad. 
tnentac~~cinuento de la diferencia, la a pertura de! abanico de la seg-

on, se trad 1· · d las unas resp uce en un continuo de situaciones de 1m1ta as 
· ecto de l · d · 

Clones de · as otras, por su capacidad d e negociar las con I-
la di integració 1 · · d 

ferenc· . nen e m ercado de trabajo. Este crec1m1ento e 
tales h 

1ª exphca el l · , · 1 bo-
b aya ten·d que a transforn1acion de las r e laciones a 
oral E 1 o lugar ·fi ·' la b· · ntre 1973 en un contexto de progresiv a pac1 icac1on -10 

en la fison Y la actualidad se ha producido un impor tante cam-
&os E 0 tn1a del n· d s lid·. n Prime l con icto. En estos cambios destacan o s ra -

ªtid d r ugar l , · d o 
c0 ª Y, en ' ª practica desaparición de las huelgas e s -

lll.o re segundo lu 1 e · . , · E to da confl" 5llltad0 u gar, a iocahzac1on del conflicto. s 
tre 5•

1
;;os, en algtn mapa de la conflictividad en el que se suceden 

1 b inos caso · ' en-
. .c:.sta tran f, ~muy radicalizados, pero sin conex1on . 

s ormac , · 1 ºbl Ja d1-. ~ vé ion imp ica y a la vez hace posi e, 
Jodor ase D t.. 

es dº . · lVI G 
i-1 

111
1dido •. o rdon R Ed d rrabn-

Se las d.,. s, M1nisteri d' · Wards Y M . R eich: Trabaj adores segmenta os, 
tecu 1•eren · 0 e T rab a; d 1 d ºd t 988 

Pita\ lle a la Cl~s entre los ·~0 Y e . a Segurid ad Social , M a n _ : c~ando 
tre con la " teolla. La an ¡-~odelos salanales so n inmediatamente v1s1~lesl del ca-

Otr ,..rºPen · . a 1t1ca k cy · . . · a rg1na tic 1. as cos s1on rna . nes1an a vmculab a la efic1en oa m . d en-
a, 1b as co ¡ rg inal al c , Jac1ona ª· 

tedu ~ta\ se ' . . n a tende . . o n sumo. E sta, por su p arte, esta re La ana1í-
~Clón de¡ situa en otro n eta ª la red ist ribu ción igu alitaria d e las rentas. é·te de Ja 

l\11s l a tad· co.ste salan l contexto. La inversión depende d el beneficio y s 
a,, co lcahdad a . ·-

1\11 in t\trasta de conflict . naval o Re1 
lllediat;.. con su aisl . os como los de Sagunto, la reconversión d su entor-

'" rea ·. arn1cnto N º . d fi 1era e cc1on al · mguno d e ellos ha suscita o, t 
guna de solidaridad. 
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solución de la resistencia de la clase obrera al proceso general de mo
dificación de sus condiciones salariales. La corporativización y la dis
persión de los diversos segmentos que componen la clase obrera des
criben la dinámica de esta disolución. 

La corporativización 26 delimita a los distintos sujetos que cienen 
realidad social. Sólo aquellos grupos que pueden expresarse unifica
damente, con capacidad de transformar sus demandas en problemas 
políticos forman parte del universo de las relaciones reales. Aquellos 
que no tienen esta capacidad permanecen como una realidad única
mente susceptible de descripción, ordenada y puesta de manifiesto 
en función de las variables utilizadas por el analista. 

. ~l ~rabajador socializado es ese individuo disperso, móvil, ~uto
dis~1plinado, buen ciudadano, cumplidor -incluso contra sus mcl~
naciones- del deber ser que impone la lógica económica. Cumph· 
dor ~e la razón de Estado enuncia el sacrificio y las restricciones n~
cesa.nas para que España recupere un lugar importante entre los pat· 
ses mdustrializados. 

. El trabajador cubierto institucionalmente por el sindicato, coe· 
x~ste c~~ el trabajador desprotegido. El corporativismo de uno Y la 
dtspers1on de ot l . fi · · Ja da· ro son a cara y cruz de una mtsma re erenc1a. 
se obrera Esta . b , ' fi ue ad· . . · • sm em argo, no es mas que una meta ora q ' 
ministrada desd l · . d mpone e a racionalidad económica liberal, se esco 
en segmentos enfrentados. 

Las relacione n cont-
1 . s entre uno y otro sector se establecen en u . 

P eJo contexto p . · 1· ado es 
til . d . or una parte, el segmento del trabajO socia JZ I 

u iza o por l . b 1 re a· · , 1 ' . ª gerencia, como elemento de presión so re ª 
Cion sa anal de ¡ b . uno Y 
otro sect . os tra a,¡adores estables. Por otra parte, entre 1 dis-
tancia· 1 odr .se mt.erpone una dinámica que permanentemente a s 

. a ispers1ó d d 1 s otro . 
La conex.i . n e unos frente al corporativismo e 0 una 

on entre amb ¡ d como conexión 1 . os po os se revela, de este mo o, comp eJa. 
La presión del d e pone 

de manifiest se:tor precarizado sobre el no precariza o s \;s-
o en vanos . ll' d de coe. ten trabaiad . puntos. En primer lugar, a 1 on cen' 

~ ores preca d d una dencia al au nza os Y no precarizados se pro uce in' 
mento de 1 . enor os ritmos de trabajo. La mayor 0 rn 

26 L :~· =~------------------ª d1ferenci · - ·yjs111° 
paree • acton entre co · · 0 rpor.Jt1 
b e mas bien un · rporauv1smo y corporativismo o neoc 1ro so-

re .la base de que Juego escolástico o una finta ideológica. Delimitar uno yd: Ji or-
ganizac · • l' no es caracte • · . · otro ~ 10n tberal es d nstico de la organización cotahcaria Y lo cll 
es rnucho suponer. ar por supuesto que ambos son de naturaleza diferente. 
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d d l rado de percepc 

iensidad de este proceso. de_Pen. ,e e b~· o o inexistente y cuando en 
Cuando el grado de sind1cahzac1on es J ente de trabajo a des-

. te compon · 
dcálculo salarial hay un importan , . presión sobre los nt-

d. · ra una max1ma · LJjo se dan las con mones pa carizados y soc1a-
mo; de trabaio. En los casos en los que los no lpre . , n se pone de 

~ . d ' · a pres10 lizados están localizados en unidades is untas, ?? 

manifiesto a través de la competitividad del mercado .- · d de tra-
Esta presión también se pone de manifiesto en la JOrna ª 

b. , • l. . , d las horas extras. aio: esta se prolonga a partir de la rea izac1on e 
Los trabajadores precarizados tienden no sólo a acumular una mayor 
dura~ón de la jornada de trabajo, sino también a aceptar una remu
neraetón menor. 

. ~l crecimiento de la precarización debilita a las organizaci?1:es 
sindicales b ·, d · , 1 ond1cio-, ª nen ose el camino hacia una reducc1on en as c 
nes de lar l · , · · tar el e aCJon salanal. La debilita en cuanto que hace gravi 
proceso de d . , h 'ble 

pro ucc1on hacia otros sectores. Igualmente ace posi 
-en un conte t 1 · tan 
te de lo x 0 en e que se ha descualificado una parte impor -
un rn· 

5 
procesos de traba1o- la rotación de individuos en torno ª 1srn0 p :.i 

E uesto de trabajo 
. n consecue · · · 1 -

tabilidad ncia, el sector no precarizado se caractenza por a es 
estabilida~ permanencia en el mismo puesto de trabajo. Esa misma 
Jetiva sobr' len un contexto de precarización, constituye la base ob
fen · e ª que se d · ' de-siva ant 1 , esarrolla el corporativismo, como reacc1on 
qu e a caid d l d ' d en e esta caíd ª e as condiciones laborales. En la me 1 ª 
reacción defe ª ~s producto de la presión del sector socializado, esta 
11\erc d nsiva se · · ' del ª o de t b . convierte en un factor más de segmentacion tl ra a.Jo. 
.: corpor . 
·•Stica ativisrno . cte-
d 5 del tne se articula de forma distinta según las cara º· est rcado no · d crca-dic ¡ e corporat· . precanzado. En la primera forma e m . 

a es b ivisrno · . · es s1n-tt¡e · .i:.n los viene soportado por las orgamzac1on 
1 . ttte p Otros cas , , . igua -t1ca d resente os es un fenomeno mas difuso, pero , . 

el •Yaques J' d ·dadpr:H-fue os establ e expresa finaltnente en la inso i an .. _ 
tza h es frent 1 .d d . se te do t'or la p . . e a os precarizados. lnsolidan a qut.: ., . _ 

d , en e ercepció . . l 1 r ·ranz.1 
es" llanto q n negativa que el estable tiene <e P e l ,

1
• 1 ... s e ue su e . . ., h '· . Ottdicio xistencia es un factor que presio na . . . 

~ l nes laborales 
la) a e . 
1 ~ a Onfecci6 ~------------------- ill S IY\.. Ptec¡0 b n Present . ., .•. 11 .H 1'·1' 
o ... "VIJ Pes s ajisirno ª un CJCmplo de ello. El cosido suc:lc h.il '<' t. ' 

11
,, .1 !11• 

N e1 etas s. ]ornad d . 11~ r 11 1' 11 
b) ~ c0 ...._ l'T\cnsuale E as e seis a ocho horas son p.ig." · 

1 
,, 1111•1•' ' • ' 1 

a1¡,.,_ .. ,Peh s. sto · 1. t•k 1• o·· ' 1 , 
···~ ••r, deb . 1mp 1ca que las en1prcsas co11 l' 111 · •111l' • ' • tar lo . en innov . . .. •) .,·,111• 11 • 

s ntm d ar tecnolog1ca111cntc, lo qu~· ·111¡11111< · · . 
o s e trab · d . · · 1 hu"' a.JO e la planulla; () rc~tn111~ 1r l' " ·1 
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La primera forma, la convergencia entre el sindicalismo y la cor
porativización, es la que tiene más interés, ya que revela la dimen
sión objetiva del fenómeno. Y la revela en cuanto que viene a poner 
de manifiesto la relación esquizofrénica entre la teoría expresada en 
la ideología y la práctica. Desde un punto de vista ideológico, el sin
dicalismo se presenta como una estructura representativa del conjun
to de la clase obrera. Desde un punto de vista pt"jctico, los comités 
de empresa actúan a partir de la radical insolidaridad con el segmen
to precarizado 28

. Los comités de empresa cuestionan la descentrali
zación solamente en la medida en que la perciben como una amena· 
za a sus condiciones de trabajo. 

