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1. 

Caminos hacia Ha 
participación en Ila 

Comunidad Europea 

Perspectivas de creciente participación 
de Jos trabajadores en 
e) cambio tecnológico 

Dieter Frohlich, Colin Gill y Hubert Krieger * 

La participación en las nuevas tecnologías 
de la información puede contribuir a la 
modernización de las empresas europeas 

Si la Comunidad Europea pretende mantener su competitividad en 
los mercados mundiales, ahora y en el futuro, necesita desarrollar 
Y aplicar las nuevas tecnologías de la información. Estas tecnologías 
son altamente flexibles y permiten diferentes formas de aplicación 
en las empresas. Para lograr una optimización de los resultados y 
un pleno aprovechamiento de todo su potencial de productividad, 
se necesita una mano de obra calificada, motivada y cooperativa, y 
han de revisarse las jerarquías y sistemas de control tradicionales que 
se venían empleando. Una participación mucho mayor de los tra
bajadores y de sus representantes en la introducción y aplicación de 
las nuevas .tecnologías puede ayudar al éxito en la modernización de 
las empresas europeas. 

Las organizaciones sindicales y empresariales europeas y la Co
misión Europea han expresado sus intenc.iones al respecto. La or
ganización sindit::al, CES, propugna unos amplios derPchos de par
ticipación con el fin de alcanzar un modelo de democracia industrial. 

* D iecer Frohlich, doctor en Sociología, invcscigador en el ISO-lnscicut, Colonia, 
Alemania. Colin Gill, senior /ect11re en relaciones industriales, Universidad de Cam
bridge, Reino Unido. Huberc Kriegcr, doccor en economías de macado de trabajo, 
director de investigación de Ja Europcan Foundacion, Dublín, Irlanda. 

Soriolo.~ía drl Trabajo, nueva época, nú111. 11 , invierno de 1990-11)<)1, pp. 3-23. 
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La organización europea de empresarios, UNICE, se d eclara abierta 
a todas las formas de participación de los trabajadores, siempre que 
se enmarquen en las tradiciones y las prácticas jurídicas de cada país. 
La Comisión Europea ha adoptado un papel de catalizador, no de 
iniciador, de los procedimientos de participación. En el debate d e 
Val Duchesse, en marzo de 1987, empresarios y sindicatos llegaron 
al ac~erdo de que, en el proceso de modernización tecnológica, los 
trabapdorcs y sus representantes debían ser ampliamente informa
dos y consultados sobre el proceso de cambio tecnológico. 

2. La encuesta de la Fundación: análisis del valor 
de la participación y estimación de su 
potencial de desarrollo 

La Fundación Europea 1 M .. 
Y d T b . para a ejora de las Condiciones de Vida 

e ra ªJO, de Dublin IJ • b 
todos lo E d . ' evo ª ca o una encuesta de actitudes en 

s sta os nuembro d 1 c . 
bleccr el ¡ . s e ª omu111dad Europea, para esta-ª canee, unpacto v . 1 d· 1 . . . , 
ciones actuales , · va or e a parnc1pac1on en las situa-

' as1 como las po ºbTd d d 
ma en el futuro. si 1 1 a es e un aumento de la mis-

La premisa básica de la en 
partes interesadas d ~ue~ta era que la participación de las 
1 pue e contnbu fi · . 
as nuevas tecnolo , 

1 
ir a un unc1onam1ento fluido de 

. . g1as en as emp e 
condictones de trab · 

1 
r_ sas europeas, a una mejora de las 

ción más equilibradªJºd y 1 as relaciones laborales, y a una distri bu-
, · ª e os coste · 

tecn1ca. s Y Ventajas de la modernización 

3. La mayor encuesta llevada b 
a ca o en Europa 

La encuesta iba dirig· d 
o . . , d 1 a a obtener i fi . , 

piruon e los directivos d 1 n ormacion fáctica y a recabar la 
El e~t~dio se centró en ~ e_ os rep_resemantes de los trabajadores. 
mecamca c as industrias elect · · . . , 
1 , orno representativas d 1 . romea y de mge111ena 
os ~e~uros y el comercio . . e sector industrial, y en la banca , 

serv1c10 L · mmonsta en 
. s. a Interpretación de 1 representación del sector d e 

menda en cuenta estas limit . os resultados obtenidos se hizo te
ac1ones sectoriales. 
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La encuesta se realizó en dos fases , entre febrero de 1987 y oc
tubre de 1988. Se entrevistó a 3 663 directivos y a o tros tan tos 
representan tes d e los t rabaj ado res, es deci r , _un to tal de 7 326 per
sonas. Es la encuesta m ás amplia jam ás realizada en Europa sobre 
la participació n de los t rabajadores en la introducción de las n ue_vas 
tecnologías. El muestreo y presentació n de los datos fueron realiza
dos por 1-Iarris Research (Lo ndres) y GFK (Nuremberg) . 

4. Intensidad de la participación en e.l pasado: 
son comparativamente raros los niveles 
superiores de participación 

Dadas las no tables dife rencias en tre los Estados m iem b ros _d~ la 
Comunidad , el estudio adoptó una d efinición amplia de parnc1pa-
ción: 

, . · · · desde Ja revelación de in fo r-Todo procedimiento o practica part1c1pat1va, . . . fi 
d · ·' ta que 1mphca or-rnación hasta la consulta. negociación o ecision conJUl1 ' ' . d 

1 . . . , d ellas parres m reresa as en a mal o informalmente la part1C1pac1on e aqu. d . . 
1 

· 
, 1 d bate sobre las ecistones re art-introducción de nuevas recno log1as en e e 

vas al proceso de cambio. 

1 fas pued e estructurarse en La introducción de las nuevas tecno o g . , L 
. . , 1 · , plicación y evaluac1on . as cuatro fases: pla111ficac10n , se eccwn, ª . d ' l · d 

, atégico· las os u tun as, e dos primeras fases son de caracter estr ' 
1 

f: 
,1. . d el s se centraron en a ase es-caráctcr operativo. Los ana 1s1s e ato . 

1
. . , 

, . . . , ¡ f: e operativa de ap 1cac1on. 
trateg1ca d e pla111ficac1on Y en ª as d 1 t ba1iadores 

. . , ¡ presentantes e os ra ~ 
En la fase de plamficacion, os _re d d · co directivos 

. . . , ba1a Dos e ca a cm 
tienen una partic1pac1on muy ~ · b . d . es ta fase era o 

. . . . , de los tra ªJ3 ores en 
opmaron que la part1C1pacion . e ·, . 

1 
10º' consi-

. , · ' de J11LOI"maCI011, Ul /O 
se restrmg1a a una m era recepCion . d proced imientos 
d . . · , t ba caracteriza a por eraron que la part1C1pac10n es a . L 

. . , Id . sión conjunta. os represen-de consulta o por la ncgo c1ac1o n eci . .
1 d . on en forma sum ar. 

tantes de los trabajadores respo n ie~ 
1 

t de participación es 
Se observa que en la fase o~era~1-va da pauceª co11 fuerza y el su-

d. . d t. e pac1011 » ecre ' 1fcrente: la «ausencia e par 1 1 a del 40% del 
. , ece constante, cerc 

ministro de «informac1on» perman 
1
. o ximad am ente el 

. 1 Ita se rea iza en apr total , mientras que a «consu » 
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Participación en el pasado de los trabajadores en la planificación 
y aplicación de las nuevas tecnologías en los países de la CE 

Directivos 
(Porcentaje) 

m Fase de planificación 
39 D Fase de puesta en práctica 

21 18 

iLíl 
Ausencia de Sólo 
par11c1pac1ón mformac1ón 

Consulta Negoc. 
Decis. con¡. 

IN l 1 N\11 J.\ll 1 >l. 1 A l'r\ lt l ll'll'Al'll.lN 

HJlNH: Ei1CUl'SU '11 tuJ 1 e J . 
< 

0
> u:, <.StJ '" 1111,·m bro:. <k la< l., l'JS7-19KH; J !148 d1r,·nivos. 

20% de las empresas El · 
. . d · porcentaje de respuestas que se refie ren a practicas e nego · · · Id . . . 
H aacion ec1S1on conjunta asciende al 16-18%. 

ay un notable grado d . . 
tanres de ¡0 t b . d e consenso entre directivos y represen-

s ra ªJª ores e 1 d' . . 
Participa0·0• 1 d n cuanto a a iferente intensidad de la n en as os fase d . d . . 
gías. s e mtro ucc1on de las nuevas tecnolo-

5. Contenido de la . . . , 
baja participació~artic1pac1on .en el pasado: 
empresariales . en las cuestiones 
en las cuestion' tntlenbsa participación 

es a orales 
Entre quienes desempe - fu . 
definición de las estrat na_n dnciones directivas sustantivas como la 
. • 1 • egias e mercad d 1 . . , 

sion, a mayona (aproxi d 0 o e os cntenos de inver-
hab' · · ma amente el 60º' ) 1ª participación en el 'º manifestaron que no 
u momento de l' n cuano Y un tercio afir rea izarse la encuesta. Entre 
por el suministro de infiomrmaro~_que la participación se caracterizaba 
d · · • · acion L 

ecmon conjunta desempeñaban ~ a consulta, la negociación y la 
n papel muy reducido. 
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La situación d ifería notablemente en las cuestiones laborales tra
dicionales, desde la o rganización del trabajo hasta las medidas de 
higiene y segurid ad. Aproximadamente la mitad de los directivos 
encuestados se refirieron a procedimientos de consulta y de coges
tión. 

Contenido de la particjpación en el pasado - Directivos 
(Porcentaje) 

Cuestiones empresariales: lnf. 

-~ 

d 8 
ui o . 
i:: O> u 
8 

Q) Q) 

z a 
Estrategias de mercado 

Criterios de inversión 

Reducción de costes 

Introducción de productos 

Aus. de part. 

lf}fltfi.?ái'.4tm~'fft1t'.t1~.a1 -
Cuestiones laborales: 

Organización del trabajo 

Especificación de tareas 

Satisfacción en el trabajo 

Seguridad e higiene 

0% 25% 50% 75% 

. 3 CE 1987_1988; 3 848 directivos. 
FUENTE: Encucsra en todos los Estados m1<·mbros de 1 • 

100% 

· · r · ón· alta calidad 6. Calidad y canales de 1n1.ormact · . d 
de la información únicamente en la mita 
de las empresas 

T . . . • e basan en la relevancia 
odos los procedimientos de participacion s d 

1 
t abaiadores 

d 1 · fi · • 'b 1 sen tantes e os r 'J ' ' e a in ormacion que reci en os repre . . · ¡ d de este 
y el sum inistro de información fue el proced imiento a1s a teºs de los 
. . d d los represen tan 

tipo más veces mencionado. La m ita e . , !eta puntual y 
trabajadores m anifestaron recibir in formacion ~o~dp ' y defi-
• · . e · • rcc1bi a era mu Ut1l. El 13% indicaron que la m1orm acion 
ciente en esos tres aspectos. 
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Alcance 

Oponumdad 

Unhdad 

Calidad de la información 
(Porcentaje) 

completa incompleta 

52%~42% 

52% 

Útil 
78% 15% 

I Ul" l t.: 1:.nrfü">tJ rn tudo 1 l: 1 
) 0 ) 'l.tl lh ll\11.·111bro\ dr 1J l 1 ¡1)S""¡ ¡•¡·1.·...-. 1 v 1v d 

I~ tub.ijidon:-s. . • - nn, . l P"fO rc.:pn.' !>l'11 l :l lllt..' S e 

7 · Predominan dar 1 r . . d 1 . . . amente os e1.ectos positivos 
e a part1c1pac1ón 

El resultado más general de la . . . , . 
pcctos es que ésta 

0 
b. part1C1pac1on indirecta en varios as-

. icn no produce fi b. positivos· pocas \•ce . r e ectos, o 1en produce efectos 
' es se m1orma d . e repercusiones negativas. 

Efectos de la · . . 
part1c1pac1ón en el pasado o· . 

(p - 1rect1vos 
orcentaje) 

Efectos 
Sin Efectos Tiempo para la adopc· . positivos 

de d · ion iiiiir::::::::::::~e;fe~c~t~os~==~ne~~a~n~·v~o~s ecis1ones 
Tiempo l"\:::oy la ,.....a aphcaCión 

Relaciones IIldustnales 

Calidad de las decis· . iones 
Identidad de los 
traba1adores 

Cuestiones empresana1es 

Cuestiones laborales 
Utilización de las 
calificaciones 

Aceptación de la tecnología 

FUEN rE: Encucsr• rn lodos 1 0% 25% -¡5();;;;;..:::::::::::::::::ic:::==~ 
os Esi.dos micmb % 75% 100% 

ros de J, LE 1987 o 
. · l98S; 3 848 directivos. 
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La experiencia de participación produce efectos generalmente fa
vorables entre los directivos. Pocas veces alarga el proceso de tom a 
de decisiones; m ejora las relaciones industriales; increm enta la cali
dad de la toma de decisiones; po tencia la identificación de los tra
bajadores con los fines de la empresa; presta a los intereses de ambas 
partes la atenció n que m erecen; fac ilita la utilización de calificaciones 
y genera un m ayor g rado de aceptación de las nuevas tecnologías 
por los trabaj ado res. Las respues tas de los representantes de és tos 
fueron en g ran parte similares. 

8. La participación en el futuro: ambos 
interlocutores desean potenciarla, pero 
las intenciones de los representantes 
de los trabajadores van más lejos 

A escala europea, hay un ambiente. general propicio a un increme1~to 
de las prácticas de participación en el futuro. En la fase de pl a1~1fi
cación de la introducció n de las nuevas tecnologías, m ás de la mitad 
de los directivos que en el pasado no dieron participación a los 
trabajadores tienen la intenciór:i de introducirla en el fo~uro, Y P.e_r
manece constante el porcentaje de los que defienden la 111formac1on 

e ., . . ., 1 pasado y en el futuro en la omparac1on de la part1c1pac1on en e . . 

39 

fase de planificación - D1rect1vos 
(Porcentaje) 

27 

m Cn el pasndo 

O En el futuro 

17 

ir] 
Ausencia de 

Negoc. 
Dec. con1. 

Sólo Consulta 
part1c1pac1ón 111formac1ón 

IN 11.N\ll J1\I> l l L 1 f\ 1'1\ 11 l IC ll 'fl<"I< lN 

1'11'7 l'IKK· \ X·IH d ir,·.in •" 1u 1N 11.: E 11c m: ... c.1 l 'l1 todo:, lo ' E~1.1dl>:-. 111h: 111h n h d .. · l.i ' 1 · - · • 
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como la mejor forma de participación. En cambio, aumenta signi
ficativamente el número de los que propician los procedimientos de 
consulta y de negociación/decisión conjunta en el futuro. 

En cuanto a la fase de aplicación de las nuevas tecnologías, se 
~bserva que, en el futuro, la ausencia de participación de los traba
jadores desempeñará un reducido papel, mientras que cerca del 30% 
de l~~ directivos se inclinan a favor de los procedimientos de infor
maaon, consulta y negociación/decisión conjunta. 

Comparación de la t" • • , par lClpaeton en el pasado y en el futuro en la 
fase de aplicación - Directivos 

(Porcentaje) 

~ En el pasado 
39 D En el futuro 

22 31 29 

~ (] 
Ausencia de Sólo 
participación irúonnación Consulta Negoc. 

lNTENSIO Dec. CO!fj. 
AD DE LA PARTICIPACIÓN 

fULNTE: Enrucsi. rn tod l 
os os estados miembros de b CE l 

' 987-1'.188: 3 848 directivos. 

Las aspiraciones de 1 
futuro van mu h , os representantes d 1 . 
sencia de arti ~ o -~as lejos: en las dos / os trab~Jadores para el 
informaci ~ CipaCJ~n es claramente . a~es _consideradas; la au-

on se conside · m1nontana y J · · d 
optan decidºd ra madecuado L e sum1mstro e 

1 amente po ¡ · os repres . . 
ciación/deci · , . r a consulta y t d , entantes smd1cales 

s1on con•unta , o av1a meior po 1 
:.i • :.i , r a nego-
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e mparación de la participación en el pasado y en el futuro en la 
0 

fase de planificación 

43 

Representantes de los trabajadores 
(Porcentaje) 

36 

D l uturo 

28 

• 
. 

. 
. 

40 

Ausencia de Sólo 
part1cipnción mformac ión 

Consulta 
Negoc 

dec. con) 

1'-.l l "'-.'-11'\ I • P I 1\ l ' \ 1: 111 11 ' \ l l t • '-. 

1 l'Jv7- l'JXK·, J X·IX íl'l' " º" ' lll.11ttlºS de 1l ' I N ll:: Enntl~t.1 l' U todo~ h '~ l:.~r:idu!<o 11Ul' l11h ro:-. de .1 t 1 . 0 

los 1r.1h.1j:1durL'S. 

e d el futuro en la fase 
omparación de la participación en el pasa o Y en 

de aplicación 
Representantes de los trabajadores 

(Porcentaje) 

~Pasado O Futuro 

40 
31 

27 

Ausencia de Sólo Consulta 
partic1pnción información 

11 ºll'A< ºI( )N 
IN 1 l·N-.11 l :\ I l IH· 11\ l'i\lt t 

47 

15 

Negoc 
dec. conj. 

· · ck 
u 3 ll-lt! reprcse111.1111• s 

1 ¡ l'JK7- l 'Jllo; 
ut,._ 1 t: Ern.: 111,: ,l.1 lºll lOd l)!'J lo:-. Est.tdo~ 1n1t:111hros t.k• .l C:I: . 

los t rJbJj.1durL·s. 
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' • • neger 

9. Los_ ~esultados de la encuesta en el 
pohtico contexto 

E
Los actores po_líti:os a nivel comunitario, es decir, la Confederación 

uropea de Smd1catos (CES) 1 · ·, 
. . . Y a orgamzac1011 patronal (UNICE) 

man] tienen . visiones diferentes en cuanto al tema de la participaciór~ 
en a CE. La CES es f d · d 
d par 1 ana e un modelo basado en un amplio erecho d . · - . 

1 e. cogesnon a todos los mveles, establecido en forma le-
ga mente vmculante en t d 1 · . , . 
L ' 0 as as cuestiones de mteres empresarial. 

1 ª UNICE, por contraposición, propuo-na una situación flexible en 
a cual empresarios d · · d 0 

· ' . . Y irect1vos pue an llevar a cabo cualquier for-
ma de participación l l' d l d ' . . . d 
1 .. , • en a mea e as 1spos1c10nes vigentes y e 
a trad1c1011 local h · - · L 

1 e istonca. a UNICE rechaza la normativa legal a 
esca a comunitaria e · d · · · , 

n materia e part1c1pac1on. Ambas partes llega-
'.º~ ª un. _compromiso en el Diálogo Social de Val Duchesse: la 
ll1lOrmac1on y la co ¡ d b - · · J nsu ta e enan convenirse en prácticas norma es 
en todas las empresas europeas. 