~l proceso de recomposición económica que ha tenido lugar 1 

P.artir .de 1977-1979 en España describe, por tanto, una elipsis de ra· 
cionahdad económica e insolidaridad entre la clase obrera. Desde el 
monopolio de la administración de la racionalidad económica la in· 
ter.pretación de esta elipsis es clara: las condiciones laborales del tra· 
baJ~dor socializado se degradan por la resistencia del trabajador pro
tegido ª acomodarse, él también, a las determinaciones del merca· 
d?. La obsolescencia de los sindicatos, su falta de modernidad, no 
solo traban el des 11 , . . ·b a precJ· . arro o econom1co, smo que contn uyen 
nzar a los cole t. · c ivos no precanzados 

Estas y si ·1 · · ción de . . mi ares argumentaciones -basadas en la descrJP . 
oposiciones ev·d ·d ológ1cJ. 
p . i entes- constituyen la perfecta pirueta 1 e . d d 

rimero se crean 1 d. . . 1 sooe a d l , as con iciones para la sociedad salvaje, ª 
0 e mas apto d 1 , fi l . rument , · : e mas e icaz, en la que el mercado es e 111st ·. 

optimo de asig · , d 1 · ma prt 
v d d . nacion e factores; se intenta generalizar e sisee . · . a o e adm111 · t · , . 03 sin 
d. 1 is rac1on del empleo. Segundo ante Ja resisten . 

ica a este proce . , 1· a de Jlle 
nor · . so, se continúa la precarización por la me rn>-res1stencia E . rno Or· 
sición entre a~b n este nuevo contexto, esto se visualiza c?nil argtl· 
mentar e os ~ectores . Tras esta secuencia es verosH . dici· 
!izados.' 

11 
el lenguaje liberal, la culpabilidad de Jos sectores sui 

28 E _____...,,_ 
n~ ·~ . . ª empresa de ¡ . . . . . crJbaJª . 

muy poln1zados se be ectromca, el comité de centro, d1r1g1do por . bJjidore> 
subcontratados p' or ~cupa a esporádicamente de las reclamaciones de los trhJ acía (rtfl' 
te a 1 ª empresa· e U sano Ji os comprom· ' · n aque os casos en los que la empre . · oso ac · · isos que h b • • E 1ngun 

CJon del comité se · ª 1ª contra1do con los subcontracados. ""d . 5ub(OIY 
tratado El extendía a ¡ . . baia ore> e°' 
fi s. caso de . as cond1c1ones salariales de los era " pr's.J 
uerr · otra cm · • de cni ~,s 

b 
e implantación y presa es todavía más radical. El comite cióO a 

tra ajad . muy reivi d ' · · de act\13 ¡&· 
L . ores flJos de pi .11 n. 1cat1vo, circunscribe su ámbito : • de en1P 

o mism ant1 a· los . ¡ ucc 0 ocurre en el ' eventuales son ignorados por e con ccióO· 
caso de tr b . d 1 Constru a a.Ja ores subcontratados en a 
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en una encrucijada 

d socializado se encuentra, así, que so' lo existe en 
El trabaja or ria abstracta 

irresoluble. Como tal, es una catego t que vi ve su expe-
. d. ·d 0 concre o · 

la mente del analista. Como m ivi u . ble Desde esta in-
. . . . · · , 1 traba1ador esta · · nenaa en mmed1ata opos1c1on a :.1 uniform1za-

l.b 1 1 . dad de una nueva . mediatez el discurso l era , a necesi . · a ser el su-
.. . 1 b 1 , a su res1stenc1a aon de las relaciones a ora es, expresan , d se la para-

jeto pasivo de la precarización. De este modo, pod~a ~ fuera 
doja de que el trabajador socializado, producto del li_bera sm~,movi
a su vez el más liberal de los trabajadores. Algo ast como e d m-
. . . , . 1 o de los ese miento contmuo o lo que fue histoncamente e apoy 

pleados Y los más precarizados al nacionalsocialismo. 

Socioro • 
.~•a dr! Trab · 

"Jo, nuc"ª · 107-127. 
epoca, núm. 4, otoño de 1988. PP· 
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L~ adaptación de los 
sistemas de trabajo por 

turnos: elementos para la 
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negoc1ac1on 

Pascal Paoli * 

Resulta · 
ropa ( singular cornprob . 
tu 

Y en particula 
1 

ar que el trabajo por turnos aumenta en Eu-
tno) · r e trab · 

P
an ' ll11entras qu a.JO por turnos alternantes y el trabajo noc-

es e sus ef ect · d N · os negativos son reconocidos en to as 
0 obsta 

actuar sob nte, se pueden id . 
faltad re la rnagn·t d entificar un cierto número de vías para 
d e ello 1 u del t b · e los tr b '.sobre sus m d }" ra ajo por turnos y SU extensión O , a 

ª a.Jadores afie ºd ª idades con el fin de meiorar la situación 
eta os. :.J 

l. lJ 
lla e onstata . , 

la. ob Cton parad .. • • 
t- serva . _ Ojtca 
~llr0 Cion d 1 t\¡ Pa Pone e as tenden · · · 
ti frios. Sin en evidenci 

1 
ci_as recientes del mundo del trabaJO en 

d~llo de lase?1bargo, estaª a 11:111:>0 rtancia c;reciente del trabajo por 
se tt~llte las .. 1~stalaciones _evdolución, ligada al funcionamiento con-

le ve1n . in Ust . } . . 
1¡..., ll~n en ticuatro h na es Y a la prestación de servioos 
-~ 11 cue oras d ¡ d' d si her e.vadas nta las co 

1 
. e ia, puede parecer sorpren ent~ 

' los efe a cabo tanto ne us1ones coincidentes de las invesrigac10-
Ctos en lab · sa-negativo · . oratono como sobre el terreno, ª 

s rnan1fie t d . s os el trabajo nocturno. 
• ¡: 

l)llbt¡ llnd¡¡ció ' 
ll. 1\ curo 

s pe¡¡ Para la M . · 
CJora de las Condiciones de Vida Y de TrabaJº· 



130 Sociología del Trabajo 4 

1. Efectos negativos derivados de la existencia de 
un triple conflicto 

1.1. La naturaleza del problema: la existencia de un 
conflicto triple 

Los ritmos biológicos 

El ser humano está sometido a ritmos biológicos (o biorrítmos) que 
se traducen en una alternancia de las fases de activación y de desac· 
ti:ación. Entre estos ritmos, los más importantes a la hora de estu· 

<liar los efectos del trabajo por turnos alternantes son aquellos cuyo 
período es de veinticuatro horas (ritmos circadianos). 

En efecto, las variaciones circadianas que actúan sobre codo el or· 
ganismo se traducen en una fase de activación durante el día Y una 
fase de desactivación durante la noche. 

La naturaleza del problema 

Para el trab · d d" d . . . una parte, ª1ª or iurno, se a una comc1denc1a entre, por 
la fase de activación biológica y el horario de trabajo y, por ocra, en· 
tre la fase de desactivación y el sueño. 

Por el · d f; se pues . contrario, para el trabajador nocturno se da un es ª ' . 
el traba10 no t ¡ . . ue su or 

• :.i c urno e exige mantenerse activo mientras q Jlo 
ga111smo se en . ¡ · · . por e ' 
1 cuentra en estado de desactivación b10 ogica, . ··

11 e resulta ne · . 
1 

ahzac10 
d fi cesario compensar esa situación mediante ª re · I era· 

e un es ue d . · e e 
b . d rzo ª icional para cumplir su labor. Por otra part '. du· 

a.Ja or noctur · , b. lógica 
rant 1 d' no se encuentra en estado de activac1on . 10 . una 

e e ia de lo d · · d · •enor Y ' que se enva un sueño de cahda nw menor recupe . , 
p . rac1on tras el esfuerzo. biO-

or cons1guient , . , de jos 
rritmo . . , e, se podria pensar que una invers1on . . erll" 

s perm.ittna ha 1 . . . . d . ba10· sin 
bargo d. h . . cer os co111c1d1r con el ntmo e tra :.i .' ·unos 

• ic a 111 vers · ¡ · ¡ b1orrI no sólo e . · . ion resu ta imposible. En efecto, os . 13111" 
stan smcro . d b . sino 

bién por ¡ h . niza os por los horarios de era aJ~· 
os orarios h ' b· f: ·¡ar 

Se llega , 1 . Y ª Itos de la vida social y ami 1 · Jos J¡o-
asi a a smc . . , . . s con , 

rarios de t b . ro111zac1on de algunos b1orntmo . niza!l" 
ra a.Jo noct . . sJJlcro 

<lose con los h . urnos, mientras que otros siguen 
orarios de ¡ ·d e . . · ¡ d. os · · Ello signi·fi ª v1 a tam1har y socia 1urn · 

11
, (a 111 

ica no sól . t /metl r versión de/ ca . 0 que nunca se podrá realizar to ti diflCJ n1unto de b. . . d, n10 • 
su amplitud) . 10rritmos (como máx11no se pue t: . . cio11ó 

, smo que d , . ro1uz.i 
• a emas, esta oposición de sine 

• 
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. , . Además, ex1s e 

. , ·vel b1olog1co. d 
conduce a la desestructurac1on a m d. . . ón de la unida tem-
cbuenas razones para pensar que esta isoC1a~l isma» (Infonne a la 

h Patógena en s1 m poral de la persona umana es . l ) 
Oficina Internacional del Trabajo, Cazarruan Y co 

5

1
· · ba,1o por tur-

, . d b "d que en e tra ~ As1 pues, el problema existe e 1 ° ª . ·den entre 
. d · que no co1nc1 nos alternantes se dan tres ti pos e « uem po » 

sí: 

- el t~empo familiar y social, 
- el tiempo profesional 
- el tiempo biológico. ' 

¿Se p11ede resolver este problema? 

Mediante al u . . ( a-
ciones g nas adaptaciones de la organización del trabaJO rot 
. cortas ele · - d . ) n-

s1guen t ' ccion el horano de comienzo de los turnos se co ª enuar algu d 1 b · tur nos. nos e os efectos patógenos del tra ªJº por -
Sin e b ci. rn argo así . 

.
0n noctur ' no se resuelve la oposición entre la desacuva-

g1b\ na Y la acf · d d · · 
e con sus ivi ª diurna, que sigue siendo un dato mtan-
A · consecue · 1 d 

b .
51tnisrn0 _ncias negativas sobre el trabajo y la sa u · 

su Stst , entre t1 . c. . 1 
nos e esta ºPosi . - empo social y familiar y tiempo pro1es1ona 

· Clon, fuente del aislamiento del trabajador por tur-

1.2. b 

-t::.fectos 
negativ 

los ef, os manifiestos 
ralll Cctos n.e . 

ente d gat1vos d l . 
to en lab e lllanifiesto e \raba.Jo por turnos han quedado puestos cla

Pode oratorio corn en os estudios y observaciones realizados tan-
rnos . o sobre 1 

an.ahzarl e terreno. 
'1 os desd l · , ª sah1d e e triple punto de vista de: 

la "'id y el bie 
' l a so . nestar 

e tendint~al y farnili~ 
1 lento r' 
·2.1. Y el trabajo 

Sa1t,d · 
lc:i Y bienest s ef, ar 
ciar eqos 

ªtn.en Partic l 
te ide . u ares del ido 

l1tificad0 trabajo por turnos alternantes han 5 

s, de fo d patolo-rma que hoy se habla e una 
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gía del trabajo nocturno ligada a la acumulación de la fatiga, al ner
viosismo y a la perturbación del régimen alimenticio. También se 
han puesto en evidencia factores agravantes relacionados con el en· 
torno vital y profesional y con el contenido del trabajo. 

Entre los principales efectos, podemos citar: 

• los trastornos gastrointestinales producidos por la perturbación de 
los horarios de descanso y de los hábitos de alimentación; 

• los trastornos nerviosos derivados del propio trabajo nocturno; 
• las alteraciones del sueño ocasionadas por el trabajo nocturno (me· 

nor cantidad y calidad de sueño) y por la irregularidad de los ho
rarios; 

• la perturbación del apetito; 
• la agravación de los trastornos cardiovasculares. 

1 º' SI J1· 
Estos efectos, entre los que se ha establecido una clara corre ª"º11

• l" 

ben ponderar en función de un determinado número de factores (agravan u 

0 atenuantes) relacionados con: 

- la organización del trabajo, 
- la n~tu~aleza del trabajo, 
- los individuos (edad, diferencias interindividuales), Y 
- el entorno profesional y vital. 

a) La organización del trabajo 

• horas de c · • d . , omienzo de los turnos; 
uracion de los tumos· 

• duración del trabajo· ' 
• duración d 1 ' . e as rotaciones. 

• Du · · racion d l e as rotaciones 
D ~ , 

urante largo . fi rib}es ~ 
taciones largas ( tiempo se. ha pensado que son pr~ e itl11os Y~~ 
n:1ªYor regularJa~rque. pernuten l~ inversión d~ los bio~ o, }as~~ 
Clones rápidas ( . ª mvel de la vida social) . Sm emba g oidosP,r 

sin más d . · 0 seg b·o~ 
menos perturb d e tres turnos del nusrno up ente 1 

g. a oras d d · tarll tco. es e un punto de vista estrlC 
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• Duración de los turnos 

. , d 1 t os las duraciones 
Se puede actuar sobre la durac1on e os urn ' . , 

d 
. · • 1 d ·0·n de la duraaon es1guales (9-8-7; 9-9-6) pueden permitir a re ucci 

de los turnos de noche. 

• Duración del trabajo 

La d · • d · · li re uccion e la duración del trabajo por turnos (lo que imp -
ca el aumento d l ' · · · · 1 · m d . , e numero de equipos s1 se quiere garantizar a mis-
a uracton d ·liz · , d · ' del , e uti ac1on de las instalaciones) permite la re uccion 

numero de h . noc es trabajadas por cada trabajador por turnos. 

•Horas de c . 
om1enzo de los tumos 

Uncom· b · ienzo tard' d 1 
d

ªJ
1
ador por turn dio e turno de manaña tiende a favorecer al tra-

e su · os e la m - · • el eno del final d 
1 

anana que, de esta forma, se beneficiara 
contra · e a noche d • · · d p cido flo, el traba· d ' para OJ1camente más repara or. or 

.;.. :Ja or por turnos de la noche se verá desfavore-
~od0 

Pata lle esto también de 
gar al lugar d P~nde del tiempo de transporte necesario 

, S e traba.Jo. 
ecuencia d l 
l e as rotaciones 

as rot . 
tan ltte" ªCJ.ones h . 
tietn Jor que l ac1a adelante (M 

Po entre 
1 

as rotaciones h . -T-N) * generalmente se acep-
b) t.¡ os turnos. acia atrás (N-T-M), que dejan menos 

entorno 
los Profesion 1 

efeq · a Y Vital 
ª&•av os ne · 
tr b ados gativos d 
a ajo Por las el traba· 0 Yeq

0 
' esfuer tnalas co d . . :J por turnos sobre la salud se ven 

~ s do zo tn n 1Clones d b 1 d d 1 Osib¡¡¡ llticilio- ent~l neces . e tra ajo (ruido, dificu ca e 
~lo, co d~des de ~raba.Jo, calid ano) Y de vida (duración de los cra-

tn1das cal~ tnentarse ad del alojamiento e insonorización, 
ient conven· . es, etc.) ientemente, mediante, por ejem-

~: l}\¡• 
l'latta; 't· 

. tarde; 'N· -----------------.noche. 
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c) El contenido del trabajo 

La evolución tecnológica lleva a transformar profundamente el tri· 
bajo humano. Este se hace menos físico y más mental (control y ges· 
tión de instalaciones y de sistemas complejos). Lejos de atenuar sus 
efectos, estas transformaciones llevan, por el contrario, a agravar las 
perturbaciones ligadas al trabajo nocturno descritas anteriormen<e, 
como muestran los resultados convergentes de las investigaciones 
realizadas. 

d) Las características individuales y la edad 

Los individuos reaccionan de forma diferente a las limitaciones im· 
puestas por el trabajo por turnos alternantes, y algunos individuo; 
aceptan mejor el trabajo nocturno que otros. 

Sin embargo, generalmente los trabajadores de edad ava11zada son 
' 1 b · rur· mas vu nera les a los_ trastornos que se d~rivan del trabaJO p~r ues, 

nos. En efecto, la calidad del sueño se altera con la edad. As~ P. 
1 fi h · · nuen· os e ectos abttuales del trabajo nocturno se añaden al enveJeo 
to, Y hacen cada vez más insoportable el trabajo por curnos ªlos tfl· 
bajadores de edad avanzada. Se puede situar alrededor de los cuar~: 
ta años 1 }' · d bado en u , . e 1m1te e rechazo del trabajo nocturno compro 
practica N º 1 d b . . 1 d s ponen en . · ive es e a sent1smo con frecuenaa e eva 0 

evidencia este fenómeno de rechazo. 

1.3. Efectos sobre la vida social y familiar 

Todos los e t d. . h ta qu¿ pun[ll 
el b 

. s u ios Y encuestas ponen de mamfiesto as d lo· tr;· tra a.JO . ·1· e ) 
b · d por turnos mterfiere en la vida social y fami iar 

ªJª ores afectad b os, a sa er, en particular: . 

- el desfase r ( 111¡das. oO°' 
sueñ )· especto de las actividades familiares co . 

o' ··~ 
- la dificultad . . . les coJecu1 

ctiltu 
1 

para part1c1par en las actividades socia . , 
1 

que íl' 
ra es ed · · ac101 ¡ · 

agrava d 'b.d ucat1vas, políticas o deportivas, s1tu 1 aso de~ 
e I o a la · 1 · · en e e turno 1 trregu andad de los horanos 

s a ternantes· 
' 

Estos problema , . . , 
s vanan en mtens1dad segun: 

: el estilo de vida· 
el nivel de re ' 

muneración· 
' 

• los hábicos culturales; , l mayor o menor 
' el entorno urbano o rural, en par~icular seg~n a por la noche; 
proporción de personas que trabapn en eqmpos y fi ecuencia la 

d.d 1 ·eres llevan con r 
1 el sexo: en la me i a en que as muj . . lgunos 

carga de las responsabilidades domésticas Y famih~r~s, en ~bl 
casos conciliar el trabajo con la familia resulta casi imposi e . 

· ·, rogres1-
El principal riesgo es, finalmente, el de la margmac1on P 

vid · dº ·d e m 1v1 uos o de grupos enteros. 

l.
4
· Efectos sobre la actividad profesional 

El trabajo noct . . · n · 
urno Y el trabajo por turnos tiene repercus10nes e · 

El rendimiento 

De forrn 
. ªgeneral · · d. -

lll~uC!ón q . ' se constata una disminución del rend1m1ento, 1~ 
ll11e ue, sin emb teni-

nto de las · . argo, podría deberse a un menor man 
A. tnstalacio d 

an· d esta disminu . , nes urante los turnos de noche. 
a e u cion c · . 1 he se de na baja c 1. . uantitativa del trabajo durante a noc 
error ua ltativ E ' ero 

Cstá es durante 1 ª· n efecto, se observa un mayor nu~ 
Por 1ªUrnentand0 ª noche. Además, como hemos visto m ás arrt~ª· 

o cu 1 constant 1 b ''º det ~ ... i:. ª, en un . emente el componente mental de tra ªJ •
1 · ~·•uer unrvers s e 

1'1esg0 Zo» y cad , 0 que para algunos es cada vez meno 
d d 5 que ª mas el d 1 , . tar }os ªes d se deriv e a «avena» * tienden a aumen . 
te e rea · an de u ' pac1-. ller º r cc16n d 1 na menor atención y de menores ca d 
tnd t> aves e os tr b · ue e 

Ustrial consecue . ª ªJadores durante la noche. Esto P tes ( es u ncias e 1 . 1 ocesos 
1\ <:óni0 d. n cierto , n o relativo a la gestión de os pr . 
rara -1 ani nume d . . .d rec1en-
" . 1 \lstt ente at ·b . ro e incidentes o de acc1 entes ·r 
''ºn d at 1 ri u1d d serv1 elti e la <>s elevad os a «errores humanos») pue en a-

&enc¡as ~~7cepci6n ~~ ~ost_es que ~e derivan de una n:ala_ ~~e~~as 
los trabajo as instalaciones y de la organ1zacio 

Qcc¡d nocturno 
e11tes • 

la ,. de traba · 
'()tt¡ !/o 

lloch Pata · . 
a e la e- cion e l 
Ctiv¡d trecue ~tre trab . . ue por a 

ad inc- . ncia de 1 a.Jo diurno y nocturno muestra q . 1 de 
ter1 ) os · r (n1ve 

• h <>r , pe.. accidentes de trabajo es meno . ' n)· 
c.I a •O su atenc1o 

lltor · gravedad es mayor (menor 
Jllega a . 

qu1 con l (Nota dd T.) 
as palabras francesas «peine» Y «p3 nne• · 
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El trabajo nocturno y el trabajo por turnos se traducen en unos 
elevados costes sociales y económicos; además, aún no se conoc(!I 
todos los efectos a largo plazo del trabajo por tumos sobre la salud. 

El absentismo de los trabajadores por turnos de edad avanzidi 
es un importante indicador de las molestias que ocasionan a los tn· 
bajadores estas formas de trabajo y de las consecuencias para la em· 
presa. 

Los ritmos biológicos son una realidad; a ellos se añaden factores 
que pueden agravar o atenuar sus efectos, pero que no suprimen&· 
c~o~ biorritmos (condiciones de trabajo, naturaleza del mismo, v1· 
naciones interindividuales, organización del trabajo, entorno). 