Los datos de Ja e d . . · · , 
l ncuesta ponen e mamfiesto que la part1Cipac1on rea de los rep · · ' 

. resentantes smd1cales en las empresas europeas esta 
muy leios d 1 , · b 

d ;i e ª practica normal prevista en el Diálogo Social so re to o e 1 · - ' 11 
re acion con las materias estratégicas de la política de em-

presa, tales como 1 1 ·fi · - ' as 
t d. . ª P am 1cac1on del cambio técnico y las are 
ra 1c1onales co fi d . · -

. n 1ª as como prerrogativa a la dirección (mversion, estrategias de d ) . . s 
d . merca o · Aunque a veces se aplican proced1m1ento 

e consulta e mcluso d . . , . nes 
ºpe . . e negoc1ac1on/decisión coniunta en cuestio rat1vas (aphc · - d 1 ;i ' n 
notable la d' a~1on e a tecnología y cuestiones laborales), es au 

1stanc1a con el texto del o· ' l s . l Es prob bl . 1a ogo oCia 
med·d 1 ª. e qu_e la situación cambie algo en el futuro . En algtu~a 1 a, as 111tenc1one 1 . . ¡ artJ-
cipación d 1 . s actua es de los d1rect1vos acerca de a P. 

e os trabajad h , . idas 
en el pasad b ores se an apartado de las pracncas seg~ 

o, so re todo e 1 1 . . , anvas, donde ve . n o re anvo a las cuest10nes oper 
1 mos una cierta t d . . Va 

Duchesse E 1 . en enc1a a observar lo previsto en 
b. · n as cuestiones e t , · b', n cam-10 de actitud s rateg1cas se observa tam ien u 
tos hay un ca' pb:ro de .ª_lcance más bien limitado. En ambos aspec-

m 10 posn1vo · · alcan-zar las cotas fi. d • pero es improbable que permita 
~a as en Val D h 'ón Y consulta en mu h uc esse en cuanto a Ja informaci 

, . c as empre . · 0 nes 
estrateg1cas Est sas europeas, sobre todo en las cuesti d 

· os resultad · d. · d ' J e democracia indu t · 1 os 111 1can que el modelo sm 1ca. 
s na encuent d · ti vos europeos. ra escasa acogida entre Jos ircc 
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Incluso la mayoría de los representantes de los trabajadores (mu
chos de ellos, representantes sindicales a nivel de empresa) vacilan 
en optar por unos derechos de participación de muy amplio alcance 
en el futuro. En áreas tradicionalmente reservadas en las prerroga
tivas de los directivos, sólo una pequeña minoría se declara parti
daria de la participación en forma de cogestión. En cualquier caso, 
los representantes de los trabajadores optan generalmente por prác
ticas participativas que van más allá de lo que los empresarios están 
dispuestos a conceder, si bien están lejos de aspirar a formas radi
cales de democracia industrial. 

A nivel europeo global, las relaciones laborales en las empresas 
de alta tecnología son en gran medida de cooperación y consenso, 
Y los resultados de la encuesta llevan a considerar que, a pesar de 
las diferencias de opinión existentes entre los interlocutores sociales, 
es probable que este espíritu de consenso prosiga en el futuro. 

10. Diferencias entre los países: cinco factores 
esp~dficos 

~nalizando las repercusiones del cambio tecnológico sobre el traba
jo a lo largo de la última década , se observa que hay factores espe
c~~cos de. cada país que configuran las oportunidades de participa
cron de los trabajadores en la introducción de las nuevas tecnologías. 
Están interrelacionados en alguna medida, y ciertas modalidades es
pecialmente intensas · de cualquiera de ellos pueden influir predomi
nantemente sobre Jos resultados que produzca el grado de partici
pación respectivo. Hay cinco factores principales que pueden favo
recer u obstaculizar las oportunidades de participación de los repre
s~ntantes de los trabajadores: 

a) El grado en que los directivos dependen de la calificación y 
cooperación de sus trabajadores para cumplir los objetivos 
de la introducción de las nuevas tecnologías. 

b) El estilo de dirección y su actitud ante la participación . 
c) El poder negociador de los sindicatos para forzar a los di

rectivos a negociar o consultar con sus representantes a falta 
de una disposición voluntaria al respecto. 

d) El modo en que la normativa establece los derechos de par
. ticipación de los trabajadores o de sus representantes en una 
serie de cuestiones a nivel de empresa. 
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El grado de centralización del sistema de relaciones indus
triales existente en el país. 

11. Dinamarca y Alemania encabezan 
la lista de países 

Los gráficos siguientes muestran la participación en el pasado, en 
las fases de planificación y aplicación je] cambio tecnológico, des
glosada por países. Las respuestas obtenidas en los representantes de 
los trabajadores fueron muy similares. 

Participación, en el pasado, en la planificación del cambio 
tecnológico, por Estados miembros de la CE - Directivos 

(Porcentaje) 

Dinamarca 
Alemania 

Irlanda 

Países Bajos 
Bélgica 
Reino Unido 
Francia 

Esi>aña 
Grec¡a 
Italia 

Luxemburgo 
Portugal 

Aus. de 
Pélrt. Inf. 

25% 

Cons. 
Negoc.I 
Dec. conj. 

50% ~UENTE· E 
. ncucs1a en todos los E . . 

stados nucmbros de la CE, 1987-1988; 4 321 dirccuvos. 

75% 
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. . . , el asado, en la fase de aplicación del cambio 
Parttc1pac1on, enE p d . mbros de la CE - Directivos tecnológico, por sta os m1e . 

(Porcentaje) 

Dinamarca 
Alemania 
Irlanda 
Países Bajos 
Bélgica 

Reino Unido 
Francia 

España 
Grecia 
Italia 
Luxemburgo 
Portugal 

Aus. de 
part Inf. Cons. 

Negoc./ 
Dec. conj. 

. . 1987-1988; ·I 321 dir<·ccivos E . 1 . iit' lll bros dt• lo e~, fUENTE: Encucsra l'll todos los st.1C os 11 

. arca hay factores que p_ro-
Ta1ito en Alemania como en D~nam . en ambos países existe 

pician la participación de los trabaJa~ores'. , cooperadora con los 
, · de d1recc10n · de una larga tradición de practicas . d consulta tripartita Y 

sindicatos, sustentadas por un sistema . e . por Jos interlocuto-
. de objetivos tes apoyo estatal a la fijación conjunta · dicatos como par 

. tan a los s111 h 1 ne-rcs sociales. Los empresarios acep b. 
10

Jógico, y ay ª 
· · , d I cam 10 teci , las implicadas en la planificac1011 e En Jos dos paises, 

os y otros. com-ccsaria buena voluntad entre un , incrementar su . 
olog1as para · ¡ as1s-c111prcsas emplean las nuevas tecn d ctos y m ejorar ª 

· · · ¡·d d de los pro u 
1 

ado de Pet1t1v1dad aumentar la ca 1 a con un a to gr 
. ' l 'gico contar b 'adores tenc1a técnica· en estos casos es 0 ·, de sus tra ªJ . d 

' d 1 cooperacwn · ativa cpcndencia de las empresas e ª . una amplia norm 
Ad ás existe recno-Para resolver los problemas. em ;. . alcs en las nuevas_ a b 
·, proies1on 

1
. cias par so re formación y reconvers1on locación, icen · I 1 

, . ficaces de reco . c. ción en e og1as, así como mecamsmos e 1 Ja satisiac 
, . que favorece . asuntos propios y un reg1men de trabajo. 

b . d 1 s puestos tra a.Jo y el diseiio adecuado e 0 
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· neger 

12. Irlanda, Países Baios y B '] . 
en] ~ e~Q·pah~ 

a zona media de la lista . 

De~pués de Dinamarca y Alemania . . 
la lista este grupo de , 

1 1 
' aparece en la mitad superior de 

paises· r and p , B · 
caso de Irlanda, el sistema . ~· a1~es ªJOS y Bélgica. En el 
zado cada vez .' 1 de relaciones mdustriales se ha centrali-
. . mas en as dos úl · d , . . 

s1nd1cal irland, timas ecadas y el mov11rnenro 
es cuenta con un d . 

En cambio la pa t. . . , po er n egociador bastante g rande. 
, r 1c1pac1on se hall . 

rectivos 110 SO!l d . d ª escasamente regulada y los d1-
emas1a o favo bl ll . . confianza en la c 1.fi . , ra es a e a, siendo muy baja su 

a 1 1cac1on y coo · , d 1 . 
Tanto en los p , B . peracion e os trabajadores. 

uso de las co 
1 

aises. ªJOS como en Bélgica se hace un amplio 
nsu tas a m vel n · 1 . . 

posición .· . aciona antes de adoptar cualquier d1s-
y existen sistemas d . , d 

tablccidos . e comites e empresa sólidamente es-
, con amplios der J d. ec 1os conce idos a sus miembros. 

13. 
Países con menores niveles de participación 

A medida que se des . . . . 
explicativos 1 c1ende en la lista y aplicamos nuestros factores ª os países sit d l fi l ser cada vez m - d f; ua os a mal, tales factores resu tan 
1 as es avorables p d , on e Reino U ·d . · or or en descendente, estos paises s 

ni o, Francia E - G · Por-
tugal. Analiza d ' spana, recia, Italia , Luxemburgo Y 
· n o cada fact f an-c1a y el Rei U . or por separado resulra que sólo en r, 

1 no nido las ' · , de 
as destrezas d . empresas dependen de la calificacwn Y 

l. e resolución d bl . d . esto exp 1ca el nivel . e pro emas de sus trabaja ores, . 
d 1 comparativa l ós1to e a aplicación d ¡ . mente a to de la consulta, a prop 

En todos esto e c~mbio tecnológico, en el Reino Unido . 
favorable· e

11 
· I Rs ~aises, el esti lo de dirección es en general, dcs-

d' . , ' e e1110 U ·d ' , d Ja 1recc1on se h . 1l1 o, a lo largo de la última deca ª'. ª caracterizad lista 
Y se advierte un 1,. . 0 por un estilo cada vez más paterna 
s 1 ª LJam1cnt d 1 l con-~ta. Con todo 11 . 0 e a negociación, en favor de ª . 
c1p · - • e o viene d artJ-acion en la fase d . ª aumentar las oportunidades e P . 
las reformas Aur e aplicación del cambio tecnológico. En francdi~, 
rect · fi oux se van i . el 1-ivo rancés gu d nstaurando a ritmo muy lento. _ 
Grec· p ar ª celosam · E pana. 'ª Y Ortugal ente sus prerrogativas. En 5 

, como legad d 1 . 1 s Jos 0 e os regímenes dictacona e • 
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directivos se oponen a la normativa sobre participación introducida 
por los nuevos gobiernos democráticos y los sindicatos son débiles 
e inexpertos y tienen escasos medios. Salvo en el Reino Unido y 
en Grecia, en todos estos países los sindicatos están divididos según 
criterios políticos o religiosos, y aunque recientemente se han des
plegado notables esfuerzos para promover un mayor g rado de uni
dad (así en Espaiia, Italia y en menor medida, Francia), han dado 
poco fruto en cuanto a la participación. En Grecia se ha producido 
recientemente una escisión en la GSEE. 

Aun cuando en todos estos países (salvo el Reino Unido e Italia), 
la legislación regula formal e institucionalmente los comités de em
presa, en muchos de ellos los sindicatos renuncian a la participación 
Y muestran preferencia por subsumir el cambio tecnológico en la 
negociación colectiva. 

Los resultados de la encuesta correspondiente a Portugal desta
ca? del resto de los países comunitarios. Este país ostenta el nivel 
111ª5 a~to de «ausencia de participación» en la fase de planificación del 
c~?1b10 tecnológico y el nivel 111ás bajo de «ausencia de participa
CIOn » en la fase de aplicación. Estos resul tados inhabituales se deben 
~n gran medida a una normativa muy detallada y precisa que define 
os derechos de información y consulta de Jos comités de empresa 
Y excluye importantes cuestiones referentes al cambio tecnológico. 

14· La participación en el futuro: 
los interlocutores sociales prevén 
una elevación de sus niveles en todos 
los Estados miembros 

Quizá la co 1 . , , . "d 
qu ne us1on mas importante obte111 a en esta encuesta es 

e en todo 1 E · · · · 1 · d · ca 5 os stados miembros los mterlocutores socia es 111 1-
11 en sus r 1 d · · · ' en 1 f¡ espucstas su deseo ele elevar los nive es e part1c1pac1011 

de e ~t~iro. Esto no sólo significa que las respuestas de «ausencia 
Pan1c1paci , . . l to a ¡ 0n» experimentarán un descenso sustancia con respec-

lllent as obtenidas en 1987-1988, sino también que se prevé un au
bio t 

0 
de la negociación y de la cogestión en las dos fases del cam-

ecnológico. 
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La particip~c!ón en el futuro en Ja fase de planificación d l . 
tecnolog1co en los Estados miembros de Ja CE n· e. cambio 

- 1rectivos (Porcentaje) 

Dinamarca 

Alemania 

Irlanda 

Países Bajos 
Bélgica 

Reino Unido 

Francia 

España 
Grecia 

Italia 

Luxemburgo 
Portugal 

Aus. de part. Inf Cons 
Negoc./ Dec. conj. 

0% 25% SO% 75% 
fUf.N l l; E'!CUL'Sl3 l'll lodo, 1 . . 

· '" Estados lllJL' lllbros d« la n. 1987-1988: 4 321 dirL'CIÍvos. 

La participaci · 1 fi on en e uturo en la fase de aplicación de las nuevas 
tecnologías en los Estados miembros de la CE - Directivos 

(Porcentaje) 

Aus. de part. Inf Cons. Negoc./ Dec. conj. 

Dinamarca . i!;~· ~~~~iiiiiiiiii~iiiiii~ Alemania 1: 
Irlanda 

Paises Bajos 
Bélgica 

Reino Unido 
Francia 

Esi>aña 
Gtecta 
Italia 
Luxelllburgo 
Portuga¡ 

0%~====;;;:7=============== 
'UlNlr; EncuL'S!a m lod 

1 
25% 50% 76% 

°' os Estad · · 
os 1111«n1bros dl' la <'F.. 1987-l'J88; 4 321 dirccrrvos. 

Caminos hacia la participación en la CE 19 

Este cambio de opinión es importante entre los representantes 
de Jos trabajadores: más que entre los directivos. En dos países, 
Dinamarca y Alemania, hay una acusada preferencia por la nego
ciación o la decisión conjunta pJra la toma de decisiones importan
tes sobre el cambio tecnológico. P0Itugal vuelve a destacar como 
el país más rezagado en este cambio de opinión. 

La participación en el futuro en la fase de planificación del cambio 
tecnológico en los Estados miembros de la CE - Representantes de 

los trabajadores 
(Porcentaje) 

Negoc./ Dec. conj. 
Dinamarca 
Alemania 
Irlanda 

Países Bajos 
Bélgica 

Reino Unido 
Francia 
España 
Grecia 
Italia 

Luxemburgo 

Portugal 

0% 25% 50% 75% 100% 

f1.JENTE· E . 987 J988· 4 3?1 rcprcsenrnnics de · ncucsia en iodos Jos Esudos miembros de la CE, l - · -
los tr>bajadorcs. 

N d · d J s representantes de 0 es e extra11ar que las preferencias e o . 
los t b . d d 1 d. ect1vos por una ra ªJª ores se inclinen más que las e os ir ¡ 
elcvaci· • d 1 . . . . • • curre en todos os on e os mveles de part1c1pac10n; asi 0 ¡ 
países L • . • desacuerdo entre os . · o mas sorprendente qmza sea que este • . 
llltcrJ .d 1 cuatro paises. . ocutores sociales es especialmente ev1 ente er 
Dinamarca, Alemania, Italia y Grecia. • 

1 
c
1
·
1 E J ¡· . · b. no preve1a1 11 ta 1a, tres de cada cinco d1rcct1vos o ien . . d 

absolut 1 . . b 1 ·mple summ1stro e 
· 

0 a part1c1pación o bien acepta an e si , _ 
tnfor . • ' • . . que las pretcn rnacion en cuestiones tecnolog1cas, mientras 
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La participación en el futuro en la fase d . . , 
tecnológico en los Estados . b e aphcac1on del cambio 

tn1em ros de la CE-Representantes 
de los trabajadores 

(Porcentaje) 

Aus. de Part .. lnf. Co . ns. 
Dinamarca 

Negoc I Dec conj. 

Alemania 

Irlanda 

Países Bajos 
Bélgica 
Reino Unido 
Francia 
España 

Grecia 
Italia 

Luxemburgo 

Portugal 

111 

m 
1 -lliliil 
1 

l'lilBll 

flll -11111111 

111 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

J 

1 

J 

1 

~ 

0% 25% 50% 75% 10096 

FUENTE: Encuesta en t d 1 Es tes de 
1 

. 0 os os tados miembros de la CE, 1987-1988; 4 321 . representan 
os trabajadores. 

s1ones de los re 1 n1ás presentantcs de los trabaJ· adores eran m ue 10 
amplias. 

· 15. 
Lda práctica de la participación a la luz 

e la o · · , ' ptn1on conjunta de Val Duchesse 

Al comparar los 1 d · b en 
nuestra resu ta os de los distintos Estados m1em ros 

encuesta la co 1 · , . . , ,i unta de V ¡ D ' ne us1on, de acuerdo con la opm1on conJ · ª uchesse es d b , . a Jos 
representa d ' que e e consultarse como m1111mo, 
logías tannttes el los trabajadores en relació;1 con las nuevas tecndo-

, o en a f; d . . , . · , e 
su introdu · - ase e pla111ficac1011 como en la de aplicac1on 
. cc1on en las . 1 d par-

ticipación . . empresas. Por supuesto, Jos mve es e 
que implican u · ·, .. , · ca son 

superiotes 1 na negoc1ac1on o una dec1s1on conJLll1 ª o acordado V 1 
AJ analizar· ) en a Duchcsse. . ' n 

as respuestas de los directivos sobre Ja participacio 
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en el pasado, se observa que en la fase de _plan~ficación únicame1~te 
en Dinamarca e Irlanda la mitad de los directivos encuestados 111-

formaron de la existencia de procedimientos de consulta u otros de 
nivel más elevado. En un grupo de países situados en la zona media 
de la lista, formado por Alemania, Países Bajos , Bélgica, Reino 
Unido, Francia, Espafia y Grecia, un 30% de los directivos, como 
máximo, desarrollaron la existencia de niveles de participación ajus
tados a las directrices de Val Duchesse. Apenas se cumplían estas 
directrices en los casos de Italia, Luxemburgo y Portugal. 