2. Importancia creciente del trabajo por turnos 

Debido ª la falta de homogeneidad entre los datos nacionales exii
tentes, no existen estadísticas a escala europea. Sin embargo, ~gil" 
nos datos naci·o ¡ · .1 · , so Con-. na es sirven para i ustrar ]a evoluc1on en cur · 
sideraremos , 1 · ·~m(ll" aqui e ejemplo de Francia que nos parece espeo 
te revelador. ' 

Las t d · un ai· en encias recientes (1982-1984) muestran claramente L. 

mento del traba· . e iadoP• d r;o en equipo; la proporción de trabajadores ateC · 
pasa ~del 10,4 % del conjunto de trabajadores al 11,6 %, Y d nll" 
~erlo e empresas afectadas del 7 4 % al 8 1 %. Este aumento es~~: 
ticu armente not bl 1 ' ' efectl'()l 
de 200 ª e en as empresas que cuentan con unos 

ª 500 personas 
Esta evolu · , 1 • es jndlli' 

triales. cion g obal se da en la mayoría de los sector 

E l ·n ~ ntre os traba. d crabaJª 
cinco equip ua ores en equipo, la parte de los que 1 01 de loí 

os o más · · (3 'º trabajadores registra un importante aumento ' debe~ 
gran parte a ¡por turnos en 1981 y 9, 6 % en 1984). Ello s~ lo qui 

a reduce·, d l ¡ d ¡ trabaJº• .~ requiere el ion e a duración semana e . 1 1oblr 
aumento d l , b10 e Ji en dos equ· . e numero de equipos. En carn . 'd paSl · 

d l ipos tiene t d · (h bien ° riJ e 63 4 o/c 
1 

en enc1a a disminuir mucho ª u11Jt1'; 
l ' º en 981 al 59 5 º' . dº a una 

a aumento del trab . ' 'º en 1984), lo que in ¡c ai1ttí· 
Las raza a;o nocturno y del trabaio por turnos a/tert' 

nes de est ".I • 
_ . e aumento son de dos tipos: .• 

socia/ . eir . · aumento d l · facer . . i 
cialrnente 

1 
e as necesidades que se deben sans goflº1 

· en os se · · res se 
asistencia s . . rvictos (distribución, transpor ' 

anuana, etc.); 
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. d el empleo de instalaciones 

- económica: la necesidad e aumentar b º ~ . dos de las 
cada vez más costosas en un contexto de cam IOS rapl 

técnicas y de los mercados. 

El argumento técnico es mucho más discutible: en efecto, se com
prueba que en numerosos sectores tradicionales en los q,ue actu~l
mente se practica el trabajo por turnos ya no existen obstaculos tec
nicos que excluyan la posibilidad de parar las instalaciones, durante 
el fin de semana, por ejemplo, y de volverlas a poner en marcha. El 
progreso técnico ofrece hoy más flexibilidad en la organización del 
trabajo Y en l_a adaptación del tiempo de trabajo. . 

~¡evolucionar constamente el contexto social y económico, las si-
tuaciones no · · e v· permanecen inalterables de ahí que sea importante r -
isar regularm 1 . ' b . 

brev ·d ente as opciones tomadas a la luz de los cam ios so-
eru os. 

U. Una a · ... 
ccion a dos niveles 

Así Pues 
alte , se constata l . 
b . tnantes y de 

1 
ª i~portancia creciente del trabajo por turnos 

a.Jo de fin de os horanos atípicos en general (tales como el tra-
versa} semana 2 X 1 . 
saJ d tnente los efi ' 2 horas), mientras que se reconocen uni-
"'~ ' sobre la .dectos negativos de estas formas de trabajo sobre la 
"•as CU Vi a SO . 1 ( un anta que cia Y familiar y sobre el rendimiento tanto 

rnay0 • corno y h . . . · d ez E r esfuer ª se a dicho, el trabajo implica ca a v 
taz n efecto zo mental) . 
. ºnes • se trata d . . 

v~ci.os d económicas e ~oncihar dos lógicas opuestas: ~a que, por 
10&icas e forma co ~ sociales, lleva a la producción de bienes Y ser
se b ' Pon ntinua y 1 · , · cio-asa e de rn . ' a que, por razones biologicas Y so 
~l día) yen la altern:ni~esto una actividad individual y colectiva que 
ª"ida tn~mentos ndcia entre momentos de gran actividad (durante 

l social ( e des · · , de 
h a Oh . durant 

1 
canso del organismo y de dismmuaon 

t'ªta lo ~os1ción d e a noche) . 
sas s tnd· . e estas d , 

Y la e 
1

1v1duos os logicas es la base de graves trastornos 
h Por euº eq¡Vidal genera costes para los trabaiadores, las empre-
t'Ott O • :i 

ªllt ' 'f Se 
consid e eleg¡ an cuales fi . . . -
(s

0 
. erad r con pl ueren las soluciones que se el1Jan, es im 

<:tales" 0 todas la eno conocimiento de causa es decir, tras haber 
, ec • s Vent . . ' , 

ºnornic ) a.Jas e inconvenientes asi como los costes 
os co 

rrespondientes. 
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Pueden buscarse compromisos negociados a dos niveles: 

- en primer lugar, a nivel de la existencia misma del trabajo por 
tumos (¿es necesario?); 

- en segundo lugar, a nivel de sus modalidades de organización 
(¿cómo adaptarlo para mitigar sus efectos?). 

1. Actuar sobre la existencia misma del trabajo por tumos 

La forma de acción más radical es la acción legal, que puede llevir 
a la prohibición total o parcial de algunas formas de trabajo Pª!ª de· 
terminados grupos sociales. Sin embargo, este enfoque legal solo es, 

1 en definitiva, el reconocimiento de un consenso social que, en fechas 
pasadas, llevaba en algunos países a pensar que el trabajo no~turno 

1 · d · · :>) nuencrll en a 111 ustna es nefasto para las mujeres (¿no necesario. • .. 
que el trabajo nocturno de la muj er en los servicios es tolerable ((ne 
cesaría?). 

P 11 . . . , . · postulado> or e o es importante analizar s1stematicamente Y sm d lll 
pre~ios la naturaleza de las distintas ventajas e inconvenientes e 
opciones sociales, técnicas o financieras que se adopten. . ··

0 A , . d 1 mphaoo s1 por ejemplo, ¿las ventajas para la sociedad e ª ª d sven· 
d~ las horas de apertura de los comercios contrarrestan las e 
ta_¡as del trabajo a horas inhabituales? · r· 

Del mismo modo, algunas decisiones económicas tien~n 1Arn~J¡ 
tantes · b 110 si, repercusiones en la adaptación del tiempo de tra ªJ · al· 
reducción d 1 ·e . . d de llevar ª e as tan1as nocturnas de la electncida pue (el 
gunos grand . b · octurn° , 
. es consumidores a aumentar el tra ªJº n c. cio-

eJemplo ext 1 · ' l hacen 1un remo o constituyen las empresas que so 0 ¡ s ca· nar sus hor 1- . fi . se de a 
. e nos e ectncos durante la noche para bene iciar r1tas de las h d 

oras e menor consumo). 

2. 
Actuar sob ¡ . . , del trabajo re as modalidades de orgamzac10n por turnos 

El hecho de ue l . en base a ri· 
zones soc· 1 q e traba.io nocturno se justifique o no alf[leurl ia es econó . , e actu 
sea amp!" ' rrucas o tecnicas no obsta para qu s· lamente practicado so cí 

I no se puede . 1 uier ca 
actuar en una fase anterior, en cua q 
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modalidades e org encia se repiten 
posible actuar sobre las a Con demasiada frecu . ten márge-
cumos a nivel de la empres . ización a p esar de q u e ex1s e ue las 
las mismas opciones de organ . cía muestra clarament q e 
nes de maniobra. Además, la ex penen que por otra parte, s 1 

b · turnos - ' · , de molestias inherentes al tra ªJº por se derivan de la ejecuc10? s 
añaden a las molestias normales que fi nción de las opcione 

entuarse en u d l · m-trabaio-- pueden atenuarse o ac b . de a1uste e ue 
~ . · · ' del tra ªJº Y ~ realizadas en materia d e organ1zac1on 

pode trabajo. 

EJEMPLO 1 

d 33 6 horas. T b · · · anal e • ra ~Jo continuo con cinco equipos y un h orario sem , ºd d los turnos 
Consiste · · t ción rap1 a e en un ciclo largo (diez semanas) con una ro a os va-
ddtipo 2 2 2 ( . d inada de turn · bl - - esta organización de las secuencias, enom f: . ) secuen-
na es pe . 1 . . - f:'cil t de la auga , · 1 ' rmite a individuo recuperarse mas a men e · s puede 
nas argas d . . , d 1 s secuencia irn 1. e seis turnos (inversamente, la durac1on e ª aciados 

p tcar una . - . , d d descanso esp . pe101 rnayor acumulac1on de fatiga), peno os e dos últ1-
argos (e d' d 

1 
os (estas rnas uatro ias) y una rotación reau/ar e os tum ·¡· r y so-caracterí . 6 1 . da fami ia 

tia]) r, . sticas presentan ventaias potenciales para ª vi da diez · este tipo d . , :.J pletos ca 
semanas (3/lO). e rotac1on ofrece tres fines de semana com 

SEMANAS(") 

4 5 6 7 8 9 10 

N M N T T 

N T T M N 

T M N M N 

N M N T 

N T T M 

l't' ~~ 1~icl~aci6n de las rotaciones de un 0 de 10 semanas) 
(') o eqiu 

Pos. 
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2.1. Posibilidades de organización '1 . 1 
mu t1p es 

El · · · 
s1gu1ente ejemplo ilustra la mu/ti r 'd 

para una misma duración de ut1'/ · . , pd1c1/ ad. de orga11izacio11es posib/11 
d . , 1zac1on e as mst ¡ · urac1on semanal del t b . . . a ac1011es y una misrru 

ra a.JO ª nivel individual. 

SEMANAS e•¡ 

2 3 

L M N 
T 

Ma T M N 
Mi N 

T 

M N 
V 

T 
N 

nGUJu¡ s. Or9aniz 
~ rotaciones d ación de 
(Ciclo de S se e 1lll equipo 

lllanas) 
(') o equ¡P<>s. 

5 

EJEMPLO 2 

Trabaio cont· . . :' muo con cinco equipos yun 
horario semana] de 33,6 horas. Consisrc 
en un cid ( · 

. 0 corto cmco semanas) con st· 
wenC1as e t ( , or as tres turnos), periodos d1 
descanso frecuentes y una rotación r.ípiJJ 
(l-l-1), también denominada de rumos 
variables. Este tipo de organización time 
V . 

entaJas en Jo relativo a Ja salud, pero 
ta b'' · · . m 1en inconvenientes para la vida fimr 
har Y social. Este tipo de rotación ofrece 
un fin de semana completo cada cinco se· 
manas (115). 