Como era de esperar, el cumplimiento de los acuerdos de Val 
Duchesse es mejor en la fase de aplicación. Aun así, los únicos 
países en que es posible hallar una mayoría de directivos favo rables 
a la consulta, como mínimo, e incluso a niveles superiores de par
ticipación, son Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. H ay un segun
do grupo de países en los que el porcentaje de directivos que infor
man del cumplimiento de los acuerdos de Val Duchesse se agrupa 
en torno al 40% . Por debajo de éstos, la escala desciende hasta su 
punto más bajo: el 5% (en Portugal) . 

l6. Mejora del cumplimiento de los acuerdos 
de Val Duchesse en el futuro 

En c.uamo a la probabilidad futura de que sean observadas las di
~ectnces de Val Duchesse, los resultados de nuestra encuesta permi
celn ~-xtraer tres conclusiones inmediatas. En primer lugar, la con-

us1on má 11 . , · se . s amativa que cabe obtener es que en todos los paises 
adviene u11 s· 'fi · b' d · ·' b · 1 tore . . 1g111 icat1vo cam 10 e op1111on en am os mter ocu-

adv·5 sociales a favor de unos niveles de participación más altos. Se 
1erte as· · . 

riri' ~mismo que los representantes de los trabapdores prefe-
an un n1v 1 , 1 pauta de . e mas. e evado que los empresarios. En tercer lugar'. la 

de p , preferencia de cara al futuro, en lo que respecta a la lista 
a1ses se · b 1-I '. semeja astante a la del pasado. 

la mi?d ~neo pa~ses ~n los que, en la fase de planificación, más de 
se cu ª 

1 
e los d1rect1vos indicaron una mayor probabilidad de que 

mp an los a d d · , ses Ba· . cuer os e Val Duchesse: Dmamarca, Irlanda, Pa1-
no se ~cos, Remo Unido y Grecia. Llama la atención que Alemania 
n1ancs ncuei:tre entre ellos: sólo dos de cada cinco directivos ale-

preve1an Ja l ' · , d . . d futuro. ap 1cac1on e las d1rectnces de Val Duchesse en 
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En la fase de aplicación del cambio técnico, la posición ante las 
citadas directrices es mucho más favorable. Se aprecia una pauta 
similar a la de la fase de planificación en cuanto a las preferencias 
futuras de los directivos. Dinamarca y Alemania muestran las ma
yores preferencias por las formas de participación más intensas. Una 
mayoría de los directivos de todos los países, salvo Italia, Luxem
burgo y Portugal, preveían niveles de participación futuros que im
plicaban la consulta o incluso formas superiores. En contrapartida, 
son todavía preocupantes los niveles de ausencia de participación. 
En Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo y España, los resulrad~s 
muestran que más del 10% de los directivos tratarán de introd~c~r 
las nuevas tecnologías en sus empresas unilateralmente, sin paruct
pación de los trabajadores. 

17. Tendencia general positiva hacia una mayor 
participación en todos los países, aunque 
con una gran diversidad nacional 

1 cuesta Quizá la conclusión más importante que se desprende d_~ ª en 
1 

in-
. . on en a es la gran diversidad con que las formas de partlcipacl d" cincos 

traducción de las nuevas tecnologías se desarrollan en los is s ex-E d . . de factore sta os miembros. Teniendo en cuenta el conjunto ctican 
plicativos, es evidente que los tipos de participación que .se f-~ª rnodo 
en Europa, y los que surjan en el futuro, son consecuencia e' rnicas, 

!, · econo en que, en cada Estado miembro las fuerzas po 1t1cas, · dus-
' . s 111 sociales e históricas han configurado el sistema de relacwne 

triales. 
1

zan. 
'dad ava1 Hay pruebas de que todos los países de la Comum cicipa-d .fi . . , d 1 . el de par con 1 erenc1as en grado, hacia una elevac1on e mv . ·as de 

. , 1 per1enc1 Clon en el futuro. Nuestra encuesta revela que as ex d an ac-
1 · 1 · ·, ngen r os inter ocutores sociales en materia de partic1pac1on e , . tensas 
· d f: · · ·, mas in titu es avorables hacia unas formas de part1c1pac1on , 1 

olog1as. en ° que respecta a la introducción de las nuevas tecn 
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. . . , en Europa en cuanto al cambio tecnológi-
Res11men. La P.amcipTac1on ' I ·s d e diez compa1ifas en la CE incluyen 
co, es todavía insuficiente. an ~odo se1 1 ton1" de decisiones est ratégicas. 

d trabaja ores en a " 
a los representante~ .e sus n Euro a con las consideraciones de la orga-
AI comparar la pract.1ca actual e ( ci) de los sindicatos europeos (ETUC) 
nización de empresarios europeos UN.I ' y . te ran discrepancia. Sólo un 
en el diálogo social, se puede concluir qlu e e~is_ ~0;11unta de Val Duchesse 

- , opeas acatan a opm1on " 
20% de las comparuas ~u~ ólo un 40% en lo que atañe a cernas ope
sobre los asuntos estrategicos, Y s 

1
. ·ación entre Jos diferentes 

b ' , observa una amp ia van 
rativos. Además, tam .

1
en se . ' a Alemania están en cabeza, Reino 

Estados miembros. Mientras Dmamarc Y 
1 

pan Jos últimos lugares. 
. - G .· Italia y Portuga ocu ' -Unido, Francia, Espana, recia, . . , 

1 
fiuturo Los empresarios 

Partic1pac1on en e · Ambas partes desean una mayor ' . e un 40% de los re-
. r ·, consulta mientras qu .. desean una mayor 1111ormac1on Y ' . · • 

0 
la toma de dccis10-

b . d . lantean la negoc1ac1on . presentantes de los tra ªJª ores p • ' . 
ncs conj u nea. 

. clrar1 e iti E11rope is sti/1 r111derdeve-Abstract. Participatio11 i11 teclr110/ogrcal . ·1 g I . vorkers representatives 
. . . ¡ EC 111 vo ve t rerr r loned. 011/y six out of ten co111pa111es fil t re · 

1 
. ·n Europe witlr tire un-

r . e . tire act11a practrce 1 • in strategi< decisio11-111akfllg. omparrng . . ) d tire European unrom 
I , roamsatro11 (UNTCE an I 20o/c or derstandino of tire E11ropean emp oyet s 0 <> d t dr'screpancy. On Y 

0 
'J 

"' nc/11 e a grea · (ETUC) in tlie social dialogue, 011e can co 
1 

'oilJf opinion on stratcgic 
. ¡ ¡ Val Duc 1esse J b the E11ropea11 companies comply wrt 1 t re I Ji d a rvide variatior1 etlveen 

• 1 . 011e a so fil s 1 topics and 011/y 40% on opcratrona topics. 
1
. d Germany · t/1e ow ran-

tire different member Sta/es. Top-ra11 'lll'g ª 
1 

d Portugal. For tlie uture, k . re Den111ar1>1 an ' fi 
. S · Greece Ita Y a11 . d /-kmg co1111tries are U.K., Fra11ce, pam, ' 

1 
more informat1011 ari 'º!'~u 

bot/r sides 1va111 more participation. Managemen.t warr 5 t re•ootiation or joi11t demron-
1. ' e11tatrves rvan ' " tation, w/iereas 40% of tire rvor1>1ers repres 

making. 

a de inves-d un importante program de La Fundación Europea de Dublín ha desarrolla 0 I ' . del cual la encuesta , 
· · , · · ' n tecno ogica, · tos mas trgac1on sobre la participación en la mnovacw , de Jos momen . 

arnculo es uno pubh-cuyos primeros resultados se da cuenta en este ' a 
0 

Jos informes 
· dicho program cuesta recientes. Las personas interesadas en conocer , . r ación sobre esta en 

cad , · b er mas miorm . r the Irn-os, as1 como aquellas que quieran o ten . an Foundanon ior _.

11 Pueden dirigirse a Hubert Krieger/Pascal Paoh, E urophel '. srown Housc. Shanki ' P 
d . . Loug ung rovcmcnt of living and Working Con JtJons, 

Co. Dublín {Irlanda). en resultados de cst,c pro-E E 
, 1 que resum logias· un n spaña se han publicado dos articu os . , d nuevas tecno · . 

&rama: P. Cresscy y V. Di Martino: «La int~oducc19108nS pcp. 205-227 y~· CrcS·ssc.y: 
cnfo b · ' 1 80 ' 1 as" ono que participativon Revista de Tra a;o, nun · ' 

1 
nuevas tecno ogi ' b" n 

tic d · ' b · dores en as 
9 

116 Tam 1e n enc1as de la participación de los tra ªJ3 d 1990 pp. 8 - · d " 
logí d I • vera e ' d 1 Fwi acroti P ª e Trabajo, nueva época, núm. 9, prima · de los estudios e ª bli'n e . . · • Un balance sa Du • · rcsscy, et al., Análisis de la partlClpaCloll. d . · res de la empre ' 
tn 11 • • d las easrol ratma tle participación de los traba;a ores en Fund · • 3

C1on Europea ... , 1988, 94 p. 
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¿Qué cambios 
·a ? en na empresa." 

Daniele Linhart * 

Al escuchar el discurso de numerosos responsables emp resa riales, 
uno se halla confrontado a u n enigm a. En efecto, po r un lado, esos 
responsables constatan , y lo suelen hacer adem ás con pesar, que la 
or?anización del trabaj o opone una fuerte inercia , q ue no cam bia 
mas que en el margen: «Desde h ace trein ta aüos, en el fondo, la 
orgai.1ización del trabajo sig ue sien.do la m isma en sus fundamentos 
Y principios. En todo caso, no ha evolucion ado a la par de las 
grandes evoluciones tecnológicas q ue han experimentado las empre
sasn, confiaba recientem ente un dir igente duran te un seminario . Po r 
otro lado, esos m ism os responsables tienen en cuenta cambios reales 
en cuaiito a la delimitación y defin ición de las ta reas con fiadas a los 
asalariados · , · ' · d . • Y a su campo de actuac1on. Las noc10nes estan cas e 
cuahficacio1 d b · · · ' d ' 
1 

ies y puestos e tra ªJº se sus t1tmran, ca a v ez m as, por 
as de com . fi 1 . , ¡ · . . · petenc1as, un ción y tarea, en u n p anteam1ento mas e 1-
nanHco que considera los po tenciales y n o sólo lo ad quirido . En 
con ' , exion con una configuració n m ás m óvil de tareas, se perfilaría 
~nda gestión evolutiva . de las capacidades d el personal. M ás allá, es 
0 a la emp d . 1 , , 1 1 · ' a resa, icen el os la que es tan a as1 en p ena evo uc1on, 
travesada ' . . a . por reales puestas en tela de juicio dd func1onam1ento 
ntenor. 

P
ar ¿No es desconcertante una situación así? Una situación en la que, 
ª adaptars' 1 , · l ' · d ple . e a nuevo entorno ccono m1co y tccno og1co, se re cs-
gana toda 1 · ¡ · ' d a arquitectu ra ele la em presa, y a gest1011 e su pcr-

•Qud,-;s :h:-:---- - - --- ----- ---------
,, j) e a~igcnicnts dans l'mrrcprisc?11, rraducción de Alberto Villalba Hodrígucz. 

· anide Linha t · • ¡ · · · · ¡ · (l' · ) invcst ig d · r • socio oga, encargada de 111vcsngac1on en e CN''.S an s , cs 
a ora en el Gil M . . ' « urau ons lnduscr1clks». 

Soriolo • 
·~'ª d«/ Tr r · auyo, nueva época, 111'1m. 11 , invie rno de l'J90-1 9'J I, pp. 25-48. 
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Daniele Linhart 
sonal .se transformaría sin 
orga . , que se viera ac d mzaao11 del traba1io. tecta a verdad :.i erameme la 

1. Todo cambia 

El discurso · 'fi . c1ent1 ico, tanto el del i . 
sigue más o meno l . nvest1gador como el del experto, 

s a misma con t . , 
se publicaron dos b s atac1on sorprendente. En 1989 
R h o ras con la ayuda d 1 e (C ec erches Scientifiq ) [C e NRS entre National des 
tíficas] 1 bajo el t' lue~ entro Nacional de Investigaciones Cien
la ruptura con el Itu ºd . e El Post- Taylorismo, indicando con fuerza 

d 
para 1gma 0 · · e los múltiple . . rga111zat1vo de la posguerra. Más allá 

s matices mtrod ·d · · · I comparado co 
1 

uci os para relat1v1zar el cambio rea 

1 n e que permit l a microinform 'tº , en as nuevas tecnologías basadas en 
. a ica, mas allá d 1 l , trahzación de , e a egato en favor de mas deseen-

' mas autorregula · , l b ya la amplitud d 
1 

. cion, a mayoría de los autores su ra-
e cambio en ) s susceptibles d d as empresas y propone los concepto 

· e ar cuenta de 1 · , , de s1stemismo es 
1 

fi . esta evo uc1on. As1 el concepto 
. e o reciclo má d ' · ' n s1stemáticam b s a menu o para designar la interacc1o 

formas de 
0 

ente_ u~:ada, la flexibilidad y la fluidez de las nuevas 
rgamzac1on de la em 

Esta orientación hac· . pr~sa. . 
namiento e 1ª el sistem1smo como principio de funcio-

Ontrasta con las 1 , . d' na empresa fracc· d og1cas anteriores que s'dbten 1an u 
d 

tona a en servic' , b' · d tros Y onde el tall . , ios, mas 1en ignorantes unos e o ' 
er const1tma · cep-tor de órde . una especie de enclave solamente re 

nes para e1e L ' ra en torno al :.i cutar. a empresa moderna se reestructu 
d mercado sobre d án-ose para ello s b 

1 
un mo o mucho más solidario, apoY. 

o re as p ·b·1·d ' t ca que actúa co osi 1 1 acles ofrecidas por la informa 
1 

' 
. mo un verdad. 1 . , ·[c nrcs 

socios funcionales r ~ro azo de . ~mon entre Jos . d1 ere d 
se evoca a men d y p oduct1vos. La noc1on, muy difundida, de re. 

u o para des ·b · un1-cante y adaptante en ir una empresa interactiva, corn 
La idea del · . 1 cambio est' · · en os escritos de 1 . ~ asimismo presente con mucha fuerza 

evolución de las ~s tli:ifivest~gadores que se dedican al análisis de dla 
ua t icac1ones d 1 e . a e • e as iormaciones y del s1stem 

1 
L'Apres-Ta ¡ · ____-

en Al/e Y orrsme, 11011vel/es fon d . 1ce et 
r. magne, Ed. P. Coite d .'.'"5 l' rat1onalisatio11 dans /'e11treprise, en Frat . e 

Jau aux res n et et 0 ¡11 Ec . d' rreprrs m· so11rces l111maiues /'A , ' onom1ca, 1988· y Les stratégies e/I 
ica, 1988. , pres-Taylorisme, dirigido ~or F. St:mkiewicz, EconO-
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gestión de la mano de obra. Así, las numerosas indagaciones reali
zadas principalmente en el CEREQ sobre diferentes ámbitos, conver
gen todas hacia la constatación de una fuerte dinámica. 

Las fronteras entre las diferentes grandes funciones (reglaje, man
tenimiento, control, fabricación) se desdibttjan. Las tareas de fabri
cición se redefinen de tal modo que engloben ciertos elementos de 
funciones denominadas periféricas. Los operadores, considerados 
como poliactivos, pluridisciplinarios, pueden ser llamados a trabajar 
dentr? de verdaderos colectivos polivalentes. El individuo no parece 
Yª asignado a un puesto que aparece rígido, para una tarea inmu
table. Estaría llamado a evolucionar hacia una creciente tecnicidad 
~lo largo de las distintas fases de la actividad productiva. Al menos, 
e~ta es la nueva línea profesional que parece perfilarse e'íl las situa
aones de trabajo muy fuertemente automatizadas. 
d ~a id~a d~, cambio está, una vez más, presente en los informes 

1 
e ~nvestigac1on dedicados a la gestión participativa. Alrededor de 
as~mplantaciones de círculos de calidad, de grupos de intercambios 
Y e. pro?rcso, de la ejecución de proyectos de empresa, de las 
mov1hzac1one d 1 1 . . 
1 

s e persona en torno a la cultura de la 1dent1dad de 
a e ' mpresa, se afirma una redefinición del papel de los ejecutantes, 
que se entre) 1 E aza c?n as otras formas que toma la evolución. 
fic n suma, los mvestigadores coinciden en su mayoría en identi-

ar verdade 1 . que . . ras evo uc1ones (por no decir rupturas, ¿no es eso lo 
de lasignifica el vocablo postaylorismo?) a dos niveles distintos: el 
y el de~pr~sa,. d.onde dominaría una tendencia hacia el sistemismo, 
el pu e º; 111?1v1duos, insertos en una dinámica nueva, tanto desde 
en la ~o e vista de la gestión de su trabajo, como del de su función 

p mpresa en fase de modernización. 
ero, entre d · · rnicnt esos os mveles, el de la empresa en su funciona-º general · · · J · d ' ·d evo]uf part1c1pat1vo, interactivo, etc., y el de 111 1v1 uo 

negra ivdo, queda, en la investigación de esos años ochenta, una caja 
· ' onde se e · 'bl 1 · CJón d 

1 
. ncuentra, aunque parezca 1mpos1 e, a orgamza-

e traba1o E fi . . ) . . · nos infi ,'J • n e ecto, son mex1stentcs as 111vest1gac1ones que 
las razoormanan sobre las tendencias, las formas de su evolución, o 

nes de su · · 1 · 1 -1· · b 1 t tuto e merc1a. nex1stentes son os ana 1s1s so re e es a-
d ' n ese en t 1 d · · · ' el traba· orno tan turbulento, de los principios de a 1v1s~~n 
sobre ¡ uo .entre concepción y ejecución; está ausente la reflex1on 
1 . ª art1cul · , d . . , . Uc¡ona acion e la orga111zac1on del trabajo, tal como evo-
la din· ~no, con las demás dimensiones de la empresa inscritas en 

arn1ca d 1 f1 . . . . J · ' Ap e ª cx1b1hdad, de la interactiv1dad y de la evo uc1on. 
enas ro d . za a por la mirada de los investigadores, la orgamza-
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ción del trabajo merece, no obstante y sin duda , , 
- , l . ' mas aun que an-

tano, que se a estudie, que se busque la lógica que Ja impulsa 
1 

que ella t~ansporta, si se quiere tener una posibilidad de compre~e: 
los cam~1os que se producen actualmente en la empresa. 

Encajad? en~re el_ análisis de la empresa y el de la gestión de las 
personas e 111tehgenc1as, el enfoque de la organización del trabajo se 
ha vuelto evanescente, él, que concentraba, durante los ai'ios sesenta 
Y setenta, la atención de todos los especialistas del trabajo. D e he
cho, _ la ?rganización del trabajo pierde en el análisis de su capacidad 
e~pl~cat1va, de su substancia. En el fondo, ¿se sabe aún lo que ella 
sigmfica? La organización del trabajo, ¿es Ja de la empresa, o bien 
la de las personas, o incluso Ja de las tareas o bien todo eso a la 

~ ' vez. A _la luz de las transformaciones que afectan a las empresas, no 
se presiente que si la evolución parece un poco confusa, incluso 
contradictoria (cambian el lugar y la función de los individuos, ¿pero 
~10 la organización del trabajo?) es porque no disponemos de los 
mstru1~1entos conceptuales que nos permitan desenredar los hilos de 
un ovillo complejo. 

2. ¿Y la organización del trabajo? 

Uno se da cuenta mejor, ahora, de que Ja organización del trabajo 
es un co11c . . e· ente re-. epto impreciso, por no decir confuso. iertam '., 
mue a la d fi · ·, d 1 d ·ecuc1on, e m1c1on e as tareas y a las condiciones e su eJ . 
per~- también a los principios d'e separación entre funciones de eJCl
cuc1on y d · , · · , 11 de a e concepc1on, y por lo tanto, a la organ1zac!O 

1 empresa e · · · · · · , de as . n serv1c1os d1snnros, así como a la jerarqu1zac10n 
funciones d 1 J'd d muY Y e os estatutos, etc. Englobando una rea 1 ª . d 
compuest . . d . . . . bt en en . a, pier e su utilidad cuando lógicas diferentes su 1 J 
oficialmente 1 d. . . . L ue es e as 1mens1ones variadas de esta realidad. 0 q 
caso, actualmente. 