1 Los tre . 
s e;emp/ ·¡ ¡· un mism d os ' ustran la . d "rdi 

Pr b 
0 enominador ( . varie ad de rotaciones posibles a pafll 

ue a q cinco e · 5 1111· ) 
disti1 t ue, para una mism d qu.1pos y 33,6 horas semanales). e<'¡ · 

' as rot · a urac1 ' d ¡ ¡ · 1es J! 1 cotid' . aciones posi·b¡ . on e uti ización de las insta aaoi '¡ · 1c1one d es tiene · 'd brt JJ s· s e vida y de t b . n lnc¡ encías totalmente diferentes so 
. , in ernbar , ra a;o . 

c1on dete . go, sena absu d jzJ
dores ~rntnado: las ~ 0 preconizar un modelo de organ. , 
un talJvearian de un sect:eces1dades de las empresas y de Jos rrabi~e 

r o de r a otro d · ciuso 1-Ie un servi · • e una empresa a otra, e 111 
d rnos visto ~to a otro. 

el trabajo e anteriormen cenido 
nos no se r s. fundarnental te que la consideración del . con rur-
Esta cons·d

1
rn1ta a un Probl Y que la organización del crabaJO Pº~ajO· 

t~rno soc~afración ?el trab:·~ª de ad:ptación del ti~rnpo ~-e r~d err 
piadas. y farn1Jiar re !J . real, as1 como Ja cons1derac1on a rO' 

' quieren la búsqueda de soluciones p 
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EQUIPOS 

3 3 

M T 
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EJEMPLOJ 

Trabajo continuo con cinco equipos y un 
horario semanal de 33,6 horas. Consiste 
en un ciclo muy largo de veinte semanas 
con secuencias cortas (cuatro días) y perio
dos de descanso largos (cuatro días) tras las 
secuencias de trabajo nocturno. Las se
cuencias se organizan en cuartos homogé
neos; es decir, los tumos entre los perío
dos de descanso son del mismo tipo 
(4T- (2D)-4N-etc.). Este tipo de secuen
cia ofrece ventajas potenciales en lo que 
se refiere a la organización de la vida fa
miliar y social (regularidad) pero causa, 
sin duda, una mayor acumulación de fa
tiga (4 noches de trabajo consecutivas). 
Este tipo de rotación ofrece cinco fines de 
semana completos cada veinte semanas 
(5/20) y pl!rmite establecer un sistema de 
turnos variables ([2T- 2N]-2D- [2M-
2T]-2D . . . ). 
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'Por ello, con el fin de llegar al mejor compromiso posible, es im
portante plantearse las cuestiones adecuadas e identificar las variable; 
clave de la negociación. 

2.2. Negociar Ja elección de Ja organización adecuada 

Como hemos visto, no existe una única solución válida. La consi
deración de necesidades que no coinciden necesariamente y que pue
den evolucionar con el tiempo requiere: 

1. 

2. 

La participación activa de todos los interesados: dirección, personas 
encargadas de trabajos de gestión, empleados, representantes del 
personal, médico de empresa, etc. En efecto, las exigencias son 
diversas Y con frecuencia contradictorias. En particular, la de
manda social es desigual y las expectativas del p,ersonal pue~en 
ser ex~remadamente variadas, según las características de su_ vida 
profesional, social y familiar. Por ello es importante asoaar al 
personal a la búsqueda de soluciones (consulta, grupos de eraba· JO, etc.). 

~~ información de todos, condición indispensable de una participa· 
cion real. La consulta no podría tener sentido si no se dispusierJ 
de una información sobre los efectos del trabajo por turnos en 
gener~l ~ sobre las diferentes opciones de organización P?sibles 
Y sus incidencias sobre las condiciones de vida y de crabaJ0 · 3. 

4. 

El escalonamient 1 · d . ., dºfi ación del . o en e tiempo e la negoczacwn. Lamo 1 ic, . 
tiempo de tr b · 1 · d od1fica· 
. a ªJº en a empresa genera una sene e m d 

ciones de los ((compromisos temporales» a los que ha lle~ª, 0 
cada trabaiado . . (fi nac1on, 

• • :.1 r con su entorno social y fam1l1ar on 
tiempo libre h.. ) . . , d os arr~-1 . ' 

1
Jos, etc .. Una nueva negoc1ac10n e ese g os requiere a m d . 

L enu o mucho tiempo a experiment . , . d s Con 
free . an_on Y la evaluación de las soluciones adopta_ 11 ·d )as uenc1a es d fí ·¡ . s e 

d .fi .' 
1 

Ici imaginar y preveer las consecuencia . mo i Icac1on d 1 ce can 
to para 1 es e marco temporal; por ello, es importan , nc~s ª empresa · 1tar a de fc . como para su personal expenmei ormalizar y d ' 
Adem , d b" ª optar las opciones correspondientes. Ju· as, e ido 1 re so 
ciones 1·u d ª que e entorno cambia constantemen ' de Ja 

zga as ac bl · ado 
vida de la epta es en un momento dcterrrun . dt:S' 
pués. empresa pueden resultar inaceptables algunos anos 

Por consiguiente . . de seguí· 
' es esencial establecer procedimientos 
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constante-
. , 1 fin de poder evaluar d luac1on con e · d 

:::

0

1? pe~t~::ncia de1~;',;,~:~~!~~:~0~;;J0,asComo mue:~z~~ 5. La posible pluralidad de d . ferentes opciones de org 
experiencia, pueden adoptarse I ara tener en cuenta los 
ción en el seno de una misma. empresa p 
diferentes entornos Y expectativas. 

2.3. Las variables clave de la negociación 

Se articulan alrededor de los siguientes puntos: 

1
· Duración del trabajo y adaptación del tiempo 

Si bien existen dos datos inevitables: 

- la duración d ·11 . , . 1 . 
_ ¡ d . e ut1 zac1on de las insta ac1ones, Y ª urae¡ó · d' ·d 

n in iv1 ual del trabajo, 

existe un . . s a: 
lllargen de maniobra a nivel de las opciones relativa 

• el lllodo d . 
• el númer e traba.Jo (continuo, semicontinuo, etc.); na o 

las esta · 
0 

de turnos (variabilidad según los días de la sema • 1 Clones)· 
a duración 1, . . . , igual 0 

desigu l y ªdistribución temporal de los turnos (duraoon 
: horas deª' Y~Xtaposición o coincidencia temporal); 

las cornienz fi · · , 
Pausas 

0 Y inahzacion de los turnos; 

2. o 
rgan¡~ac . , 

1011 d ¡ 
Se e os equipos 
1 trata d 

os equ· e deterrn_i . , d 1 trabajo de 1
Pos den nar las opciones de organizac1on e . lar" 

tro d 1 parucu · ' el 11 • e marco definido anteriormente, en · Utn.er 
ln.stal . o de equi . , . , T ación de las 

, dttal)·ªCJ.ones y de Pos (func1on de la durac1on de_ un iz ·veI indivi-
los ~ la duración semanal del trabajo ª ru • ¡ <\ech 
os · ••\>os d 

' 1 s1ste e los . . . . ºbl ) · 
as a . mas de equipos (vanabihdad pos1 e • encias); s1~.... . rotac·, (d .d d d las secu º''ªClon. 10n uración y regulan a e ) 

es de 1 . alternantes . os puestos de trabajo (fJJaS 0 
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3. Ajustes en relación con las personas 

Se trata de definir: 

• la distribución de los períodos de descanso (frecuencia, duración, 
número de fines de semana completos, etc.); 

• las posibilidades de días libres y de formación; 
• los grados de polivalencia y de movilidad; 
• las modalidades de reinserción en horarios normales. 

4. Contenido del trabajo y ejecución del mismo 

La mejora de las condiciones del trabajo por turnos no es sólo una 
cuestión de adaptación del tiempo de trabajo. En efecto, la adapta
ción del tiempo no puede disociarse del contenido del trabajo Y de 
sus condiciones de ejecución. Si bien desde un punto de visea ergo
nómico no existen recomendaciones particulares relativas a los tra
bajadores por turnos, la especificidad de su situación justifica que se 
preste ~na atención muy particular a la concepción de los turn.~s y, 
en par~1cular, a los dispositivos de presentación de la informaoon ° 
a los sistemas de intervención en el sistema técnico. 

En efecto, los puestos de trabajo son concebidos, casi siem~re, 
por ~ ~ara miembros del personal que trabajan de día. Ahora bie~, 
c~ndiCTones que se estiman relativamente correctas para el trabajo 
dmrno pueden resultar inadecuadas para el nocturno. 

Por tanto, conviene analizar muy detenidamente la actividad desarro· 
liada re~l~ente durante la noche, prestando una atención muy parti~u/ar ª 1
ª.s co~diczones exactas de realización del trabajo . Este análisis es primor
dial s1 se quiere d ceden-

respon er correctamente a los tres puntos pre 
tes,. en par~icular cuando se trata de determinar: el tamaño de Jos 
equipos (nume d · d. . . , de las 

. ro e 111 ividuos por equipo) la distribuc10n ~ausas (~ncluidas las de las comidas) la distri,bución de los períodos 
de traba_¡o Y de descanso, la posibilÍdad (o imposibilidad) de abdan· onar tempo 1 ·, u-
rante la ra ~ente un turno, las modalidades de sustituc1on . s-

s ausenCTas el 1 · d. · ·' de JJI 
truccione d ' _P azo 111 1spensable para la transn11s1on 

1 
as 

s e un equipo 1 · · l ob eni que se pued 1 ª siguiente y, por último, os pr 
en p antear para Ia· vuelta a los turnos diurnos. 

5. Salarios y primas 

Hay que hacer especial h . . ue se 
pagan en concepto d mc~p1é en el problema de las primas. q cióll 

e trab3.1o por turnos. En efecto, la mouva 
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la aceptación de este tipo pecuniaria es un incentivo importante para 

de trabajo. . uele encubrir los problemas 
Ahora bien, el pago de estas pnmas s. El hecho de 

h . d 1 t aba1o por turnos. que se derivan de los oranos e r . :.1 

1 
b Ido concedí-

. e · ' I ada a so resue que no se pueda negar la satisiaccion ig . d l b · 
0 

por tur-
doen compensación de algunos efectos negativos e trla ~J , ba
nos en particular en el caso de los trabajadores con sa anos mas . 
. ' ' · b · Estas pn-¡os, no es óbice para que estos efectos negativos su sis tan. d d 
m3s pueden impedir que se haga frente con ec1s1on a a d · · , 1 s ver a eras 
fuemes de molestias. d 

A ' d · no desea o 51 
pues, estas primas tienen un efecto secun ano 

(co · concep-mo, ~or otra parte, lo tienen generalmente las pnmas en 
to de •dificultad»), que no se debe subestimar cuando se trata de bus
~r una adaptación del trabajo por turnos orientada a la mejora de 
ias c?ndiciones de trabajo. Por consiguiente las cuestiones salariales onstrtuyen un I ' 

e emento importante de la negociación. 

6. Posibilidades '.._ . 
0
J'ec1das por las nuevas tecnologías 

Cotno s h 
· e a visto · olo-

&ias tiene e anteriormente la introducción de nuevas tecn electos d . ' 
contra ictorios: ..... 

Por un l d 
d ª o, Puede d · · 1 ahorro e lllan0 d re uc1r el trabajo nocturno graCias a 
d e obra q . ' ·dades ..... e Ptoducció . ue permite y/ o al aumento de las capaci Por Otr n, 
Par o, Puede ha · turno 
d ª ªlllºttiz 1 . cer necesario el aumento del trabajo noc 
an b ar a inv · - e que-º soletas - . ersion en instalaciones costosas que 5 rap1damente ~- . 

t¡¡e s1 Pues s· b · 
·. l'lte al t ' 

1 
ien la saria-

<1011, Ofi tabajo s nuevas tecnologías no conducen nece . 
b rece ¡ nocturn . . 

1 
tomat1za-er¡ est n a Pos·b.1. o, en cambio por medio de a au d 

t- ar Pr l 1 idad d d , s que e-1.:n esentes d e re ucir el número de persona 
consist estas circu Utante la noche 

~ob, Po~ e~ buscar %ta:_cias, existen dos planteamientos posibles.fil!ºº 
trº te t0deJern.Plo d e los de reducir el trabajo nocturno, trans nen-

010 • o d ' etern-..~- d . Se trata, 
&•as ' e Utij· -·~1ª as tareas a la jornada diurna. ~11 Y, en izar las .b . . l uevas tec-

1\o o su Particul P0 s1 ihdades que brindan as n 
10 ~lllo Pone un ª~· la automatización. · 
s lt\ y q a acc:ió 1 d . el trabajo terl0 Ue cond n 'Vo untaria que tienda a re uctr e 

Cttto Uzca tema entr tes so · ª una negociación sobre este Clales. 



146 Sociología del Trabajo 4 

El otro planteamiento, que se adopta en el momento en que se 
planifican o realizan cambios (como la adquisición de nuevas insta
laciones en el marco de un programa de modernización o al lanzar 
un nuevo producto), consiste en reconsiderar la necesidad misma de 
que la totalidad del personal, o parte del mismo, realice trabajo noc
turno. 

Las oportunidades ofrecidas por las situaciones de cambio per
miten, con frecuencia , mejorar las condiciones de trabajo al menor 
coste. En particular, se pueden buscar las alternativas téwicas q11e sean 
menos exigentes en lo relativo al trabajo nocturno, tanto cuantitativa (nú
mero de trabajadores por turnos de noche) como cualitativamente 
(adaptación del contenido del puesto al trabajo nocturno). Por can· 
to, debe recogerse este factor como un requisito en la especificación 
del cambio previsto. 

2.4. Un ejemplo de acción de adaptación 

En general, se intentan atenuar las consecuencias del trabajo por tur· 
nos, generalmente mediante contrapartidas pecuniarias, pero sin lle· 
gar a afrontar las causas de los problemas observados. . 

El enfoque basado en el análisis de los «contrapesos» permite de· 
limitar m · 1 bl · de en· eJor os pro emas y sus causas precisas. Este tipo . 
foque se ha puesto en práctica en empresas neerlandesas Y per~JCe 
ab?~dar la resolución de los problemas de una forma positiva, sise;· 
matica Y participativa partiendo de la distinción entre tres niveles e 
compensación (por orden de importancia creciente); 

- l · 1 ro· e nive I, que consiste en reducir o eliminar las causas de los p 
blemas o molestias· 

- el nivel 11 ' · . . . 1encias de 
1 ' que consiste en reducir o ehmmar las consect 
os problemas o molestias· d 

- el nivel III . ' · lógico e 
1 ' que consiste en compensar el aspecto psico 
os problemas o molestias. 

Además cada d ºd 1 . ma oacu· 
raleza que ¡ me 1 a compensatoria debe ser de a nus "derado 
y estar co e abspdecto desfavorable del trabajo por turnos cons1 pecto 

nce I a par h ti dºcho as 
desfavorable. ª acer rente específicamente a 1 

Este método ha . . . bl s allí don· 
de se ha ·¡.· permitido obtener resultados aprecia e ut1 izado. 
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La comisión e refor01as 
sociales y los orígenes de 
la Sociología del Trabajo 

en Es -ana 
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cNo PUed 
sech en desecha 1 d d 

arse nino11n fi rse as fuentes utilizadas hasta hoy: no pue e e-
una p 6 a uente [ ] H o s . arte de la d · · · · emos de tomarlas, simplemente, com 
a11arn ocurne · - b e s . ente aba ntac1on, pero nuestros estudios de en nec -
as ltlt rcar el p d 

qu 
0cadas y anorama íntegro: el riquísimo mundo e co-

e la b nunca fi 
las . urguesfa 1. ~omentadas. Hay que ir hacia aquellas uentes 

mas s" e ltninó d 1 · te dible . •gnificati e caudal histórico por ser prec1same~ 
. s •11v . Vas. y co 1 . sctn-
tia~ t E estigacio n e aporte de estas nuevas e 1mpre. 
cias q. n Pocas 0 ne~ descubrir las leyes dialécticas de nuestra histo-

ue cu cas1ones · tan-Por ta lllplan encontraremos un con1unto de arcuns 
· ntas con rna :.i • del 

&ltlals co cosas, rnod _ . Y0 r _precisión estas brillantes sentenaas ~ 
llerada rno el os ehco historiador cubano Manuel Moreno fra 
!) en l curo y · · - ge-
~rªcias a Co""" · · . agitado devenir de esta documentacton 
to · a la ... 1s1on d R r: l. nte na¡ d 1 tenaz lab e eformas Sociales que hoy, re izme . ' 

e 11. .. • or de s · a ed1-•v11nister · antiago Castillo y a la infraestructur 
1 lo de T b . ºbl 2 o " l:a ra a.JO, se hace fácilmente acces1 e ' 

1 ~. Cl¡(tad d 
lila. •via e e· 
'<>J %e¡ ~. 1encias -r:> • 

• Pt ·¡ •v1() i:.con · · . . . M d d 
~ ,, 

0 º"() d reno Fra . onucas. Universidad Autonoma de ª n · .. lbo r . "t.fc <> e J g1nal r . . rí · /Gnp • ~1'tttl 11t ºl'l?i<1s S .()sep Font s, ~ historia como anna, Barcelona, C nea 
ti l •. ellar'd ocia/es· I . r. ana, ctta PP 20-21 e. e 

'"111\is " a · t;o · · d. "ón 1a -
teti() / l>tolo'l:ad TJnación oral y escrita publicada de 1889 a 1893. Eb:~ ciones 

e "trabajo a :or _Santiago Castillo. Madrid, Centro de Pu JI~ 
y e la Seguridad Social, diciembre de 1985, 5 vo · 
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que traerá consigo, estamos seguros, la multiplicación de investiga
ciones sobre las condiciones de vida y trabajo de esa época, prota
gonizadas por sociólogos, economistas e historiadores que seguirán 
vivificando y dando luz a todas aquellas partes de nuestra conciencia 
histórica que grises años no muy remotos se encargaron de aneste
siar y ennegrecer. 

El 5 de diciembre de 1883, siendo Segismundo Moret ministro de 
Gobernación, se creaba por Real Decreto una Comisió11 con objeto de 
estudiar todas las cuestiones que directamente interesan a la mejora o bie11es
tar de las clases obreras, ta11to agrícolas como industriales, y que afecta11 a 
las relaciones entre el capital y el trabajo. Reorganizada y rebautizada, 
en 1890, definitivamente con el nombre de Comisión de Reformas 
Sociales, estaba formada en su versión original por catorce miem
b.r?s -entr~ los que no se hallaba ningún representante de institu
cion, orgamsmo o movimiento obrero- cuya procedencia se encon
traba entre sectores que iban desde los más fervientes detractores de 
las refo~mas sociales y la intervención reguladora del Estado ~on 
P.erson.a~es tal~s como Cánovas del Castillo (que cedería la presiden
cia casi. 1~med1atamente al propio Segismundo Moret al ser llamado 
ª. pre~idir el Consejo de Ministros), Gabriel Rodríguez, B~la
Clart, etc.- hasta los defensores de un intervencionismo patemahsta 
Y tutelar, como los republicanos Gumersindo de Azcárate Y Ubaldo 
González Serrano, entre otros. La misma composición hacía patente 
~a -como demuestra muy convincentemente por otra parte, San
t1ag c ·n , ' 1 -
fí 

0
, . asti 0 en su mag111fico estudio introductorio- que la fi oso 

a bas1ca de actua . , d c . . , , ercana . c1on e esta om1s10n estaba mucho mas c 
a hun mten.to de neutralización del conflicto obrero (que se empieza 
a accr evidente pues-

. • Y preocupante, en ese período) que a una pro . 
ta sena y profi d d 'neas 

d . . un ª e transformación significativa de las pare con ic1ones de v. d d 1 
L fi 

1 
a e as masas populares de la época. . , 

a orma en qu 1 c .. , ac1on 
fi d . e ª om1s1on consideró oportuna su actu ue me iante una · esto 

. . encuesta -en el sentido J. urídico del tér111111o, es, una 1nvest1g · , d · esa-
d 1 acion onde se llama a declarar a las partes incer as en e problern ues-
t" · ª ª tratar-; de esta forma fue redactado un e ionano, cuyo auto . , . e con 
las adic· fi r casi unico era Gumersindo de Azcárate, qu ·r. 

iones males q d , . cura 
de 223 uc ana compuesto por Ja impresionante preguncas e d d 1 en-
cuesta sería11 ~c~a ra as en 32 grupos. Para llevar a cabo ta ·a-

const1tu1das · · . . 1 nos e 
sos especiales . 1 corn1s1ones prov111c1ales, y, en a gu or 

, tnc uso co · · ¡ d" das P misiones ocales, todas ellas coor 1na 

d 
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· ·, trataba de dar ca-d . d cuya compos1c1on . -
bcomisión central de Ma n y manera ciertamente par 

· les de una , bida a los diferentes grupos socia da comisión, as1, por 
riil en cuanto al p~s-~ real de_ ca~a sector en r~ada or 14 funcio~a
tjemplo, una com1s1on provmc1al estaba fo . J? fi del E1érc1to 

1 · , · d oficiales o Je es :J riosymagistrados, dos ec es1astlcos, os . l de profe-
. . 2 . 1 les 0 utu ares o la Armada, 10 propietanos, 1 mte ectua 

siones liberales y, finalmente, 10 obreros. . 
1884 

se dan 
Una vez aquí y encontrándonos en septiembre de ' l de-

. · · · 1 nte las cua es por const1tu1das todas las comisiones provincia es a 
1
. 

b' ¡· d n el a m P to 'ªrea izarse la información oral y escrita de acuer o co 
cucsti · · b egún las pro. onano Citado, cuya preocupación se centra a, s .. ues-
~1~1 declaraciones de la Comisión de Reformas Sociales, en la e . , 
t1on social" . . nculac10n 
6 . •aunque s1 nos atenemos a los hechos, Y a su vi . , de 
nanCiera y f¡ · 1 . . . . d G bernac1on b unciona a la sección del Mimsteno e 0 d 
que depe d' b todo e 'cu ... · n ia, podríamos decir que se trataba, so re ' 
•>t1ones d d , estas co-lll~ion e or en publico". De cualquier manera, ante 's 

es se pres , . las rna 
diversas entanan -o enviarían informe por escrito-- ul 

Persona · . . h ta fac -tades e 1· · s e 1nst1tuc1ones desde ateneos obreros as 
nstitutos 6 . ' . d Ahorro 0

asociaci 0 1ciales, pasando por hospitales, Caps e 
co ones grern· 1 . , por tanto, 
. lllo se pu d 1ª es. El volumen de informac10n es, s-

bfll . e e sup . · d d de te 
h .