Me paree · · ón del t b . · e que para revivificar el concepto de orga111zaCI de 

Ira ªJº Y 1?gr~r los medios de descifrar los verdaderos términos de 
a moder111zación d -able que se perfila para un número no des en del 
empresas hay q · · · ·va 
, b. ' ue remitirse a una definición más restnctl . e 
a~fi no_ que ª?arca y distinguirlo cuidadosamente del que conc1crn -
a unc1onam1ento int d l . , del era 
b · fi . , erno e a empresa. La organizac1on 

1 5 
ªJº se_ re enna ~ntonces solamente a la determinación formal de .ª 

operaciones de eiecu ·, , fjcaCJ3 · 
'J cion, as1 como a las condiciones de su e 1 
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'-
El funcionamiento de la empresa rem1tma, por su parte, a todo lo 
ue afecta al equilibrio interno: los principios de racionalidad , los 

~ricerios de gestión, la definición de las competencias de los dife
n~ntes servicios funcionales y de sus interacciones; en suma, a la 
organización de Jos múltiples flujos de información que atravie~an 
la empresa y concurren a su coherencia interna, así como a la asig
nación de cada uno en este conjunto. 

Ciertamente, en realidad, esas dos dimensiones -organización 
del trabajo y organización del funcionamiento interno de la empre
sa-son muy interdependientes y están sólidamente imbricadas. Así, 
una organización del trabajo muy taylorizada supone e implica la 
existencia en la empresa de importantes servicios funcionales encar
gados de la preparación, de Ja planificación, de los métodos, de la 
pr?gramación, etc .. . ; cuanto más responde la organización del tra
bajo a los preceptos de la organización científica, más complejo será, 
por tamo, el funcionamiento interno de la empresa, fraccionado en 
numerosas funciones encargadas de asumir, cada una, un subcon
J~nto de una actividad productiva muy descompuesta. Pero es fruc
tifcro distinguirlas, en el plano del análisis. Pues uno se da cuenta 
entonces de que, a esos dos espacios distintos que ellas definen, 
corresponden categorías de actores diferentes. 

1 E.n el funcionamiento interno de la empresa, los actores que son 
s~s(eJ_ecu~antes están simplemente ausentes . No tienen, en la empre-

aun sm mod · ) fi · , 1 · · 1 ci er111zar unc1on que cump 1r, tareas part1cu ares que 
Jccutar No se 1 ·d · J ¡· ·' d 1 h · inte ·b es p1 e concurnr a a rea 1zac1on e a co erenc1a 
úni rna uscada. Su espacio funcional no es aquél. Es en éste, y 
cui~ª~~ente en éste, de la organización del trabajo donde tienen que 
Su t~a~ _con su deber inscrito en el marco del contrato de trabajo. 
al del ªJºb ~10 se define con relación al espacio de la empresa, sino 

tra a.Jo tal , · este e como esta orgamzado por otras personas que, en 
aso, actú 1 . 

que co . an en e seno de la empresa, al m enos, del espacio 
. nstnuye s ~ · . . · d Intcnned· u unc1onam1ento mterno. Es dec1r, Jos man os 
asegura 

10
1
s que gestionan el trabajo aseguran su eficacia, también 

n e cont d 1 rnercial te , a~to e a empresa con su entorno económico, co-
lJ ' cnolog1co y social. 

na vez bi . . 
Parece posible en identificados esos dos espacios y sus actores, me 
111arc0 de 1 afirmar que lo que cambia verdaderamente, en el 
~ ª mode · · -.rancesas . , rnizac1on en marcha actualmente en las empresas 

• se s1tua · · 1 111tcrn0 de 1 . pnnc1pa mente en el espacio del funcionamiento 
ganización ~e~mprc~a. Al seguir siendo relativamente inerte la or

trabaJo, se produce un verdadero desfase entre los 
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dos espacios constitutivos de la empresa, lo que linda con la para
doja, ya que evoluciona según una lógica autónoma la parte de la 
empresa que se supone nutrida por la lógica subyacente a la orga
nización del trabajo, y que se supone que alimenta dicha lógica. Los 
fundamentos de la división del trabajo se alejarían así de los de la 
organización del trabajo. La concepción de la empresa se acercaría 
a otros principios distintos de los que rigen la organización del tra
bajo que se desarrolla en ella. 

Este desfase, esta discordancia es lo que, me parece, podría ex
plicar las constataciones contradictorias y, en resumen, enigmáticas 
de ciertos responsables empresariales, como los resultados aparen
temente erráticos de las indagaciones e investigaciones sobre la mo
dernización de las empresas. 

3. La estrategia de la gran distancia 

Las empresas francesas conjugan indiscutiblemente modernización Y 
· · · , E · · , · · · - en efecto. p~rtic1pac1on . n Francia, la gesuon paruc1pauva esta, . i-

d1versificada y ampliamente difundida, a la vez. Ya abarque las 
10 

. . d oncerta-
c1at1vas empresariales para la implantación de grupos e c 

. , ( , l . . d rogreso, 
c1on c1rcu os de calidad grupos de intercambios Y e P · ' d' osi-
diferentes grupos ad fioc. . . ), ya corresponda a las recientes . isp 

· l · l · · ' directo Y c1ones eg1s at1vas que inician un derecho de expresion 1 5 
l · o a 0 

co ect1vo para todos los asalariados ya se articule en toro 
' . . d roe una 

proyectos de empresa, de su cultura, de su idenuda ' asu el 
l. d s· tornª amp 1tu que no conocen los demás países europeos. 1 se · . l franc1a, 

eJemp o de los círculos de calidad, se cuentan 30 000 en Rf A 
frente a 5 000 e.n ~uecia, 5 000 en Gran Bret~ñª.' ~ 000 en l: ran 
Y 5 000 en ltaha -. Por lo demás hay que ms1sur sobre 1 g r-

. · l'd ' es ve ongma 1 ad de los grupos de expresión directa, impuestos, . l 
dad, por el legislador socialista en 1982 pero reconducidos baJO er 
G b' d · ' · dos Pº 0 1~mo e Ch1rac y, de hecho, bien «digeridos» y apropia 
las duecciones de empresa. . de 

Es verdad que todo ese dispositivo impresionante está leJOS se 
ser plenamente convincente en cuanto a los resultados logrados. de 
sabe, los balances oficiales lo han reconocido, que los grupos 

, B .:11 
- runo Lamottc, •La maitrisc de la qualité des ccrclcs 3 la qualicé totalc•. 

Les strat~~irs d'entreprise face aux ressources l111111ai11~s. l'Apres-Taylorismr, ob. cic. 
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expresión, a pesar, frecuentemente, de los esfuerzos empresariales 
para revivificarlos según su lógica, se hai; «ahogado». P.oc~_s de ellos 
siguen aún reuniéndose, y el gran penado de negociacion en .las 
empresas, que se ha saldado con más de 4 000 acu~rdos, ha pando 
un ratón como la montaña. Los círculos de calidad no parecen 
tampoco ' ser muy activos. El ent~siasmo ha dismii:uido y los res
ponsables empresariales buscan, sm cesar, nuevas formulas suscep
tibles de reavivar las buenas voluntades. 

Pero si los efectos logrados son relativamente mode:tos, hay 
que to~ar la medida de esta formidable ten~i?n :nantemda en la 
empresa por el despliegue de la gestión part1cipa~1va .en todos los 

. . d e te y ba10 diferentes for-senudos. Los ejecutantes se ven, e rep n , :i 

mas, atraídos a un espacio nuevo para ellos, solicitados para desem-
peñar un papel que también para ellos es nuevo. 

. · · 'ste en proponer a los En efecto, la gestión partiC1pat1va cons1 . , . 
. . diciones y ciertos limites 

ejecutantes que ocupen, baJO ciertas con . . . d . . , 1 d fi ncwnam1ento mterno e 
definidos por la Direccion, e campo e u . . d las diferentes gestiones 
la empresa. Los diferentes grupos monta os, ¡ fl · d 

· · 1 s eiecutantes en e UJO e 
de movilización pretenden msertar a o ;,¡ • . , . · la empresa y aseguran 
los intercambios de informac10n que irngan · · d Jugares momentos Y 
su coherencia. En efecto, se han organiza 0 . ' . ¡ . 1 do las mformaciones, os 
procedimientos para recopilar, por un ª ' 1 que hacen . que escapan a os 
saberes, las evaluaciones que poseen Y . . otra parte las 

. h ¡ ' 1tenonzar por ' funcionar la empresa· para aceres 11 ' • · Se , d d de ese funcionamiento. 
limitaciones de una lógica que epen e. d . los diferentes 

· · los e1ecutantes e 
trata de hacer tomar conciencia ª :i ' l · ¡ servicios fun-
imperativos a los que están confrontados Jos mu ti~b~~ en su práctica 
cionales, para que puedan integrarlos lo mheJohr pods1 arraigar en ade-

c: . t ta de ec o, e protesional. En ambos casos, se ra '. ( sobre todo, los 
1 1 , . ti . 1 d los e1ecutantes Y, ante a practica pro es1ona e :i • . e: les clandestinos , . . . técmcos imorma , . 
multtples saberes, conoc1m1entos . . . d. 'dual y colectiva) . enenCJa m ivi 
que han elaborado gracias a su exp darla a adaptarse a 
en el espacio más amplio de la empresa para ayu depende de su 

d
. . de la empresa 

su nuevo entorno. El ren 1miento . as automatizados 
. . l nuevos sistem . 

capacidad para hacer funcionar 0~ 1 d aiuste a la vana-
¡ , . . 1 d CJT sus p azos e :i d a maximo de su potencia , re u . . , fi ertes de su agen a 

bilidad, a los caprichos y a las exigencias m?s u lia y pennanente 
d 

. . 1 T ción mas amp . 
e pedidos. Esto reqmere a movi iza 1 d en todos los nnco-

. . . t s acumu a os 
posible de todos los conocumen ° . ·0-n del trabajo. 

· d la orga111zac1 . 
nes de la empresa, en el espac10 e ', bl s Jos dos espacios 

d h 1as permea e 
Lo participativo preten e acer n 
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antes separados 1 . · 
. . para os ejecutantes· h .. 

actividad de organización del b .' acer p~rtic1par a éstos en la 
la concepción que se refiere al e:ra ~JO'. es decir, en la actividad de 
ello concebir otro tipo posible ~~c10 mte_rno_ ~e la empresa, sin por 
modelado por la 1, a. . 1 . orga111zac1011 del trabajo que el 

. o:::>1ca tay onana En efe t . 1 d fi . . , 
ciertos puestos de f: b · . , · . e o, s1 a e m1c1on de 

. a ncacion cambia en e l t 11 . 
ciertos casos tareas 

1 
. a er, para mtegrar, en 

meros reglaJ·~s :omp emei~tanas de naturaleza diferenre (pri-
' pequenas reparaciones - . . 

los operadores) , 11 ' e ' p equeno mantemnuenco para 
, mas a a de que e 1 1 , · 1 , 

frecuentement bl" ' 1 a practica, esto se iac1a ya 
diferenciació ed e~ o igado reconocer que las bases mismas de la 
troceo s· n _e as tareas en grandes funciones distintas y de su 

ig uen siendo en . 
lado la . , ' muy g ran medida , las mismas. Por un 

' concepc1on de la 0 · · , ·, d una re . , rga111zac1on que se h ace en func1on e 
presentacion «cient'fi d 1 d . t" . 1 ica » e esarrollo de la actividad produc-

iva, por otro la eie · , d . 
las ' J cucion e tareas predete rminadas incluso s1 se 

reagrupa a veces d d d "fc ' 
luciones ~ 

1
, . e mo o 1 erente, para hacer frente a las evo-

_tc:cno ogicas Y comerciales. 
Modificaciones al b · 

que p . margen, pues, de la organización del tra ªJº• 
ermiten. no obstant · d · · · , · 1 -tión d . 1 · e, mtro uc1r una cierta d111am1ca en a ges 
e a mano de ob h 1 . . , _ tenc· . ra, acer va er la am pliac10n de las compe 

ias requeridas y 1 ·b·1· d más t · .d ' as posi 1 1dades de evolución h acia ca a vez 
ecn1c1 ad Pero d ºfi . d talm . . · . mo 1 1cac1ones que siguen siendo fon amen-

en te msufic1enres f 1 . . ' ue limitad rente a as nuevas oblJCtac1ones, y mas q 
as, comparadas co 1 ·b ·1·d :::> 1 evas tecnolog' . 11 as pos1 1 1 ades abiertas por as nu 

1as mismas 
En efecto lo . . . . e 

la incertiºd 'b que caracteriza la situación actual es csenc1almenr 
um re la , d.d d . . 111a 

versatilidad d 
1 

' per 1 ª e dom11110 real , unidas a Ja extre 
e mercado , ··d d de 

los sistemas . ' asi como a la muy grande compleJl a . 
d 

automatizados L 1 . . , lc1os e ser fiabl 3 · as 1erram1entas complejas es tan "J 

más la aver~~ ' coml fio se sabe, (¡su estado natural, dicen algunos, es 
, . que e uncion · ') iercn analtsis diag , . amiento. y constantemente se requ . 

d 
' nost1cos regl · . · 1c1a 

e la confrontac·, ' . ªJes, m ejoras , surgidas de Ja cxpenc1 ' 1011 repetida 1 b · · rar su grado de rend· . con e tra ªJº concreto para meJO . , 
. . im1enro. Esto ab 1 . 1·ac1on 

s1g111ficativa del oga en e sentido de una amp 1 ll ' 
d 1 campo de int · - 's a a e as simples 

1 
ervenc1011 de los operadores, ma ' 

d comp ementa · d d ¡ · tau-ra as en la defi · . , ne ª es en el momento actua 1ns 
m1c1011 de las he-tareas. Por otro lado, esas nuevas 

3 
Michcl Berry •P . .----

pe d' · h · ropas ra1sonnabl 1• . Groi•· ce angcs et de réflc · , es sur :iucom:itisacion d :rns l'i11dustnc», 
<"llG 198 x1on sur 1 auc . ·1 /\ME~-. " 4. oma11sation et l'organisation du cr:iv:ii • ' 
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rramientas informáticas se prestan particularmente bien a una ges
tión descentralizadora, que concedería al taller y a los operadores 
una capacidad de intervención en el nivel de la concepción misma 
del trabajo -1, permitiéndoles intervenir sobre los programas mis
mos. Por tanto, para mejorar el rendimiento de las nuevas tecnolo
gías y asegurar la rapidez de adaptación necesaria a la agenda de 
pedidos, se podrían alterar profundamente los principios de la or
ganización del trabajo, ampliar el ámbito de intervención del taller, 
y responsabi lizar y dar autonomía a los ejecutan tes. 

No obstante, esto no se hace. No se debe, ni mucho menos, a 
razones de formación. Nada indica que no sería posible formar 
a esos operadores en el lenguaje informático para permitirles inter
venir sobre los programas. El problema es de otro tipo. Correspon
de, por un lado, a las resistencias vinculadas a las estrategias profe
sionales corporativas (los informáticos no son, uno lo imagina, pro
clives a ceder su monopolio, y a descentralizar en el taller las inter
venciones sobre progra mas) 5 . Po r otro lado, corresponde a la cues
tión fundamental de la confianza. Descentralizar, dar autonomía y 
responsabilizar a los ejecutantes en los talleres supone, por parte de 
los dirigentes, que tengan confianza. Confianza en la buena volun
tad de sus subordinados. Ahora bien , pienso que, precisamente, es 
esta confianza lo que fa lta en las empresas francesas. 

Debido a que las direcciones no están «seguras» de los ejecuta1~
tes sobre quienes se basa todo el rendimiento de las empresas, aque
llas se negarían a romper con la lógica tayloriana e impl_a1~tar una 
organización del trabajo mejor adaptada a las nuev~s cond1~1ones de 
producción. y para paliar los numerosos inconvementes vmculaclos 
a esta inercia, los dirigentes habrían optado resueltamente por lo 
participativo. 

En efecto, lo participativo permite recuperar todos los s_ab~res 
prácticos elaborados al margen de la norma, todos los con?cum~n
tos técnicos adaptados a las situaciones de trabajo complejas, e m
tegrarlas en el ámbito de funcionamiento de la empresa . El campo 
d_e intervención de los ejecutan tes se amplía, por tanto, ya ~L~e se 
sitúan en el espacio de la empresa, pero de manera, como mmuno, 

•1 M M . · · 1 da 1s k contenu du rr:ivail, · auncc, «M1cro-ék ctromc¡uc et e iangemcnts · 1 

des 
5
qualifications et des formes de mobilisatio n profcssio nnclle», .LEST. ~ 9~5· , _ 
· M. Mauricc, F. E raud A. d'lribarne, F. n ychcner, «Des cnrrcpnscs en evo 

lucio d 1 . y '. .1 íl . 'bl , ' t ' mcrgcnce de nouvcaux 11 ans a cnse. Apprcn11ssagc d«s oun s cx1 es e e 
acccur~», LEST, 1987. 
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ambigua. Si «entran en la em resa» d 
recho a la palabra, si están ins!tos e~ l on_de se les ~econoce un de
de comunicación que delim. t . os mtercamb1os, en los flujos 

p_r~sa, si repentinamente se ~o~:~:~c~~m~nte e! ~dspdacio de la em
cion (tienen que ex resars n ~s. acuv1 a es de concep
del trabaio) h p e sobre las cond1c1ones y la organización 

:.i , ay que tener muy prese t 1 consultivo y , n e que ese pape es puramente 
• que esta totalmente d d d , . fesional L ·¿ esconecta o e su practica pro-

. as 1 eas que pla1 t 1 b . 1 ean, as propuestas que hacen y los sa-
eres que transmiten se fi , . 

b bl . . con rontan en las alturas con log1cas pro-
a emente d1st1ntas de l 

menudo . as suyas, Y se toman en cuenta, muy a 
• en perspectivas t b - , d . -la fl ·, d am ien istmtas. Los ejecutantes nutren 

re ex1on e Jos d , 1 . 
el fi . . emas; es permiten armonizar datos y normalizar 

unc1onamiento de l . 
en su t b . d ª empresa; ser más eficaces, más operativos 

ra ªJº e conc · , ElJ · · nen . . epcion. os mismos, los ejecutantes, no ne-
' en su act1v1dad cot"d. 1 . . . , . esas ·d 1 iana, a pos1b1hdad de poner en pracuca 
1 eas, esas propu . . 

orga · . , estas Y sugerencias. Siguen encerrados en una 
mzac1on del tr b · 

restricti· ª ªJ.º que concibe su tarea de un modo muy 
vo Y apenas de · d modo libre Jª espacio para que puedan desplegarse, e 

Y eficaz los sabe · · , · c·umu-lados. ' res y conoc1m1entos tecmcos a 

Estimulados s r - d 
de su fi . ' . 0 icita os, «mimados» por la empresa en el seno 

unc1onamiento · . p-
ción ri'g·d d . mterno, siguen confrontados a una canee 1 a e su acc · d d · · es 
que perm·c h bl iv1 a productiva, pese a algunas dispos1c10.n 1 en a ar de . . d ]Jac-
ti vidad de co . «carrera» obrera, de «tecmc1dad», e Pº 

. ' . mpetenc1as, etcétera. 
e Una discordancia d. . per-

cusión? V 1 Y una 1stanc1a tales pueden no tener re 
. o veremos sob 11 or Jo que está 

111 
re e o . Ahora, conviene interesarse P 

' e parece en la b d . -' ase e esa «gran d1stanc1a». 

4. La confianza como problema 

Para compr d l en er as razone d 1 1 s e.rTl-
presas a la búsq d d s e as estrategias en vigor en a 1 fi ue a e su d . 1 a as uentes del tayl - mo ermzación hay que vo ver 1 

1 onsmo Surg·d fi ' , ·ca e 
tay orismo se difi d., · , . 1 0 a males de siglo en Amen .' f: _ 
, d un io rap1dam 1 atJS a 

c1a os objetivos: el de one ente en as empresas porque .s, del 
trabajo que permit' p r a punto una nueva organizac10~1 

1 Ia, por una cal13 
emp ear a todo un · , . parte, a la industria norteamcri 
1 ejercito de inm. . . . , obrerll 

a guna, y, por otra el d h igrantes sm cuahficac1on . 0 
' e acer posible un control muy escnct 
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sobre la mano de obra empleada. Este segundo objetivo es el que 
me parece más útil para estudiarlo aquí con más detalle. La preo
cupación principal de F. W. Taylor era, en efecto, combatir Ja «va
gancia» de los obreros. Vagancia que hace perder dinero a los em
presarios y contra la que están inermes porque no tienen sino un 
difuso conocimiento de todos los oficios movilizados en su empre
sa. No sabiendo lo que es una jornada «correcta» de trabajo, lo que 
tienen derecho a exigir (en calidad, duración e intensidad de trabajo) 
de sus obreros, no tienen medios de control. Los obreros se les 
escapan totalmente: ellos mismos están en situación de regular su 
esfuerzo laboral. Y la vagancia es uno de los aspectos de esta regu
lación. Todo el invento de Taylor consiste en una gestión de apro
piación científica de los oficios implicados, de análisis del desarrollo 
concreto de las operaciones, y de concepción de una organización 
del trabajo que permita un control absoluto de los obreros, en la 
medida en que cada puesto de la actividad profesional está ya pres
crito de modo cuidadoso y minucioso, y corresponde a lo que es, 
desde el punto de vista científico, el modo más adecuado de hacerlo, 
(! the one best way» [Ja única mejor manera] . El control, inscrito en 
la definición de los modos de proceder, se refuerza con el sistema 
de pago según rendimiento. Romper el monopolio del saber poseí
do por los obreros cualificados acabar con situaciones laborales don
de el obrero es el único dueñ~ de su modo de hacer y, por tanto, 
de su ritmo, concentrar en manos de la Dirección todos los saberes 
aferentes a la producción para extraer de ello la concepción de. la 
organización más eficiente y la menos permeable a las e.strategias 
obreras, a los estados de ánimo de los ejecutantes, es, prec1same1:te, 
esto lo que ha guiado a Taylor en su proyecto y lo que ha seducido 
a los responsables empresariales. 

El resultado de ese proyecto y de su inscripción en las empresas 
es un trabajo fragmentado, normalizado, codificado, que no reserva 
~rácticamente espacio de iniciativa al obrero, desposeyéndole d~ su 
libre albedrío. Un trabajo, en suma, donde el obrero apei~as ti.ene 
ya el placer de dejar su huella, o de manifestar alguna reticencia ª 
abrazar la lógica y los intereses de la empresa que le ha contra.tado. 
Un trabajo, en el fondo, que no corre peligro ya de (! sufnr». el 
ª.ntagonismo de intereses que caracteriza la relación salari: I capita
lista. La organización científica del trabajo pretende ser aquella sobre 
la que la lucha de clases no pueda dejar su huella. . 

El 1 . 1 · · · ' en el trabajo, tay onsmo no es otra cosa que a 111scnpc1on, 
de J d . ¡ ·, los obreros Y los ª esconfianza que caractenza la re ac1on entre 
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empresarios. Su institucionalización, de alguna manera. Por lo de
más, tiene mayor o menor fuerza según los países, y se alía con 
diferentes formas de estructuración de los estatutos. Así, parece que 
en Gran Bretai1a y en la R epública Federal de Alemania ha sido 
moderado por diferentes formas de control o d e cooperaciones sin
dicales, pero que ha sido particularmente extremado en Francia, con 
el ropaje par6cular que le ha otorgado el fayolismo. A saber: una 
muy fuerte jerarquización de los estatutos y de los salarios, enca
jándose sobre la lógica de diferenciación de las funciones entre con
cepción y ejecución. 

Las empresas francesas del período favorable del crecimi~nto_ ~e 
posguerra habrían instituido así formas extremas d e orga111zaoon 
basadas totalmente sobre el postulado de una desconfianza ~i~r;c 
obreros Y dirigentes, alineado, por lo d e m ás, con la fuerte tradic~OIJ 
de lucha de clases que caracteriza a Francia . !-lasta finales de los ª.1105 t 1 . . . d. muy v1ru-se enta, e antagomsmo entre empresanado y sm 1ca to, 1 

.1 d ] d "riaenres ento, se_ 1 ustra, en efecto, con un rechazo total e os ~ :::> . de 
empresanales a dejar a los sindicatos intervenir e n las cuestwnesl 

. , . . , . te de os gest1on Y orgamzac1011 del trabaio, )' un desprecio, por par ¡ 
· d. '.) , J)os ª sm 1catos, por una injerencia tal que supondría, segun e ' 

1 
1 b · , ' , forzar ª co a orac1on de clases. Lo que no ha hecho mas que re fi e d · 1 · u y uerr ~en encia 1ac1a un taylorismo severo, alternado por una m 

Jerarquización. 

5 S. . d entonce 1 se acepta la idea de una herencia tal, se compren e ti-
. , , que in mejor por que las empresas francesas , que han sido, mas . Jar-

h 1 1 · 1 a rncu c as otras, e ugar de arraigo de antao-onismos socia es P ¡ vía 
· 1 · ::> • or a mente vio entos, se han encammado tan deliberadamente P 

de lo participativo. ·ba 
S . . . ., . b ·oarrI 

u_ re_u:enc1a, por no d~c1r. :epuls1on, ª. revisar d~ ª ªJ or estar 
los pnnc1p1os de una orga111zac1on del traba10 muy sujeta, P ¡· a 

' fi · . . '.) . ¡ ob 1ga mas pro undamente taylonzada, a d1sfunc1onan11entos, es ste 
hallar soluciones de supervivencia. Lo participativo sería, en ede
c_as~, I~ _vía elegida para limitar los efectos devastadores de una de 
ltn11tacion de tareas que impide toda difusión de los sabe res . ~ a-
l · · , · rnc!p ?s conocimientos tecmcos tácitos de los ejecutantes. Lo Pª za 
t1vo c d onfian omo apoyo, cuando en el horizonte campea la ese absoluta. · 

e>W P~ro es u_n a~oyo totalm:nt~ insuficiente frente a las nuev~, ¡
0

s 
genc1as en termmos de rend1m1ento. y esto sin duda, Jo sab b·c-d. . ' o~ 
_mgentes em_r~csa_riales. Por ello confieren, me parece, otro. rela-

tivo a lo part1c1pat1vo. El de promover progresivamente otras \ 
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. . 1 d.fiL1ndir gota a aota , mediante dosis homeopática, Clones socia es, 1 , 1:> • , 

odría decir otra m entalidad, otra ideolog1a. , . 
se PEl desarroll~ de la gestión participativa tendría as1, c?~:,o 011a_h-

J . lo que aparece como la condic1on md1s-
dad, a largo p azo, suscita~ . t de los dirigentes para una trans-
pensable, desde el pu~to . : vd1selª trabaJ· o a saber: ~n estado de con-
c ·o' 11 de la orga111zac1on ' 
tOrmaCI I d . )"dad )as diferentes ges-
fianza. Los grupos ad hoc, Jos círcu ~s ¡~ ~~~ res'a su identidad, su 
tiones centradas sobre el proy6ec~o e . p . te' LllH utilidad ope-

d · ¡ tienen c1ertamen ' 
cultura, por no ec1r su a ma , . . , ·gualmente o tros tantos Ju-. ¡ pero const1tmnan 1 . , 
rat1va a corto p azo, . , otros tipos de relac1on 

donde se expenmentanan 
gares y momentos d . tercam biarían opinio-. sables don e se 111 entre ejecutantes Y respon ' ' . , 

1 
· s donde se volve-

' J. . d d 1 moo-ene1zanan enguaje ' 
nes, ana 1s1s, on e se 

10 
t> d. . d 1 predominante en los 

. b modo 1stmto e . nan a encontrar, so re un . ges tión en un mismo 
talleres, individuos implicados en una misma ' 

proyecto 
7

• 1 endido como un des-. . . d , en suma ser apre1 . 
Lo part1c1pat1vo po n a, : '. . . formas de orgamza-

, . d · tes de 1111c1a1 otras 
vio considera o necesano an . 

1 
s intercambios entre 

. , . , d . 1ado a arraigar o , . 
c1on del trabajo. Desv10 es tu ' . t m bién ellas d1fere11-

. . , . d .fi ntre funciones a niveles Jerarqu1cos 1 eren tes, ~ . 

tes, en la cooperación y la sohdandad. 
13 

gestión que pre-
b . , 11camente por u1 

La confianza no se o tiene ui b 
1 

esponsablcs. Se con-
. , . b. , 1 lo sa en os r . 

rende ser d1dact1ca. Esto tam iei d esistencia a una onen-
quista por el debilitamiento d~ _las z_onas le ~esestabilización de los 
tación tal, es decir, por el debilttamien~o, 

1
ª t adiciones de recusa-

. d d de se forjan as r 1 d colectivos de traba.Ja ores on · . 
1 1 

formas borizonta es e 
ción, de rechazo de la lógica empresana ' 

1
ªs . os tradicionales son 

d 1 Los co ecnv solidaridad, las culturas e case. d 
1 

esponsablcs empresa-
) d . so e os r presentados a menudo, en e iscur . 

1
. d a adaptarse a la evo-

. 1 . oca me ma os . na es, como lugares arcaicos, P 
1 

resa en su conjunto. 1 b · y de a em P . · ución de los métodos de tra ªJO, . fl ·a hay que l11n1tar. 
uya 111 uenc1 Como otros tantos pesos muertos c ' 

1 
. de las carreras que 

L , . . . . 1. . , de Jos sa anos Y r 
as polmcas de md1v1dua 1zac1on , obreras menos cua 1-. 1 las categonas , .ble tienden a desarrollarse usta en · cular Jo mas pos1 

"- . . , . den hacer c1r , , ucadas, las de movilidad que preten 
1 

ll . Ja creacion de grupos 
1 otra de ta er, a os ejecutantes de una parte a 

. 13ourin, 1990. 
' . ·11 •s "" ñ111c? ' Fran<;o1s . ssancc d'un ' A. Etchcgoycn, Lr·s e111n·prisrs oul-t 1 . . . d 

5 
travailkurs: 1131 

7 .• . 1 L >arnc1pat1on e Dan1clc et Robcrt L1111arr, " ª 1' !985 
conscnsus?n, en Dfrider et n,i?ir a11 t ra11nil, CEST. · 
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a~ hoc que reúnen a miembros de co . . 
x1onar juntos sobre probl d ~ect1vos diferentes para reíle-
. emas e calidad d · · 

ctones de trabaio pued , . , pro uct1v1dad o condi-
:i ' en, en esta optic ·d 

tos de rodeo o fragilización de l ª·. cons1 erarse como inten-
De hecho, a través de 1 .º~ co.lect1vos de trabajadores. 

una fantástica cruzad d .ºd pa~ncipativo se desarrollaría así también , ª el entidad El · l' · sena pura y simple 1 . reto imp icito, a la rgo plazo 
mente a transfo . , d ' 

cular de actor el 
1 

. rmacton e una categoría parti-
' actor c andestm · . 

para resolver ese di"l 
1 

o, en un tipo diferente de actor 
ema en e qu . h ll ' empresariales· ·co' e se a an atrapados los dirigentes 

, · ' mo responsabiliz · d . ·d esta seguro? ar a m 1v1 uos de los que no se 

5. ¿Hacia una h . 
omogene1zación de los actores? 

~xpliquémonos. Si uno se . 
ttva de una orga · . , Interesa por la empresa bajo la perspec-
constatar que ex·ntizacion donde se confrontan actores es obligado 

, . lS en en la e . , 
nas, al menos m d. . mpresa taylonana-fordiana dos catego-

fi · ' uy 1stmtas d o ICialmeme con ·d d e actores. Por un lado Jos que son 
s1 era os co 1 ' b en el marco de s fi . , mo ta es, es decir a quienes incurn e, 

1 
u unc1on · . ' · d 

e contacto de 1 ' gestionar la mcertidumbre orgamzan ° 
b . ª empresa co ' d 1 tra ªJº de Jos de - p n su entorno, o bien organizan o e 

.d mas. or ot 1 d si erados como ro ª o, los que son oficialmente con-
. agentes es dec· do 

estricto y continu ' . ir, que se supone se atienen de rno 
· 0 a prescnp · · · s especializados y d 1 . c1ones que emanan de Jos serv1c10 

e os supenor . , . se 
espera, en suma so') 

1 
b . es Jerarqu1cos, agentes de Jos que 

D h ' 0 a o ed1e · 1 e echo se sab fi ncia, a disciplina. 
la · . ' e per ectam · or orgamzac1ón como sim 1 ente, que los que son d efinidos ~ , 
1.?s actores. En Ja m d.d Pes agentes (los ejecutantes) son tarnbien 
orde e 1 ª en que h ' ]as · nes Y prescripci no acen más que atenerse a 
me ones en la d"d u-rosos azares inhe ' me 1 a en que aprovechan los n 
lla 1 d . rentes a toda . "d o-r, c an esunament fi act1v1 ad productiva para desarr 
pro~ucción, el ínter:· ob~mas colectivas de acción . Éstas abarcan Ja 
noCI · am 1º Y el p fi · co-m1entos técnicos y , . er ecc1onamiento de saberes, 
grupo fi · pract1cos e · un unc1onar en el t 11 · 11 conjunto, que permiten a 
tos que jalonan la acti:-~r ¡ese~ ~os incidentes y disfuncionamien
margen de la norma d l ad cot1d1ana. Cimentan comunidades, al 
ment fi ' on e se aiu e ca-. e e icaces desde un :i stan comportamientos penec 
Cial p d · punto de v· o-. ro uct1vas, esas c . ista tanto productivo corno s 

0 mun1dades b en aseguran, en efecto, el L1 
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desarrollo de operaciones que, si no, se verían estorbadas por la 
aplicación imposible de la regla; sociales, permiten que se establezca 
entre los miembros del colectivo un capital que gestionar en común. 
Capital de conocimientos informales, de conductas desviadas, que 
asegura el rendimiento del colectivo, y que le da, de hecho, un 
poder, ciertamente oficioso, de negociación, pero un poder, pese a 
todo, de lograr ventajas tales como una mucho mayor flexibilidad 
en la gestión del tiempo, una cierta autonomía, etcétera. 

Pero si los ejecutantes se constituyen, en efecto, como actores, 
lo hacen con esta particularidad no desdeñable que representa la 
clandestinidad. Si son actores, es contra las reglas del juego domi
nantes en la empresa. Es decir, que son casi, por esencia, actores 
contestatarios. A diferencia, evidente, de los responsables, que dis
ponen en su función, tal como es definida por la organización, de 
los atributos del actor es decir de la capacidad de influir sobre el 

' ' entorno y gestionarlo. La conjunción de estas dos «cualidades», ac-
tor Y clandestino; en los ejecutan tes, es poco afortunada desde la 
perspectiva de la empresa ante las nuevas obligaciones. 

Antaño, en el período de un crecimiento estacionario, de un 
taylorismo-fordismo tranquilo, la existencia de esos actores colecti
vos clandestinos en la empresa no podía por menos de satisfacer a 
los dirigentes. La inclinación de Jos ejecutantes a elaborar Y aplicar, 
clandestinamente, saberes y prácticas profesionales mejor adap:adas 
ª las condiciones reales del desarrollo concreto de las operacwnes 
d_e producción que las dictadas por los servicios funcionales, permi
tta .ª, la empresa seguir siendo rentable pese al absu:do d_e, una sepa
racion demasiado extremada entre concepción y eJecuoon del tra
bajo. En efecto, se puede exponer que la inventiv~ de los _ejecutantes 
tuvo un papel no desdeñable en Jos índices fantásticos de mcremento 
de la productividad de Jos años cincuenta y sesenta. Sin ella, uno 
puede imaginar que los inconvenientes del taylorismo, vinculados 
a la i d ·b · . , d fi · · • ' ·ca de un puesto rre uct1 le madecuac1on entre la e 1111c10n teon 
d~ trabajo y su realidad, habrían podido actuar como un inconve-
n1e · nte importante. 

·y , . - · beben en Ja fuente 
' que importa si esos saberes y esas practicas , 

de la r . , . . . d 1 1ento en que estas 
ecusac1on, de la res1stenc1a, a partir e mon 1 

result · d 1 empresa' Y ta an ser benéficas desde el punto de vista e a · 
es, precisamente el caso· más allá de múltiples razones (qu_e .dva1d1 
desd J . ' ' . d · 1· te su acn v1 a e a necesidad de orga111zar de mo o mte igen 
labo 1 d 1 d 0 de reservarse 
. ra para alcanzar los cupos fijados, des e e ese · ttem · lantar astucias 

pos de pausa suplementarios, lo que lleva ª unp 
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para trabajar más rápido , 
revalorizar el tiempo p dy masfieficazmente, desde la necesidad de 

asa o y a irma · 
mezquino de la no e . r su personahdad en el mundo 

rma 1ormal) ex t fil " 
corazón de los i"11d· .d is e en l igrana, presente en el 

lVl llOS y de SUS J . 
de, provocadora . co ect1vos, una dimensión rebel-

. ' contestataria La l"d d d 
<liante la negació d l . · _ cua 1 a e actor se logra me-
efecto, la constit n - , e ª ra~ion~~idad impuesta por la empresa. En 
representa ob· ~cion Y aphcacion de saberes prácticos clandesrinos 

• ~et1vamente al · . . . , . 
dente al re d. . ' mismo t1e1npo una contnbuc1on ev1-

n 1m1ento de l 
participantes . ª empresa Y un reto planteado por los 
meior ma ª quienes afirman poseer el «011e best way» [la única 

J nera] y qu 
legitimidad d ' . e_ ex~raen de esta superioridad cienrífica una 
estatutos A e susdpnvilegios en la jerarquía de los salarios y de los. 