0nios d . oner, impresionante y a la gran cantl ª _ 
~ e Prirne .d. s de era 0 

Y de Vid h ra mano sobre las condiciones cot1 iana _ 
tos fi a, ay - docurnen 
,,, dllndarnent 1 que anadir, por si fuera poco, algunos , ]Ja-
"''ª a " a es del . - 1 b e Ja as1 
tj0• CUestión . Pensamiento político espano so r A tipa-

n S · socia}" d la ar e~clu¡ 0Clalista Mad . ·-como es el caso del Infor~e e_ bl;rnente 
ªC\t do de la b :ilena de diciembre de 1884, mexphca . del 

se d Pu he · , . · stanc1a ll}e" e recibo fi . acion original -aunque existe con Jai-
veta o ic1al 

0 
autor, 

et\deb¡ ' represe Por parte de la Comisión- Y cuy 'a en Ja 
dec¡t t¡~ tradición nht_a ~n~ de las pocas excepciones de cat:gº

1
° Ni que 

e· Ct¡e lSton d 1 · espano · tito que . ca e pensamiento marxista d'o es-ti tern· . este lt fi el tar i 
co ''t lt1do " 1 orme del doctor Vera -que con J utén-\" . ech · r-Or la I · . , - 1lta e ª 
en1e ... t 0 inte}e nst1tuc1on Libre de Ensenanza rest era con-

c ., ern ctual" d cuen ~tis¡0., ente r"" . e todos estos volúmenes- se en hora re-
to ·•art¡ ~cog1d d. ·, que a 
.ttoll\ 0 s, au 0 como apéndice en la e 1c10n .fi ·ón au-a~ a, 'I nque . d de dt us1 0

s. Por U es cierto que ya había goza 0 ú]tirnos 
"' e o u d n estos 

d ue¡ n tanto descontextualiza a, e 
e t1 caud . , 

& <\efot al de d , 1 cornis1on 
'o........_'I rt¡as S"' . ocumentos e informes que genero a . ernbar-'ª au. '-'C1ale d . n sin . 

t(}l"tt nque r s e 1884 a 1886 sólo se pubbcaro ' · 
0
sos cm-

Os esult olurnin y 
que f¡ ..... 1 e sorprendente a la vista de los v concretas 

«a tne partes nte hemos recibido- unas 
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fragmentarias de ellos, a partir de 1889 y hasta 1893. Muchos mate
riales quedaron fuera y aunque se disponen de algunas pocas refe
rencias dispersas, e incluso publicaciones de algunos de ellos, la ma
yoría de estos materiales, así como los archivos de la propia Comi
sión parecen irremisible y desgraciadamente perdidos; por eso la la
bor de auténtica reconstrucción de su funcionamiento que ha reali
zado Santiago Castillo a partir de diferentes fuentes -sobre todo de 
la relectura minuciosa de la prensa de la época- es de un mérito ex
cepcional. 

Pocas menciones, sin embargo, veríamos a los trabajos de la Comi
s~ón durante muchos años. Aunque parezca increíble, todo ese a\Jt~n
tico torrente de información sobre las condiciones habituales de vida 
~e los años finales del siglo XIX quedó sepultado en el olvido his~ó
r~co. ~I fenómeno se explica: primero por el triunfalismo y la mix
tt?cación sistemática que inundaban la historiografia oficial en l.os 
anos del franquismo rampante -sólo ese gran maestro de historia
dores que es José María Jover Zamora utilizaría con profusión la In
formación de la Comisión de Reformas Sociales para dar cuerpo ª 
un ~rabajo pionero sobre la conciencia obrera en la España contem
poranea, fechado en su versión original en un nada propicio año para 
esos menesteres como era 1951 3- y segundo por la invasión arro
lladora Y u~iformante del analitismo 'positivist~ y cuantificador q~e; 
pu~sto en circulación acríticamente en los años sesenta hegemomzo 
la 1 · · ' nvestigación social del período, descuidando de una manera es-
candalosa la hist · d 1 1 . . ·d· anos . ona e as re ac1ones soCJales y los hechos cotl 1 

gBue constituyen esa "vida material" -como la denominó fernand 
raudel 4

- r , fi d · 5fe-, . aiz pro un a en la que se apoyan todas las demas e 
ras econom1cas y sociales. 

Tendríamos q · ipios d 1 ue esperar a finales de los años sesenta o princ 
e os setenta para d. erso, 

d d que se consumase el rescate digno pero isp d e esta ocume t · , 1 ' · e 
h. · d n acion, levado a cabo gracias a una larga sene is tona ores · , l fi da-
mental 

1
• socio ogos Y economistas que hoy son pilares un , 

es en a recup . , d 1 pa1s. erac1on e a conciencia histórica de nuestro 

J José María Jover «C . . aiia con· 
temporánea.. co e- ' . oncienc1a burguesa y conciencia obrera en la Esp . po· 

• n1crenc1a re d. d . ¡ 111s1110 
pu/ar, Madrid T . e Ita a en el volumen Polítirn, dip/o111afla Y """ª 

4 V. , urner, 1976, pp. 45-82 
easc con carácter de · · · . · · a del ta' 

pitalismo Madrid Al" sintcs1s, por ejemplo Fcmand Braudcl La d111arr11c 
' • 1anza, 1985. ' ' 

-- --
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. . , . lar íntegra y soberbiame~,te 
Mas no será hasta esta reed1c1on ejemp ' b de la Informacion 

d l 1. d de las som ras · , 
presentada hasta cuan o a sa 1 : d fi itiva, siendo qmza 
de la Comisión de Reformas Sociales se hace e m . , del des ti-

, 1 . - a compensac1on 
esta magnífica edición la u urna y pequen r d d tan cruel-
"º para una documentación a la que, no por casua 1 d ª ' t recupe
mente había tratado a lo largo del tiempo. Artífices e _es ~ d 1 . . . 1 C d Pubhcac1ones e raC1on total han sido por una parte e entro e d . 

· . . ' ' ·b ·lid des e 1to-Ministeno de Trabaio que ha sabido poner sus posi 1 a al 
· 1 · · :.i ' ,c. d de cu -na es al servlClo de una idea intelectualmente fructi1era es 
~uier punto de vista y, por otra parte, el historiador Santi~go Ca~
tillo q d · oso pro-ue, ª emás, es el responsable de un extensO' Y rrunuci 
lago donde se estudian, con todo lujo de detalles, desde los orígenes 
Y antecedent d 1 . . , · 1 ( e·iemplo 1 e es e a Com1s1on de Reformas Socia es por :J • ' 

~lllal:greso Sociológico de Valencia de 1883) hasta sus realizaciones 
rela ·' pasando por una fundamental revisión interpretativa de las 

Clones de 1 e .. , fl. to du-
rante 1 , ª 0 mis1on con las clases y grupos en con ic a epoca e 

Nos e n que se desarrolla su actividad. 
•1 ncontram . bl. , fi que no so o tiene el os, en suma, ante una joya b1 1ogra 1ca . 

histórico· ".alor de una recuperación erudita o de documentahsmo 
d. ' su uue , · stu-
iar, Ya se l res se extiende a todos aquellos que quieran e , 
~enes de l ~ as c_ondiciones de vida de ese tiempo, ya sean los ort
na ª investiga · , · l Espa-_Porque • cion sociológica y de la reforma socia en 
Pan 1 «acunado 1 , a es-
. 

0 a, bai0 s Y puesto en circulación ya en aquel a epoc 
ºªso · :J u ambi · d cien-, etológica ( . gua Y pretenciosa advocación comuana e 
conte un s1g ·ri . ·1 veces t .. stado' ni icante más o menos envilecido Y mi . 
Ucton ' Pero ta b., a·fi i1 susn-

la , Por aho ) m ien un código convencional de I e 
tefo ra , el · d d d 0 para ció rllla ra · . muo e un saber social absoluto o ver a er 
n Pro} cionahzad ' 1 , . , · l' 1 'revolu-frac · etaria a . ora , a regenerac1on nac1ona o ª 

1 cton nticap· t ¡· , h ta en as 
A • es más d . 1 ª ista , llega a penetrar entonces as 

1 "si, fl ra ical d l . . . s 
º&ía rente a 1 es e propio mov1m1ento obrero» · . 

elll"· . os que h l soc10-en los • t'1ll.ca es . se an empeñado en asegurar que ª -
an un inv ·a Espana ca, lo . os sesent ento norteamericano introdua o en . , ·-

r.. cte.... a grac · munet1 "flales ·•o es q tas a una importación más o menos 
e del · ue la i · sotros ª . llroPe sig}0 XIX nvestigación social se inicia entre no 'ses 
1
dnfortq ºs-, Para d -no mucho después que en los grandes Pª1 de 

el . es 'I ar lug . . las senes . Stg\ estadíst· ar, entre otras reahzac1ones, a . ·cios 
0 

X)(, CUyotcas del Instituto de Reformas Sociales en Jos 1º! en-
s "I precedente inmediato sería la monumenta t . ., r. 

~lls..: i:>t¡SQ () 
' 1l:Q • rt· 

C\i:>na¡· 1
• •De ¡ girnicnto Y 

iiaci6n d ¡ ª guerra civil a la transición democrática: resur
198

4 p. 37. 
e a soci ¡ , , 36 • 0 og1a en España», en At1tl1ropos, num. ' 
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cuesta social que hemos venido reseñando en nuestras páginas. Pero 
la sociología regeneracionista 6 seguiría dando sus frutos, ligada a un 
proyecto de reforma social 7 insuficiente y titubeante, pero existente. 
Proceso de reforma que estudió con minuciosidad, aparente e inte
resada eso sí, ya en la época, el hispanista francés Angel Marvaud, 
en su libro La question socia/e en Espagne 8 , uno de los testimonios 
más directos sobre la condición de las clases obreras y campesinas, 
escrito después de una larga serie de viajes (con abundantes entrevis
tas a grandes políticos y sindicalistas de la época) que realizó nuestro 
autor durante los años 1908 a 1910. 