· ctuan o cot"d . · · d 
lo que 1 ianamente, d e modo distinto y m ejor e 

se supone que d b h . 
cierta inane 1 d e en acer, los ejecutantes llevan a cabo, en ra a en . , . . . 
midad d ¡ ' _ lostracion permanente de la vanidad e ilegit1-

e os «senor d 1 . . , 
tenga efcct - b, . es e os despachos ». E l que es ta dimension 

os sun ohco d , u 
vez como . . s po erosos para los colectivos y actue, ª s 

' motivación t" - . . r a-
duce a fin d • iene poca im portanc1a s1 todo eso se r 

' e cuentas en l d . . 1 esa. La oposic·, 1 ' resu ta os muy pos1t1vos para a empr 
ion Y a recus · , · · · n-

pleja en iin 1. . , acion se convierten, por una alqu1m1a coi 
' P 1cac1on prod · . coo-

peración b. · ucriva, eficiente rentable. Ha y una 
o ~etiva eso 1 ' · a a 

modo de rebelió1~? es o relevante. ¿Qué importa que se v1v 

Esta situación asum difu-
sión de nu e una connotación muy distinta con la 

evas tecnolo , )as 
tremendas ex· . gias, muy costosas y poco fiables , con d 

igenc1as en pi 1 · tera e pedidos. En d 1 azo, ca 1dad y dive rsidad d e la car 
a e anee no . 1 apu-

ceen» a su ' conviene ya que los e iecutantes «C 1 . 
manera en su r · , . J ano. 

es preciso que incon Y trab3.Jen a su aire. Por e l contr 
aporten a Ja . · neos. 

que revelen su , . empresa sus saberes sus conoc11111e d 
. practica p ' e an 
mtegrarlos en u '. , ara que los servicios funcionales pu ¡ 
· . na gest1011 , fi . de ª 
mcert1dumbre L d . mas e icaz de las h erramientas Y , 

, · os 1agnóst' , . . . · . ceres 
mas que si pe · icos Y anahs1s por libre no tien en in 

. rmtten modifi 1 , . )as 
consignas de ut"l. . , icar os programas informancos Y d 

• 1 1zac1on Er e e 
revisar fundamcnt 1 . 1 tanto, a l menos que no se trat 
fi . , a mente la · . , ' d r otra 
unc1on y otro h · orga111zac1on del tra baio y de ª 

onzonte a es b J 
Pero, ¿por qué lo . os sa eres y a esas prác ticas. . 

g d 1 s ejecutantes , , . . . . e Jllc-
o e a cooperacio'i b ' aceptanan a priori rea lizar es 

1 a 1erra:> -p , que 
representan para ellos 1 b · ' or que entregarían sus saberes,. 

"d a ase de u . cierta 
capac1 ad de negociación i n cierro contrapoder, de una d 
armazón de una co111 .d' dncluso ocultos? ¿Quiénes consricuyc1~ . 

u111 a qu b 1v •-e comparte una misma com at 
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dad, una solidaridad contra la jerarquía, contra la dirección? ¿Por 
qué los actores clandestinos aceptarían transformarse en actores ofi
ciales de la empresa? 

La aplicación de Jo participativo, que representa una invitación 
hecha a los ejecutantes para ocupar a la luz del día el ámbito del 
funcionamiento interno de la empresa, es verdaderamente una es
trategia de transformación de un tipo de acto r en otro. Más exac
tamente, es un intento de eliminación de un actor clandestino que 
se ha creado de modo individual y colectivo al margen de la orga
nización, y, en cierto modo, contra la misma. Y de creación de 
otro, de un actor que ocupa oficialmente lugar en el ámbito interno 
de la empresa, incluso si es con un margen de decisión m ás bien 
limitado al comienzo. 

Esto es nuevo. Hasta ahora, las estrategias patronales j amás ha
bían tenido como ambición el transformar la identidad - pues, en 
el fondo, realmente de esto se trata- de sus actores. Todas las 
políticas de racionalización, de automatización, de gestión de la mano 
de obra, buscaban más simplemente controlar, obligar, neutralizar 
a_ los que aparecían como adversarios «naturales» . La gestión parti
cipativa me parece, pues, que es algo muy distinto de una simple 
moda, o un simple artilugio, o incluso una coartada, como exponen 
algunos. Es portadora de un desafío real, la capacidad que las em
presas francesas tendrán o no para «homogeneizar» a sus actores, 
para hacer pedazos lo que se podría denominar un doble juego de 
actores movidos por resortes y objetivos muy diferentes. Afirmar 
esto es s· 1 . 1mp emente otro modo de decir que lo que las empresas 
retenden promover, además d e medios eficaces de movilización de 

l11
os saberes Y de los conocimientos técnicos informales, es esencial-

ente la c fi · 
t ¡ d . . ~n ianza, sm la cual no preven poner verdad eramente en 
eª. e Juicio los principios taylorianos. 

zad '~ª~ que_ pensar, entonces, que esta gestión participativa, o eru
tadª el identidad, como habíamos sugerido, sea una estrategia adap
de ~ ª as condiciones sociológicas, tecnológicas y de o rganización 
carc~~ ~mpre_sas? Me sentiría, más bien, tentada de decir que no 
l11ete le peligros Y que puede incluso, en cierta medida, compro-

r e porve . s· . . 
transfi mr. 1empre es delicado el reto que consiste en querer 

ormar al ot d 1 . . . 
contra su . ro, ª aptar e a sus propias necesidades, sm atentar 

capacidad de actor. 
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6. No matar la gallina de los huevos de oro 

Toda la compleiidad de la . . . 
de d . :.i • • aventura participativa reside en el riesgo 

estruir lo e~1stente sm lograr que surjan las bases de la futura 
e_mpresa. Destruir lo existente, es decir, destruir colectivos clandes-
tinos a menudo renuente t d ·, · · , . s a o a cooperac1on abierta con la Jerarqma 
Y con la dirección a t d fi d fi · , • o a orma e e us10n con los responsables, 
per

1
?• ~~ obstante, muy valiosos por su actividad de elaboración y 

ap 1cac1on de saberes d · · , . , . 
fi . . , e conocimientos tecmcos y de practicas pro-
es1onales diferentes d 1 "d d ¡ · · · 1 

d 1 
e os 1 ea os por os servicios funciona es, y, 

e ta modo más efi H . ' icaces. ace surgir las bases de la futura em-
presa, es decir ge · d ' 'd 1 . • nerar 111 iv1 uos y colectivos ganados para os 
mterese~ de la empresa, dispuestos a fundirse en una solidaridad ª 
su medida dispuest · · · 1 
una identidad y ols a cyonstru1r JUntos y a compartir un~ cu _tura, 

. un ª ma. que conservan intactas sus mouvac10nes 
para inventar 1·n ' . novar y progresar. 

De hecho, estudios realizados en la empresa sobre diferentes for-
mas de concertaci ' · · · · os · h on Y part1cipac1ón ponen de relieve los nesg 
Ibnl ereEntes a esta estrategia de modernización a la francesa. Son do-

es. n efecto p d s Ja 
·d d d ' or una parte, existe el riesgo de hacer pe azo . 

um a e colectiv · 1 d" os1-t" d os que siguen siendo piezas maestras de isp . 
ivo e producció p ¡· · ndo 1 fi d n. or otra, el de socavar en la base, e 1mma 
os un amentos de 1 b l. , . . para 

d b . ª re e ion, las verdaderas mot1vac10nes 
escu nr modos i d d cir 

L . nnova ores originales y adaptados de pro u · 
os colectivos d · .d e han 

const"t "d e ejecutantes, ya se ha dicho y repetI o, s 
la id 1 ~Id oden la clandestinidad. ¿Qué implica esto? Ante codo, ~~e 

ent1 a de esos col . rn bien 
se han f, · d ecnvos Y los valores que les animan ta 

OrJa o en la somb 1 , . d. h progre-sivamente . ra, en o tac1to, en lo no 1c o, _ 
, por sedimenta . . . contra 

riamente al 1 . ciones sucesivas y agregaciones. , y 
dirección) cC: ec_tiv_od de los responsables de la empresa (jerarquia e-

, nst1tu1 0 en to 1 dh . , , . ¡ s jncer 
ses, objetivos y 1 rno a a a es1on exphc1ta a o ces 
. va ores de la 1 . d ·ecucan tienen que halla 1 , . empresa, os colecttvos e eJ e a 

su comunidad ~Q os_ term1nos del fondo compartido subyacent ue 
les hace actua; ~ó ue es) 1~ que les hace solidarios? ¿Qué es )~ ~ci
nas- de su fi , . mo : a oran las normas y las reglas -clan e 

. , ~nc1onamiento? 
La dmam1ca social es a , . uantO 

que la constitución d qm tanto más compleja y difícil e or-
e estos colect" h en e 

no a cuestiones que im Ji . i:v~s como actores se ace e stJS 
miembros en ¡

0 
!' can individualmente a cada uno d .

0 que mas le afecta, a saber: su vida en el eraba) . 
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Los colectivos de ejecutantes, agentes sobre el papel, asumen toda 
su dimensión de actor en la sombra con su capacidad de influir 
sobre las condiciones de s11 trabajo; cuando logran elaborar prácticas 
adaptadas que les hacen más fácil la vida, y que le dan sentido; 
cuando están en situación de imponer, de manera ciertamente oculta 
pero eficaz, una negociación con la dirección sobre la gestión del 
tiempo y la distribución de las tareas. En el fondo, se constituyen 
como actores a partir del momento en que están en situación de 
regular 8 su vida cotidiana en el trabajo. ¿Hay que recordar aquí que 
el colectivo de los responsables y dirigentes no influye a través de 
su función y de su actividad de actor sobre la suerte de cada uno 
de sus miembros? El colectivo de los dirigentes de empresa tiene en 
común una acción que influye principalmente sobre el entorno Y el 
contenido del trabajo de los demás, ya que su función oficial es idear, 
organizar y gestionar el trabajo de los ejecutantes. . 

Se comprende tanto mejor cuán ardua es la tarea de los co~ecu
vos de ejecutantes cuando se tiene presente la fuerte heterogenei~ad, 
de hecho, de los miembros que los forman . En efecto, los_colectivos 
~e ejecutantes están compuestos por individuos, que c1e_rtamente 
tienen en común un mismo lugar en el proceso de _trabaJ?• y, en 
general, cualificaciones cercanas, pero que tienen biogr~fias muy 
c?ntrastadas. En efecto, hay jóvenes al comienzo de su vi~a profe~ 
sional Y que desean poner todo en tela de j uicio, ver cambiar todo, 
ancianos, desgastados sin fun ción concreta Y que procuran, ~nte 

d ' · t ' ah1 en to o, preservar lo logrado por el grupo; hay quienes es an 
espera de otro empleo, de otra formación; hay ~rnj_eres, hombres. 
Hay sindicados y no sindicados, incluso antisindicahstas. . . , 

E . 1 · vías de const1tuc1on n resumen, el cammo que los co ect1vos en 
com , brado de trampas. o actores deben recorrer es largo y esta sem . , ' l . 
Hay que lograr hacer la síntesis alrededor de una cuestwn neura ?d

1
-

ca · 1 b · ¡ alidad de su vi a • vita para cada uno (su suerte en el tra ªJº• ª c. 
c ·d. ·d d peras deman-oti iana entre las paredes del taller) de necesi ª ' es . ' f' d 
das bl" · . d · l ·das a la biogra ia e Y o 1gac1ones muy diversifica as, vmcu a ' . , 
cad 1 d . h de tentac10nes, pre-a cua . Y cada persona es presa e un az . . 
sio d l ' · aciales diferentes. nes Y obligaciones que dependen e ogicas s fí · 
com . . . d , tica desgaste 1s1co, . prom1sos financieros, vida fam1ha~ Y ames ' ' 
influenci ·d l ' · J' · a 1 eo og1ca y po 1t1ca. d. , nica que U ' · ' e en una 111a1 na s111tes1s tal no puede hacerse mas qu --- /' . K • • véase Les re(!lt•s "" je11; (1((11)1/ 

En el senrido que D. J. Rcynaud da a esca noc1on, · 
roltrcti11e t / • I · · 1· t<)89 r a re.~11 at1011 s1>n11/c, A. Co in, · 
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aprovecha un_ ~ierto difuminado, que saca beneficio de la sombra 
de la c1_andestm1dad que envuelve a los colectivos de ejecutantes Lo~ 
r~~t?s Jamá_s se '.' Ponen sobre la mesa» ni se debaten de mod~ ex
p ici~o. La ~den~1dad colectiva de los grupos se forja, para muchos, 
gracias al silencio garai1 t · d . . . . 
recusarla. ' e, en cierto mo o, de la 1mpos1b1hdad de 

Sin duda esta id t"d d · 1 -, , en 1 a es est1mu ada y llevada por un pequeno 
nucleo de actores el . · · 

.b ave que, por su personalidad y su d111am1smo, 
~dontr_i uyen más que otros a dar substancia a una confiauración de 
1 entidad colecr· p 1 . ::o d 

tva. ero o que me parece importante de recor ar 
es que no existe lo ' d , · J 
d • mas a menu o, consenso explicito en e seno 

e un g'.upo sobre los rasgos sobresalientes de un fondo común 
compartido cuya "d . ·d d 1 · , ·, Jl o·-h . . 1 ent1 a co ecc1va sena la expres1on d e e o. 1 

c ª . 1?ent~dad constituye, más bien , un punto de equilibrio, una 
tens1on dmámica e t 1 , 1 . 1 . . . . . ¡ d sus 

. 11 re as mu t1p es 1dent1dades 111d1v1dua es e 
miembros Punto d ·¡·b · · d roda r . . . e eqm 1 no garantizado por la ausencia e 
exp ic1cac1ón y de toda transparencia. . 

Los colectivos de · . . parti-
l . ejecutantes son as1m1smo actores muy 

cu ares de 1dent"d d · · · arn-
b . ¡ ' 1 ª es inciertas y confusas de una substancia 

iva ente donde la · ¡· · ' 0 11110-
. , imp 1Cac1ón en el tra bajo se carga de una c 

tac1on contesta ta . A . . ficaces 
d d 1 na. ctores clandestmos completamente e 1 

1 esb ~ e punto de visea de su adaptación ~ las formas concretas de 
tra ªJº y al n . . l cexco 

l ' ' . 11smo tiempo, totalmente dependientes de con 
que es permne vivir. 

Una vez exc 'd d decir, 
rai os e ese contexto que les proteo-e -es d 

una vez entronizad º.b un e-
recho d . os como actor oficial a quien se atn uye de 

e expresión co d b. d upos 
expres1·0- d , mo es e ido, sea en el seno e gr ....,0 n o e c1rcul d ¡· 1 JI co, .. 
Peces fi . d 1 os e ca 1dad- los colectivos se la ª11 b., 1 uera e agua L e 1 1 ºd d a111 1c1 , 
que dºfi · · es 1ª ta a sombra, Ja clandestil1l a t ·as 

i umma que o 1 d d"fc re11c1, 
entre miemb ' d 

1 
cu ta to as las disensiones, codas las 1 e ede 

recusarse Elrosl e. grupo. Cuando nada está explícito, nada pu )as 
. co ect1vo exisc 1 . , . J a por 

rutinas que in t e por a acc1on que le 1mpu s • gen 
s aura y que le d . . , 1 m ar 

de la norma 1 · an una capacidad de accwn a . ,.,.,ás 
• por as reglas dº · guc Jª"" aparezcan com 1 que 1cta y que respeta sm uili~ 

brío siempre Po ta ~s. El colectivo funciona en un punto de cg Jec~ 
recano pero e . d . dad co tiva de algú d ' sea sostenido por una i e11t1 

' . n mo o, naturalizada ¡ 
S1 se ve requerido para . . - Juz de 

día se encuentra · r. explicarse, atmnarse, habla r a la fiCÍª) 
, ipso Jacto en si tu . , . , J bra o J 

compromete, desest bT ac1on tncomoda. La pa a ' ras. 
dudas allí donde J a i ~za ese punto de equilibrio; provoca fidsu11dc 

, 10 se 1maginab 1 . Jlí o 
a gue lllb1ese preguntas, a 
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uno no se consideraba entre iguales, allí donde uno no se imaginaba 
que hubiese medio de actuar de otro modo. Se produce una reve
lación. Lo que parecía como dado por supuesto, se revela como un 
estado impuesto por algunos. A fuerza de h ablar, bajo la mirada de 
la jerarquía, y de hablar de lo que concierne a codo el mundo, el 
grupo se descubre como lo que verdaderamente es. A saber: un 
conjunto de individuos gue no tienen todos las mismas exigencias, 
ni los mismos intereses, ni la misma m anera de ver el mundo. El 
grupo descubre que algunos de sus miembros, más activos que los 
demás, elaboran la ley; Ja ley que hace vivir al colectivo, que le 
confiere sus modalidades de acción, que le da los m edios de unirse, 
de defenderse y constituirse como un cierto poder. Pero la ley que, 
en el fondo, no es quizá la que cada cual se habría dado. Más aún, 
el grupo, en situación de palabra oficial, se sitúa en un papel nuevo. 
De hecho, se halla en una perspectiva de cambio. La palabra que se 
le ofrece es la gue debe sugerir, proponer cambios, mejoras. Las 
cuales pueden, lo más a menudo, agradar a algunos y no a otros. 
Pue?en cristalizar las desigualdades, las diferencias internas. Los co
lectivos, tal como son, son mucho más aptos, en realidad, para 
preservar logros que para proponer cambios. 

Las reuniones de expresión directa y colectiva recuerdan mucho 
ª.verdaderas pruebas de identidad, desestabilizadoras para los colec
tivos que corren el peligro de romperse los dientes en ellas. Los 
grupos se descubren, en todos los sentidos del término. Descubren 
q~e tie_nen reglas, códigos (¿a quién benefician?), y se descubren en 
e sentido en el gue exponen su vulnerabilidad. Perciben su no ho
m~geneidad, las diferencias, las d iscrepancias. En adelante, por el 
ro eo de esta palabra oficial y por la invitación que se les hace para 
~roponer cambios, llegan a oponerse tmos a otros. Como observa-
ora he pod"d · · · d h b ' ºd dº · ' 1 o as1st1r a reumones onde a 1an surg1 o 1sens10-

~es tan marcadas, en el seno de un colectivo antaiio muy unido, 

Suue algunos, los más mayores, habían llegado a imponer una cen
ra a los , . , 

al ll mas Jovenes y reprimirlos con dureza, una vez de regreso 
ta er R · d 

de · eprunen as que asumían, de hecho, la forma de verda-
dora~ represalias. De ello resultaba un colectivo desunido, debilita
efi~ onde reinaba la desconfianza. Un colectivo, sin duda, menos 
~en tanto que productor, simplemente por ser m enos solidario. 

una d no d~ los mayores riesgos del enfoque didáctico es, así, el de 
dos es~niculación de colectivos bien estructurados, bien organiza
hac,..Y ricos en capacidades de adaptación profesional. El riesgo de 

... r estall · ¡ 
ar nuc eos estables, verdaderos «valores seguros)) para la 
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emp · resa, incluso si parad, .. ·' 1 ' 0Jicamente · i · c10~, a resistencia, la recusación L . , cnsta izan asimismo la oposi-
ofic1al a medida, las direcciones ~ ejos ~e llegar a modelar un actor 
al actor, clandestino que . oderrnstas se arriesgan a anestesiar 
d · ' existe efic e vista de la solidaridad . azmente, tanto desde el punto 
E t 'd interna como d fi . . X ra1 os de su med.· e su e 1c1enc1a productiva 

d 
10 natural c fi · 

ca el cambio que trast 
1 
• on rontados a cuestiones (la dinámi-

1 orna o lograd ) d · reso verse sin hacer e t ll . o emas1ado neurálgicas para 
E 1 

s ª ar su urndad 1 1 · , . n e fondo ·no , , osco ect1vos estan en peligro. 
·El d · · ' ' sena eso una b . . <'. ebihtamiento d 

1 1 
uena cosa para las Direcc10nes? 

d 
e os ugares d · un~ ~~os objetivos buscado e_ arraigo d~ la _r_esistencia n?_es 

de individualizac· -
1 

. s, mediante la aphcac1on de la pohttca 
ºd · . . ion, a mstaurac·, d ' ] . n 1sc1phnarios» q lOn e mu tiples grupos ad lwc, «plu-

d d
.fi • ue reagrupan · b . · e I erentes cole . .... ª m1em ros de diferentes serv1c1os, 

h ct1vos~ Pero 1 d b ºl º . . ay que recorda ¡ · . e e i itanuento de los colectivos, 
· r o es tamb ' 1 d · m1entos técnicos · fi, ien e e los saberes y de los conoc1-

d 
111 ormales t i· . · to e la producción. ' an va 1osos para el buen func10nam1en-

l El o~ro peligro que exi . , . . . . 
as motivaciones h ste en la gest1on part1c1pativa concierneª 

son de varios , dque ay que inventar. Éstas se ha mencionado, 
. or enes · ' 1 

necesidad de d , pero giran en gran medida en torno a a 
esmarcarse de 1 1 - · · d la 

empresa, de expr ª og1ca dominante y autoritana e 
c· E esar una rec . , d n-ia. n resume . usac1on, de demostrar una indepen e 
d 1 n , s111 dud · · d e orden de la · .. , ª existe, fundamentalmente una actit~ 

111sum1s1011 e 1 b ' . b10 
Y uso de saberes d , . n ª ase de la creación, el mtercam 
observación que 's e fipract1cas y de conductas innovadoras. Esta 
d . 1 ' e re 1ere 1 · . . . · co 

_e os colectivos est bl ª os nesgas mherentes al debihtarni~n 
t1v_a tal como se e t~ eds de trabajadores, y a la filosofia participa
mas n ien e en 1 d modo general para su . as empresas francesas, vale e 

En efecto, nad estrate_g1a del rodeo. . 
erradic d ª garantiza q sido . . ª as todas las 1 .d ue una empresa donde hayan 
s1c1ón b . · ve e1 acles ·b · . opo~ 
l su ~et1va fuerte c Y, pos1 ihdades de funcionar en a 
os valores domina11t odn relac1on a la lógica a la r acionalidad y 

paz d es e la ' ca~ e generar en su empresa, sea todavía una empresa 
y cond seno los t . . bercs uctas de los q esoros de m ventiva ingenio, sa 
no d d · ue tanto · ' · en d e icarse a una redefi .. , necesita. La elección que consiste s 

_e _estar absolutamente :n1c1on de la organización del trabajo, ante 
s1lc1o~~s de la mano de egburo ~el estado de ánimo y de ]as díspº,~ 
e eccion o ra e•e n1'1 

3 

que corre el pe!" ~ cutante, es quizá una muY 
una pérdºd d , igro de 11 1 y 3 

El 
. 1 ª rastica de 1 evar a una anestesia genera ' 

d1sp d as volunt d . cM· oner e una mano d b a es de crear, descubrir e mven ,., 
e o ra ad· grll•· icta a su causa no ofrece 
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interés si esta mano de obra no tiene ya las motivaciones para «su
perarse». No teniendo ya espacio para expresar su rechazo, ni razón 
ya pa_ra negarse, p~1ede muy bien, en efecto, no tener ya ganas ni 
necesidad de algo importan te, y adapta rse pasivamente en un en
torno que no se beneficiará ya así de sus potencialidades y especifi
d_a~es. ¿No es la invención siempre una forma de transgresión? Y 
s1 esta. se halla excluida subjetivamente, ¿no se corre el peligro de 
desacnvar toda gestión inventiva? 

Esa ~s la pregunta fundamental que hay que plantearse respecto 
de la onentación elegida en Francia por las empresas orientadas a la 
~o_derni~ación. El rodeo participativo, a primera vista muy estra
teg1co e mcluso muy astuto, ya que se considera que permite una 
adaptación temporal de supervivencia, por bombeo tanto de saberes 
como de inventiva, y por realizar una revolución de las mentes que 
con~uzca al estado de confianza necesaria, según los dirigentes, para 
dedica_rse a la organización del trabajo, corre el grave peligro de no 
ser mas que un peligroso callejón sin salida. . 

_Independientemente de estas consideraciones, también hay que 
s~i:a~ar que, en sí, el rodeo participativo representa una situación 
difiCJlmente soportable. Aparte de las actitudes cerradas de una di
rección a menudo reticente, que frustra a colectivos deseosos de 
comprometerse en la vía, cuán azarosa y peligrosa para ellos, de la 
concertación, está el desfase, siempre difícil, de vivir entre dos es-
tados c d ¡· · d · · d ontrasta os. Uno, donde la persona se ve so 1c1ta a, 111c1ta a 
a hablar · · d J . , a mnovar, a mventar; el otro, don e a. persona se ve 
enca•onada ¡ l' · - ·d · · - 1 · a Me h ~ en os 1m1tes ngi os de una orgamzac1on tay onan · 
a chocado la inquietud de algunos médicos del trabajo conocidos 

~~ grandes empresas. Según ellos, numerosos asalariados s~ hallan 
un estado de perturbación real. Están sometidos a excesivas de-

mandas · · · e ' correspondientes a las múltiples fórmulas part1opat1vas qu 
se suced ¡ · · · ( - d lid en, a as diferentes campafias orgamzat1vas campana ~-ca-
. ad, campafla de comunicación, etcétera), a las diversas movihza-

c1ones ( ¡· . ., d rea 1zac1ón de un proyecto de empresa, implantac1on e nue~ 
vas estr d ·' ucturas, etcétera) y mantenidos en un estado e tenswn casi 
Permane ' d · - tro de) 

1 
ntc, por un lado, e inscritos en la repro ucc1on, por 0 

• 

Lado de su actividad profesional en sentido estricto. . , . 

P 
ªgran distancia entre gestión participativa y organizacwn siem

re tayJ0 · . . · com-pl · nana del trabajo, que corresponde a una estrategia . 

P 
CJa de las direcciones de empresa corre el peligro de traducirse, 
ara lo · ¡ · d 1 es · s ejecutantes, en una vivencia muy dolorosa, de upo e ª 
qu1zofrenia. 
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Remmen s· d. · · · · 
• 1 se 1stmguen en la em p resa dos ámbitos -la orga111zacion 

di:! trabaj o de producción, por un lado, y el fu ncio nam iento imcrno de la 
empresa,_ po r otro- parece posible afi rmar q ue se está produciendo un des
fase cr~cienre entre ambos. La o rganización d el t rabajo en senndo csmcto 
evol~ciona_ bastante poco, y sigue regu lada por los p rincipios taylorianos. El 
func1onam1ent · d ¡ , , · d ¡ · ¡ b1ísqucda o Interno e a empresa esta m as o n enta o lacia a 
de u~a mejor gestión de los interfaces, de las interacciones entre las difcrcnu.·s 
funciones La • d ¡ · , b"tos pasiva · tarea e os ejecutan tes en el seno de esos dos am 1 • 
en el prim · · · d 

3 
distan-. ero, part1c1pat1va en el segundo, con tribuye a agran ar un 

cia, que amenaza con plantear g raves problcrnas para el po rvenir. 

Abstract "~/ · 51e111 of tflr 
fi . . . · "' 1e11 the O~!(m1izatio11 of 111ork i11 the prod11ct1011 5Y 'b/ 

10 rm 1s d1st111guisl d fi . . . 
1 

be poss1 e 
. . re rom 1/5 rntema/ operati11 (! arder, 11 see/115 ° . .r , rk 

estab/1sl1 mi me , · 1 : r. b · · atio11 o
1 

" 0 
n as111g s 11_¡1 etwee11 those 11110 co111po11e11ts. The orgamz . . fes•· 

«per se» moves t 1 . . ¡ ·011 pmUIP 
TI . 110 

so mue 1, all(/ rs alway5 do111i11ated 11111/i «lay on ¡ 
0
if a 

re 111tenia/ ope ( d .r d tire searr ' 
b ra 111,(/ or er o1 the fir111 is 111ore orielllated to1var 5 . ¡.111c-
ett1•r ma11al!eme 1 ,r . ,r. iffi 

1 
operat111g 

. ' 
11 

º1 •tlle')accs, of i111eraaio115 bet111ee11 the di eren . 
1 

jirst, 
tro11s. Tl1 e role .r bl // . 

1 
. · ie 111 t 1e 

. . . 
0
1 

11e <o ar5 11111fii11 rhese t1vo co111po11et115 1Pª~511 
partrc1pat111a ¡11 ti e d) ¡ fi 111re 

'' 
1 5ecou , may nm Ítllo 5erio115 problc1115 Jor 1 ie 11 · 

El lector interesad . º'" 
incluid 

0 
puede consultar 1 • . · y rrab3J 

. 
0 

en la compilació d e 3rttculo de la m isma aurora «Crisis Jo>(ÍllS• 
or1ta111zac· • n e textos La b · 1eo10 · · . 'º" Y co11di<io11es de traba· . a11to111ació11 y el f11turo del tra a; o, . ·río d~ 
Trab:uo y de la Seguridad S . '11º ' ednada por J. J Cas~illo Mad rid Min1sre 

ocia 1989 . , ' 
· • pp. 477-508. !Nota edi torial). 

Distritos y Il1lebnl.Jliosas 
indh.Jistriane§ 

Eduardo Bericat * 

l. Introducción 

De forma súbita, en apcnas una décacb , el ck sarro llo local e1~dógrno 
se ha convertido en d nuevo paradigma, analítico y práctico, con 
el que se pretende abordar el próximo ciclo de acumulación, tras la 
resaca económica, social y política dejada por la crisis de 1973. Frrn
te al modelo polarizado de desarrollo, vigrn te entre los aí'1 os 1950 
Y 1970 (del Río Gómez, 1990), ]:¡ legitimidad adquirida por el mo
delo de desarrollo cndógeno está concitando las sospechas de algu
nos autores. Así, C. Hadj im ichalis cali fica al desarrollo local como 
una nueva mi tología. Otros autores aún m ás suspicaces, como C . A. 
Mattos, se refieren a los ca mbios de paradigma afi rmando que «cada 
vez que se llegó al convencimiento de que la receta preconizada no 
condt ' · · · , d ' 'd •eta a resultados sa tisfacto n os, se te rmmo encontran o rap1 a-
lllcnte l e· . É ¡ , e - ] 111ª tOrmula sustitutiva». sta es, pues, a lllH.:va rormu a, 
aunque quien ha trabajado en desarrollo local sabe, como todo el 
111undo . 

. • que una receta no suele ser suficiente. 
al Si. ~i~n es cierto que en las dos t'dtimas décadas han. eme~gido 

gunas arcas locales endógcnas, ta mbién es cierta la ex1stcnc1a de 
una fuere d . . , 
5 b e esestructuración socioproduct1 va. La reestructurac1on 
u sccue1 t , e: d 1 . . 
y 1 e esta conformando una m1eva geogra11a e crecmuento 
198~) g~ncral, un.a nueva división espacial del tra~ajo_ (D. Massey, 
dtt . ·, 

1 
ero también el marco institucional y orga111zat1vo de la pro-cc1011 . 
se recstructu ra. 

~ 
·duardo tin· . . . . , 

. . •cat Alastul'Y l'S sonologo, p r<>Íl'sor l"ll la U111vers1dad de Malaga . ·~O(lt1/ 1 • 

· ·~"' .i,., ·r ' . 
'ª"'!••, nn,·va l-pora. 1111111. 1 J. invi,·m o d,· l'J'Jll- l'J<J I . pp. 41)-(1(1. 
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Pese a que la dirección general d l . 
de to~a duda, la propia novedad e os cambios pa~ece estar fuera 
todav1a permanezca11 1 . d e las transformaciones hace que 

, en e aire much · 
nomenos entendidos como d os m_terrogantes sobre los fe-
este concepto tiene fi d esarrollo endogeno o local. Dado que 
en el mod ¡ · una . un amental fuente de sustentación analítica 

e o mterpretat1vo d · d d . . . 
tacan en el enom.ma o « 1stnto mdustrial» se des-

presen te artículo , d 1 ' 
caso concret d d ' ª traves e a breve exposición de un 0 e esarrollo e d ' ¡ · . delo y el ejem lo . n ogeno, as diferencias entre el mo-
industri ¡ p ' proponiendo un modelo alternativo, la nebulosa 

ª, como otra de Ja · · ., 
Product· E . s opciones posibles de reestructurac1011 

iva . sta pos1bl ·, h 1 sobre 1 , e opcion ace que cualquier juicio genera 
as areas de des 11 d , · · · 1 menos h arro o en ogeno sea por prmcip10 falso, a 

asta que se constate la posibilidad de un desarrollo real. 

U. 
Estru<:tura socioproductiva de la confección 
en LoJa 

Loja una co ·d d 
los ;ños mum ad local de 20 000 habitantes ha sufrido des e 

setenta un inte d . , ductiva. 
El sector d 1 nso esarrollo en su estructura pro 

e a confi · , · de sus 
ÍUndament 1 fi ecaon textil se h a convertido en una 

a es uentes d . 1 ruraleza 
general de) m . . . e nqueza, modificando incluso a na . 
l u111cip10 o · d , · agraria, 
a confeccio' . · eJan o atras su cultura productiva 0 
d. n textil ha d 0 uev 

inamismo , . procura o el caldo de cultivo para un 
l economico E 1 . d rieITlPº• a expansión d 1 : . n un apso relativamente breve e 1, 
tado de este pe a actividad puede considerarse fabulosa. E.I resduel 

roceso se e .d . , ricas sector. vi enc1a en las actuales caractens 

En la descripción de a deS' 
tacar cuatro as su estructura socioproductiva se van , 
n , . pectas que pa fi d ira ceo 

om1ca y social d l . recen undamentales: Ja enverga t r. tU' 

ración y de la mae sd1stema, medida a través del volumen de i aC os 
T no e ob curs 

uti izados, señalando l . ra empleada; la naturaleza de Jos re así 
como los niveles tec el ~1~0 y cualificación de los trabajadores, tJC 

destaca su elevada esno ~1~cos; la orientación productiva, en Ja ~, 
~res~r!al, describiénd~~CJ~ iza~ión; y, por último, su estructudra pero' 

uccion existentes e os cinco tipos básicos de unidades e 
Dada la estru . 

gadur h ctura del sect 1 , envef' ª an de ser nece . or, os calculos referentes a su nas 
aproxima · sanament · a'n u 

c1ones que definan . e estimativos, pero bastar a ª' 
su rango. Así, según Jos datos que P 
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recen en «Duns 15 000, Principales empresas españolas, 1988» , la 
facturación de las cinco mayores empresas de confección existentes 
en el municipio alcanzaba la cifra de 2 750 millones de pesetas. Este 
dato constituye un mínimo, al que habría que agregar la facturación 
del resto de las empresas y comercializadoras . La estimación de los 
trabajadores involucrados en la confección puede cifrarse en unos 
tres mil, estimación que se contrasta, indirectamente, relacionando 
la facturación total con la facturación media por trabajador calculada 
en el estudio «El sector cooperativo andaluz de la confección textil» 
que, para 1988, era de 878 100 pesetas anuales. 

Aproximadamente, el 80% de los trabajadores son mujeres, y si 
se compara con la población femenina potencialmente activa, que 
según el Padrón de 1986 ascendía a 6 548, se alcanza la conclusión 
de que cuatro de cada diez mujeres del municipio trabajan en el 
sector. ~stos datos concuerdan con la percepción de los residentes, 
para quienes en todas las casas al menos existe una mujer que trabaja 
~11 la confección. Estos datos muestran la extensión con que la mu
jer_ ha entrado a formar parte del proceso productivo, al tiempo que 
senalan la vinculación en tre la economía y el hogar. 

L~ facturación media por trabajador, excepcionalmente baja, 

d
constuuye un índice del nivel tecnológico de la producción. Se trata 
e un pro . . 1 , . . ceso mtens1vo en mano de obra, con uso de una tecno ogia 

trad1c10 1 . . 
. na' sm que se disponga, salvo rar.as excepciones, de maqm-

nana aut , . . 
.. omat1ca. Por tanto, la tecnología es obsoleta, de una ant1-

guedad d. b d · .d me 1a astante alta lo que condiciona no sólo la pro uct1-v1 ad . . , , . 
al ' sino tambien la calidad del producto. Baste decir que, en 

gunos seg d 1 . 1 fi . , li . mentos e a estructura productiva, a con ecc10n se rea-
za Inclus ·1· · I 

11 • 0 ut1 izando máquinas de coser no industnales, aunque a 
iaqu111ari , · · · · b · · 1 te 

1
, . ª mas generalizada es Ja sem1-mdustnal. Este ªJº mve 

cno og1co ' d b ' e • as1 como la baia cualificación de la mano e o ra, esta 
n canso . 'J . , L . 

cst' , ~ancia con su orientación productiva. La confecc1on en ºJª ª pract1c · ' N sól amente especializada en el subsector de la cam1sena. 0 

co:fi se .~roducen camisas, pero el resto de Jos productos, salvo la 
tura~~cion de pantalones, representan una parte reducida de la fac
rc~ n total. Esta superespecialización en la gama de productos se 

Uerza ta b", d 
traba· ' 111 ien, por la especialización en una fase del proceso e 
reas~º· ~a confección, en sentido estricto, y no el conjunto de ta-

Imphc d ·, 
de e ª as en la realización de una prenda, define la aportacion 

Sta com .d 
P un1 ad local · 
or ' J · · 

Pro¿ ~ timo, un dato clave en la caracterización de la estructura 
Uct1va d L . .,. sa e OJa es el número de empresas, el ta mano empre ' -
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rial, así como su naturaleza organizativa. Se puede hablar, básica. 
mente, de cinco tipos d e empresas. En primer término, existen em
presas organizadas casi exclusivamente en torno a su función e• 1 

mercial. Son las cinco empresas más importantes; emplean entre 16 
y 37 trabajadores cada una , y su facturación anual oscila entre 4~ 
y 700 millones. Cumplen funciones de coor 111ac1on d · · , dentro del s1s-

· · - 1 · eras fases del pro-tema, aportando materiales y diseno en as pnm , . U. 

d · d las ultimas. 11• ceso y almacenando embalando y ven 1en o en las 
, , .d tas empresas son lizando la terminología de los res1 e ntes, es d fi nias de 

1 . . d ama e or comercializadoras, y aunque existe una vana ª f? . de su valor I 
comercialización, este nombre revela e l reconoc1miento 

en la estructura. . ye otro tipo 
.d · d t ial const1tu d La fábrica, en el clásico sent1 o m us r ' .d pudien o 

. . . , es reduc1 o, ¡· existente d e umdad productiva. Su numer? 
1 

ificación un 1· 1 

cifrarse entre cinco y diez según los c ritenos de c ~ que sus fun· 
zados. Su pequeño tamaño se explica por el _hech_o ~e sus rnuros. 