Los aúos 1900-1903 serían fechas claves para la historia de la le
gislación obrera en España. Atrás quedaban décadas de proyecros 
que no alcanzaban la sanción legal, e incluso una ley -la del trabajo 
de los niúos de 1873- promulgada pero nunca aplicada. Comenza
ban, por fin, a tener vigencia real en España las tendencias interven
cionistas del Estado en la cuestión social 9 . El interés por afianzar ta
les tendencias iba a quedar pronto de manifiesto en iniciativas de crea
ción de instituciones para el planteamiento metódico de tal interven
cionismo. Entre dichas iniciativas tendría especial relevancia la pro
puesta de creación de un lnstit11to del Trabajo en 1903. Era un pro-

. 
6 

Para una caracterización del concepto de «sociología rege11eracio11ista» que aquí uti
lizamos. puede verse: Alfonso Ortí, an. cit., el mismo Ortí amplía con brillantez 5~5 
aportaciones :1 te~a e.n l~ voz «Regeneracionismo11, recogida en Román Reyes (di
rect~r), Tem11110.log1a oemifico-social, Barcelona, Anthropos, 1988. 

Es conveniente distinguir correctamente entre dos conceptos que pueden lle~ar 
ª confundirse: «refonna socia/ 11 y «reformismo obrero» a este respecto el autor britáruco 
R 1 h MTb d d' ' . ª P 11 an ice « .. . ha existido siempre una tendencia dentro de los movimien-
tos obreros -~, por supuesto, fuera de ellos- hacia la reforma social, esta tendcn~ia, 
en cuanto no tiene por objetivo la transformación completa de la sociedad capitalista 
debe ser distinguida ca · · · d 1 · · 'do en u .~ prec1S1on e a «estrategia reformista», la cual ha ms1su . 
~ e .es esa transfo~mac1on completa, precisamente, su propósito f ... ] la ref orma sonaf 
ª si~o una parte intrínseca de la política del capitalismo y esos que han estado pro-

pugnandola no sólo 0 h d . · 1· mo . n . an esta o compromeudos en el avance hacia el socia 15 ' 
~;no ri,ut por. ~l contrario han visto en la reforma social un esencial remedio contra 
;.";55~ ph Mihband, Marxism and politics, Oxford, Oxford University Press. 1977· 

T 
8

b -:ngel Marvaud, La cuestión social e11 Espaiia, Madrid, Ediciones de la Revista d~ 
ra ªJO, 1975, con un excelc t d . ·¡¡ ·11 yjosc 

M · B . n e Y es mm 1cador prólogo de Juan Jos.! Casu o ana arras. ' 
9 

Para seguir la cvoluci · · · · . 1 Es-
tad 1 • on de las diferentes posturas sobre la inccrvenc1on de 

o en a cconom1a y la «cu · · . 1 • L po-
i · · b . cst1on socia '" vcásc Fcliciano Montero Garc1J, • ª em1ca so re el mtervenci · . E Jria 
1890-1900 . omsmo Y la primera legislación obrera en sp ' 
1 d '". en Revista de Trabiyo, núms. 59-60 1980 pp 35-91 También el Escud10 
ntro uctorro de Santiago e 'll · · · · 

ast1 o a Refor111as Sociales .. ., cit. 

- -
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1 10 pero sería 

e arse en ey ' 5 1 rada transLorm d Reformas o-
yecto canalejista qu_e no og . , 1903 del Instituto e :J' }abo-
la base de la inmediata creac1on en . ,. de las estructuras 

l a· y renovac1on 1 que en 
ciales, pieza clave en e es tu 10 , de dos décadas t ' hasta a ·o 
rales de nuestro país durante mas l Ministerio de Trab IJ ' 
1924 desaparezca el Instituto englobado eln e t nsión a su vez, de 

- con a pre e ' puesto en marcha cuatro anos antes . 
abrir nuevos cauces al reformismo social. d --en }a esfera 0 

De tal modo, en el lento proceso que con ~c~ de Reformas So-
. · · · Comision :J' . · 

mvel estatal- de la creación de la pnm1uva . l van a comc1-
ciales a la constitución del Instituto de Reformas Soeza es, cionistas» 
d. «regenera ir en un mismo proyecto, tanto las esperanzas . omo las 
de · . . il d reformista, c una crerta mtelligentsia burguesa, ustra a Y t "buciones 
Pri . · d d y con n meras alusiones metodológicas de la necesi ª d 1 punto 
de un · 1 te des e e d . ªsocio ogía concreta y aplicada. Por otra par ' , pequeña 
e vista del . . 1 . la burgues1a Y 

b os mov1nnentos de case JUnto a ·ados a 
urguesía . ' ~ males asoC1 

1 . -impulsadas por el temor a mayores . V a 12-, 
os confli t . . J ime er 
tarnb·· e ~s sociales, como observaba el propio ª 

1 
os de Jos 

.. , ten se in , fi 1 te a gun líd corporanan a este proyecto 1na men ' . esados eres y te' . ' ·ón 10ter 
Por¡ oncos del movimiento obrero en formaci '¿ ·da y de 

os estud· , . . . les e vi . 
trabai d lOS emp1ncos sobre las cond1c10nes rea S Soc1a-
) ~0 e las m . d Reforma es no 5 •1 asas populares. Pero el Instituto e . tas a Jos 

o o va . , . reforrn1s represen ª reunir en torno a sus propos1tos ' }icos so-
. tantes d l , , (d los cato . 

Ctales, pa e as mas encontradas ideolog1as e ·aJ· tas), s1n° 
q sando p lºb l soc1 is ,, ue va ad or 1 erales y republicanos, a os .. estigact01' 
s · esarroll · · t de 11U1 ociológica , . ar, además, un amplio mov1m1en o l s ¡mper-
fe · ernp1rica · todas a .cc1ones t' . ' que tiene ya en la encuesta -con . . 1 de cono-
n,_· ecn1cas 0 nc1pa -"•liento e · que se quiera- su instrumento P 

interve · , 
nc1on en la realidad social. 

io V· . Da· 
tos \.'ase Ad d Traba)~· 'd 

Para ¡ . olfo Buyl\ El ¡1151i111to e rvtadri • 
19()2 h ª historia d 1 ª• Adolfo Posada y Luis Morote, , Carialejas. . ncS 
d ' oy d' e a rer. d Josc 1·cae1° e\~· . ISpone ;jOTma social en Espatla prólogo e de pub 1 san-
r tniste · ll\os de . . , ' d ¡ Centro de 1ag0 C:a . no de 1'rab . Una ed1c1on facsímil a cargo e n un prólogo ciale5· 

t1 S sbt1\\o y con el :;o. Madrid, 1986. E l libro se completa cod Reforr!lªs S~o'n de 
u 0 r "'eal D ·ruco e breaª na ill¡,., e el lnst1· t ecreto de constitución d el lnstt d la pu 1 Juan 
1 .-on Uto de n fi eran o or es 
l&nac¡0 " ante tesis d ''e ormas Sociales estamos esp cuyo aut n 3de-
a · ... ala · octoral d d" 1 cerna. os u 
d l\to en l C\o y su d' e icada monográficamente a nto tcnerll 1 stitt1tO 
e 1\e.for~ artícu~o: ~~~t<:r Jos~ .Luis García De~ga~o. d~ rn~~1eeriencia del ;ornP·~· 
~I <l'1sis d as Sociales s

1
is P0 ht1ca y crisis instttuc1onal. la G pci' a Delgado Sa IUP"" 

o i e ¡ en e . , L · s ar • 5 .n1111u· 'ª• l'v\ad .ª Resta1.1ra . • penodo 1914-1924», enJose ut 
1 

di·a/ y Ja e,. 
I~ rtd s· "º". E - /\,,,,,, de J vé ' tglo Xx.1. spana emre la Primera Guara notlS 

1:1;¡1\Jos/~ talllbién J . de España, 1986, PP· 271-289. d' ' ón prólogo y 
'-asfll a1ll\e V . d e ic1 ' 1 o, M d . era, Cie11cia y proletaria º• 

a rid "'d· 
' <:. icusa, 1973. 
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Gracias, por tanto, a la recuperación y difusión de todos estos ma
teriales que aquí hemos tratado someramente de reseñar, la reescrit11-
ra de ciertas partes de nuestra historia no se hará esperar, ya que aun
que mucha gente se haya opuesto a ello -desde todo tipo de dog
matismos y posturas autoritarias- no existe nada más mutable, vivo 
y reescribible como la misma historia: <cLa historia es un palacio del 
que nunca descubriremos toda su extensión (no sabemos todo el ám
bito no acontecimental que nos queda por historiar) y del que no po
demos ver todos los ángulos a la vez, por eso jamás nos aburrire
mos en ese palacio donde estamos encerrados. Un espíritu absoluto 
se aburriría en él, porque conocería su geometría y no tendría nada 
que descubrir o describir. Este palacio es para nosotros un verdade
ro laberinto, la ciencia nos ofrece fórmulas bien construidas que nos 
permiten encontrar salidas, pero no nos entrega el plano de los lu
gares donde se hallan» 13. 

13 ---Paul Vcync, Con , . 9 
•mem º" ecru l'liistoire, París, Scuil/Points, 1979, P· 17 · 

Sotiolo.~ío dt/ Trab . 
OJO. nueva época . 

' num. 4• otoño de 1988, pp. 149-156. 

Libros recibidos . / 

en la Redaccion 

L b r 1987. ~mes, B., Sobre ciencia, Barcelonc:1, ª 0 ' · iona, La Sal, 19~8. 
~ny. K., Esclavitud sexual de Ja mu¡er, Barce . 

8 
Econom1a, 

CSIC, Indice Español de Ciencias Sociales. Sene M;drid 1soc, 
Socio/ogfa, C. Pólftica y Urbanismo, vol. IX 
1988. ecial de 

cEntreprise, Etat et formation en Europe», número. e~~88. 
cEI Formafion Emp/oi, (CEREQ-París), núm. 22, ab:vista del Jns
~ro de la agricultura», núm. 4, 1987, de la R 

Mo~º .de Es~dios Económicos, M~drid. núrns. 1 y 2. 
5?rito. Revista Internacional de Filosofía, vol. X ·¡ 

abnl-octu ·nas Bras1 · 
Michel A bre, 1987, Universidad de Campi. 'del sexismo 

' ""' Fuero moldes Hacia una superación SOi unes-en los l'b . · 1 La -1 ros tnfontiles y escolares Barce ona, co, 1987 , 
Scil'lchrs E. . n abajo ne-

9,0 ~ s Y Mlñ~na, J. (edits.), La otra economfa. ;~¡rn, 1988. 
Valdour J ector tnformo/, Valencia, Alfons e~ ~agn e E. Fernón· 

dez CI., El obrero español (Aragón} (edición ~ de Nogón, 
1988 ernente), Zaragoza, Diputación Genera w,.__ · Ma-
~r. H El ( 946 7 986), 
drio M· _Partido de los patronos. El CNPF 1 ~iol 1988· 

, irusterio de Trabajo y de la Seguridad , 

~ libr nsion85.'. de-
~ ~ P<lrQ rftlCOS Y rece ad d8 Cl8fl' ~ ~~ Q~stQ S6ccl6n y para comentarlo en notos ~abOfO, fOCUlt 

CllttCQs y ~ntlago Castillo. Revista SoclotogTa d~ Modrtd. 101ogTa. Universidad Complutense. 2 
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