· · , l 1 · el mtenor udos ciones productivas no so o se rea izan en tituyen n P 
, · ¡ pues cons d des· ese a todo, su valor estrateg1co es a to, fi ciera na a .d 

. .d d ·a1 y m an v1 a activos con un grado d e capaci a gerenci ocas, su d 
- · t ·vas Son P Ja su enable. En esto contrastan con las coopera 1 ·, • mente nu 1 

· do practICa es ánguida y plagada de problemas, sie n . ual 
. . l. . , hab1t 1 importancia cua 1tat1va. inacion ' or-

El cuarto modelo organizativo, según la denom a esrruc~ura ble 
en el municipio, es el taller. Suelen disponer de ~n rio equ1parbaaio ' 

· · · d prop1eta d era ~ gan1zac1onal muy simple, gerencia a por un upo e ·ew 1 d 
d · Es un g r rn1 a man o intermedio de cualquier in ustna. b ·adores, ¡ el 1 1 

· ¡ diez tra ªJ 
11

era • que, en a mitad de los casos, no supera os . En ge ci-
1 

1 ve111te. con° tras que a otra mitad restante no supera os . 
1 

ción o ro-
. · · , d vm cu a de P propictano suele disponer de algun po er, Jumen de la 

· d · a su vo re miento e mercado específico y suficiente par ¡· an par 
0

r-
d . ' C terna l Z tO J1 ¡ uccion. uando la demanda se incrementa ex e]emen r ~ 

d · , bién un 1 anzª pro ucc1on, aunque este hecho constituye tam de a c 
mal de su funcionamiento El total de los talleres pue . es, 

. . . JO centenar. un1c1P ci3 
L ') · · en el 111 fcrefl , ª u tima forma de organización productiva. hace re Ll¡er 

segun la denominación ordinaria la calle. En LoJa se de cualq ¡¡i3 
1 11 ' . gen re

8 ª ª ca e cuando la producción se realiza al mar b ,io se . ·¡jo. 
am e d 1 tra aJ ri1Cl paco 

0 
•
0

•ma ocganiz,,iva, es decir, cuan ° e ao a do• 
0

n' 
en el hogar. Sorprende que no se le denomine t ra b ~ ción stlf .rj;t 1 

1 n11na 111r" aunque en e seno de la comunidad local es ta e eno corJ1L
1 

un reconocimiento a la importancia de la estructura 
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. .d d Ja privacidad d ·ón La intenon a Y 
como forma clave. de la ~ro ~~~~~1id.a en el imperativo público d~ 1.a 
del hogar productivo esta su salen del hogar, con una d1v1-
comunidad. Los productos! entrban_ y y recorren las calles hasta la 

· ¡· d de tra ªJº 
sión muy especia tza a ' . hacen los putl.os, en o tra . . , ¡ d t En una casa se ' d 
ccrmmac1on de pro uc o. . te El hoaar no carece e 

. . las formturas , e . b 
el cuello, en la s1gu1ente 

1 
JI que designa por una 

d 1 . al es « a ca e» , 
cscructura, su nu o re ac10n 1 de la f:a' brica y por otra, 

f¡ d os muros ' ' ' 
parte, el hecho de estar uera e ar El municipio liga ambas insti-
cstar fuera de los muros del hog · 

1
·tar

1
·
0 

clave de esta 
· ¡ elemento comun ruciones, lo que constituye e . · · de Ja calle se 

. , L · tancia cuant1tat1va estructura de producc1on. ª impor , . ¡ mitad de la 
. . h d a a practicamente a ev1dcnc1a en el hec o e que ocup 

población trabajadora en el sector. 

111. Distrito o nebulosa industrial 

U 
. ¡ te epígrafe se pretende na vez descmo brevemente e sector, en es . 

contrastar si, al caso de la confección en Loja, sin duda alguna_ ~Jem
plo de industrialización endógena, se le podrían aplicar t~mbien l~s 
caracteres habitualmente atribuidos al modelo interpretativo de dis
trito ind11s1rial, modelo analítico que sustenta el concepto de desarro
llo endógeno, al menos tal y como se le entiende cuando cum.~le 
de forma clara una función mitológica. El interés de la contrastac1on 
radica en el hecho de que, según se caracterice el modelo, las con
secuencias para el desarrollo futuro de la comunidad local, así como 
la l · , · d · ¡· va orac1on socioeconómica que merezca el proceso 111 ustna 1za-
dor serán radicalmente distintas. 

. Si se toma como punto de partida la exposición que del distrito JJ~dustrial hace Gabi Dei Ottati en su artículo «El mercado comu
n;tario», es obvio que el caso de Loj a comparte con este modelo 
ª gun.as de sus características fundamentales. Sin embargo, aquí se 
;anti:nc que, pese a estas similitudes, en el caso de Loj a se revelan 15

Pandad · 1 bl d 1 1 tiv es esencia es que permiten esta ecer un mo e o a terna-
co º· .ª

1 
que denominamos nebulosa industrial. Ambos modelos 

nstauirían d 1 h · 1 1 d 1 d 
ción . os po os ac1a os que puec e ten er a esestructura-rianopr~ducti~a Y, por tanto, dos tipos ideales, en el sentido webe-

G, .e Posible reestructuración. 
ab1 Dei Ot . . . . 

las ca , . tat1, s1gu1cndo un pasaje de A. Marshall, establece ractenst1cas , .d 1 d. . . . 
· mas ev1 entes e e un 1stnto industrial, a saber: 
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a) La modesta dimensión unitaria de las 
mer~ de las mismas, y c) El hech d empresas; b) El gran nú
~10 ambito geográfico (G. D o _e estar reagrupadas en un mis
s1cos del distrito se 1 - d · Ottati, 1988) · A estos caracteres bá
la modesta dime - , e an~ en otros no menos fundamentales. Pan 1 
determina un ns1ond _u111taria de las empresas, su elevado número 

a gran 1mensió d · · · el aprove h . n e conjunto, lo que prop1c1a tanto I 
c amiento de e , d extem E _ conomias e escala como el de economías 

as. sta gran d · , 
que l k I imension, en el seno de una comunidad, hace 

e now-1ow co t " a 1 · _ ns Huya parte de Ja cultura comunitaria. Frente 
a mtegraaón v t - 1 d 1 . , er ica e a gran empresa se produce una frag· 

mentaaon horizo t 1 . . ' . · . n ª entre empresas sun11ares con relaciones de coc· 
xistenc1a comp f - , 
d . . e itiva, asi como una fragmentación vertical con coor· 

maciones y · · , · cooperaciones más o menos dependientes o as1metn· 
c~s- La naturaleza del distrito se define según esto no sólo por el 
numero y car t , · ' ' · sino . . . ac ensticas de sus elementos o nodos del sistema, . 
pnontanament 1 - ¡ El d1s· t · . e por e tipo de relaciones que se estab ecen. 

1 nto industrial · por e . ' como modelo interpretativo se caractenza · 
uso mixto d ' - D · OttaU 
titu] , e mercado y comunidad, de ahí que Gab1 ei 

e su articulo < El d . . 
Ah . < merca o comunitano». ra 

ora bien - , . d ] ¡ estructu 
soci , . ' ,en que se diferencia de este mo e o ª ]es 

oeconomica d ¡ e . , . , · genera ' 
·q . e a conlcccion en Lo1a? O en termmos ·do 
' ue caracterí t. d J ' sen ti ' 
la ex· . s teas efinen una nebulosa industrial? En este 1. istenc1a d 1 fi d menta · e tres e ementos se puede considerar un ª 

a) Heterogeneidad. 
b) Jerarquización. 
e) Ambigüedad. 
A ~ nalizando m, . 1 cornunl . 

local qu as dete111damente estos elementos en ª ·,.,,,ph' e nos ocup . d sus ¡.., 
caciones. a, se podrán clarificar con más exacutu 

A. La empr 
esa, el taller y la calle 

Amparada bajo el l . Ja deses' 
tructuración h _ema hberal del «sálvese quien pueda», sido a 

a tenido t ¡ · · , ha 
veces tan caótica a impronta, y la reestructurac1on Jos se'' 
tores afectados ~ ~due resulta bastante dificil encontrar, edn ciJefl' 
ta ad ' ni ades d e en º<r 

~c~ada de las ca e_ P~oducción homogéneas ~u a 5ocJ 
econom1co. Este e ractensticas institucionales del s1steJ1l es qLle 
prctend aos organ · · foq Ll ¡Jo en recompo IZativo justifica nuevos en e stÍ ' 

ner la unidad. Éste es el caso de J. J. a 
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que defiende «el enfoque en términos de proceso de trabajo, es decir, 
el pensar el sector incluyendo en él todos aquellos trabajos y pro
cesos que contribuyen a la elaboración de un servicio o un bien 
final» (Castillo, 1988). Desde esta perspectiva, la unidad de análisis 
se persigue sobre una cadena cuyo punto de arranque es el consumo 
de un servicio o un bien final. La heterogeneidad hace que, en la 
producción, ni las relaciones sociales, ni las técnicas implicadas, pue
dan aportar al análisis una base suficientemente sólida . Este cambio 
desde la homogeneidad a la heterogeneidad de la economía local se 
expresaría, en términos marxistas, como la inexistencia de un único 
modo de producción. 

En el modelo de distrito industrial, una fábrica integrada da paso, 
en el proceso desvertebrador, a una serie de pequeii.as empresas. 
Cuand~ esto sucede, lo más novedoso del nuevo sistema es que 
determinados ámbitos de relación burocrática se transforman ahora 
e.n relaciones cooperantes mediadas por la interdependencia mercan
~ild. Pes: a la existencia de este efecto, la pequeii.a empresa del distrito 
In usen J · · · 

1 . ª .. mantiene hast~ cierto punto la lógica de empresa. Esto es, 
ª par~icion de empresas no significa el abandono de la lógica em-
presanal En 1 b 1 . . . . · as ne u osas industriales por el contrario se comb1--nan sobre . . - , . , , , -
est . un mismo espacio umdades de producc1on con log1cas y 

rateg1as de . . d . 
Sa acc1on ra icalmente diferenciadas Así la gran empre-com . r . ' 
zador e

1
rcial izadora que encarga producción en Loja, la comerciali-

a oca o la p - · d · d ducci. equena m ustna e confección, el taller o la pro-
idénc·º11 en la calle conviven en un mismo sector incluso realizando 

icas tareas N b ' 
Qcada fi . , · 0 asta con demostrar, como hace Stigler, que 

unCion req · • organiza . , dº mere una tecnologia y, fundamentalmente, una 
cion 1feren . d (C C · · revela el h 

1 
cia a» osta ampi, 1988). La heterogeneidad 

organiza . ec 10 de que idéntica función es realizada con técnicas, 
Clones y ma · . . 

Pero . , reos mst1tuc1onales diferentes. 
quiza el hech , d · vcncia de fi . 0 mas estacable no sea el de la pura conv1-

Productiva oErmas diversas sino, más aún, el de su supervivencia 
· n un T · · su ÍUnció d ana 1s1s estrictamente económico todas obtienen 

lab n e utilidad · · . orales la c. . , • pero, a Juzgar por las contraprestaciones 
d r ' tl!nc101 d ·1 ·d hcrentes q 1 e uti 1 ad se aplica en contextos o habit11s tan 
du . . ue resulta bl . Ccton. La . . renta e una variada gama de formas de pro-
Socj ¡ rac1onahdad · · 1. . . . . a de los . economica se ap 1ca JUnto a la rac1onahdad 
ult¡llio térn-.. Slljetos participantes. La heterogeneidad demuestra en 
si . u11J10 q . ' 

n SUJeto ' ue no existe economía ni racionalidad económica E . 
n este sentido 

' una de las claves que ha contribuido a la con-



56 

Eduardo Beric01 

figuración de la nebulosa industrial de Laja, está relacionada cool 
evolución de su estructura organiza tiva, y también con la permis~ 
vidad o aceptabilidad social de estos mismos cambios. De la fábria 
~ntegrada se p.asó , en primer término, a la configuración de un con- 1 
junto de tal1eres. Más tarde, en torno a 1984, gran parte de la pro
ducción procedía de Ja calle, es d ecir, del trabajo realizado a domi· 
cilio, en e] hogar, por mujere s independientes que disponían de su; 

propios medios de producción. La difusión d e estos modelos _orgJ· 
. . 1 . r" id ad econom1r1 111zativos no puede explicarse sino por a competi iv ' . fl . 

. . . r su m uenm que introdujeron en el sector o, mdirectamente, po . 
1 

cecn~ 
1 d 

d fc . , D do que su mve en a emanda de pre ndas e con ecc10n. ª der de uni 

lógico no es suficiente, sus ventajas sólo pueden p~o~~ ar-ralkr y 
reducción sensible en otro tipo de costes. El taller , e re: laborales. 
la empresa-chabola han posibilitado Ja rebaja de 1?; c~~sde 1973. Li 
lo que es sintomático de la crisis d e oferta padeci ª. cicío reóric~, 
definición como «cnsis de oferta» no es so Ja esrrace ' Jo un eJer g1i 

· 1 d consumo, 
1 

de sino que define, dada una estructura soCia e . Jos 
11

ivc es 
. J a reaJ ustar a seguir por los agentes einpresana es par , 

d 
. , , ·cas esran pro uccion . fc rmas t1p1 ¿· 

01
e L , .d 1 de cuyas o . , rne ia a economia sun1erg1 a , a guna d tribuc1on ía )' 

· · eles e re noni presentes aquí, establece diferente s mv Así Ja eco , 
05

-
. . .. d d d 1 estados. ' rn1a co el ocultamiento y la amb1gue a e os d Ja «econ° d ·chos 

. un os: 1 ere la comunidad se desvertebran en tres m portan os .d d que 
. t. an y se so 1 ah a d. ciente u oficial », en la gue se garan 12 . . ·dad y eg 

1 
sin 1-

y costes establecidos en e l orden d e la Jegiwm se hace de ~jzando d fi 1 d ctivo que aran )' e me las condiciones de uso pro u d e sigue g ·
0

11es 
.d . don e s estaCl o v1 uos· la «econom.ía subconsciente», d ontrapr u'Jci1l1 · 

' · J e c or , el derecho al trabajo, p ero con un nive , oficial; Y• P 
1 0 

al rra 
· · · 1 d J conomia derec l compromiso muy mfenores a e a e . . · ra el 

la «economía inconsciente», en donde 111 siguie ·dad eni-b 
· ene1 jcll' a.Jo se sostiene. 

1 
heterog . 

1 
co11sc 

1 En suma por tanto puede decirse que, ª ·ca y socia f'!O s0' 
, ' 1 onoml . Jes. J11º presarial, productiva, técnica, cultura ' ec ·ndustfl~ ven co , 

, · d ¡ bulosas 1 . ritU1 pº ye un elemento caractenst1co e as n e e se ins . do Y . ' fl 
- 0 las qu aria c1º nuevas empresas, pero de m enor taman • ,iunro V 

0

duc d 1 . o un conJ de pr mo e o general del nuevo sistema, sm . ativas l. e orgamz 1mor10 de empresas y otras estructuras 
económica y social. 
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B. De la producción al comercio 

e de manifies to en El se undo de los elementos claves, que se pon , . 
g . e . , Loia hace referencia al i;afor estmteg1co el estucho de la con1ecc1on en J ' . , 1 d ' 

. · a la producc1on y a a 1s-que corresponde, en diferentes sistemas, e • 1 
tribución de los productos. Este valor no sólo se m anifiesta e1: a 
capacidad de regulanon econom1ca e ca e , . , - · d da u110 de los agentes smo 
también en el dom11110 d1screc1ona que pue en es a . · · · ¡ d t blecer sobre el 
conjunto o sobre partes del sistema. 

El hecho determinante, para el caso de las nebulosas, es que .las 
supuestas relaciones interempresariales no siguen una pauta de «1.n-
1erdependencia recíproca, simétrica», tal y como sucede en el dis
trito indusrrial marshalliano, sino que más bien se muestra clara
mente la presencia de pautas que pudieran calificarse de domina
ción-dependencia o de jerarquización. Esta j erarquización, que su
planta el estímulo de la competencia en el mercado por la depen
dencia o sumisión con mercado, se relaciona estrechamente tanto 
con el desempci1o del sistema, como con sus expectativas futuras 
de evolución. Es por esto por lo que se hace preciso conocer cuáles 
son los nodos fundamentales según su valor estratégico. 

lf: Este va.lor se puede investigar, por ejemplo, para cada una de as ases del . 1 d . 
cad cic o pro uct1vo, observando tanto el «poder de mer
ag 

0

~ como el «poder de disposición» con que cuentan los diversos entes en p . p 
capacid d res_encia. or poder de mercado ha de entenderse la 
para v ª d que tiene un agente económico, o una determinada fase, en er sus prod d . . . 
disposj ·. h uctos en con 1c1ones venta_¡ osas. El poder de c1011 ace rcfi. . . 1 . 
d1sponibJ erencia, por e contrario, al control y capacidad b. e para abastece d 1 · · 

1nad0 d rse e os msumos necesarios. El efecto com-e estos dos d d . 
co111

0 
las e: P

0 
eres etenn111a tan to el valor estratégico iucntes que . 'fi . 

El d · . JUSt! ican o ex plican ese valor d. . ºtninio de las . . . 
ispos1ción s e: d comerc1alizadoras, en cuanto a su poder de n ' e tUn a en 1 .d d 
!eses antes del a ncces1 a de abastecerse de tejidos varios en ¡ momento de , El b 

os talleres o en 1 11 venta. pro lema para la producción una i . a ca e es el · · . 
illod nv_crs1ón en tela de j . enorme n esgo que unplica rea lizar 
,,... a cinco o seis n ª,calidad, color, textura, cte. que será '"ICrito d leses 111 as ta d . ' e 

d~ ca e las tendencias r e, sin tener un adecuado conoci-
Ptopi~ª~es de con1ercializa~ió~~1:~os del consumicl~r, ~ sin disponer 
i1a11c· status social d 1 guros. La pequena d1111ensión y el 1era e os pro el u r h ' 

sea n1uy escasa e ores, ace que su capacidad fi-
y que, dada su especialización, ta111 poco 
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puedan contar con el mecanismo d 
sión de los riesgos El vol d e amparo que supone la disper-

. umen e prendas que fab · , 
su margen de beneficios les . .d d . ncan, as1 como 
damental de la confeccicSn· t~_PI _e isponer de otro insumo fun
microunidades r . . e iseno d~ la prenda. Así pues, escas 

. l . P oductivas no pueden disponer ni de los inputs ma-
tena es 111 d 1 · · 
d d 

' e. os mmatenales, lo que les deja en una clara situación 
e ependencia. 

En la nebul_osa, donde se produce una hipercomercialización de 
todas las relaciones, la jerarquía se establece a través de muchos 
saltos dis~ontinuos, en una especie de cadena integrada por un con
texto de hbre contratación. En cierto modo, este contexto se explica 
porgue solamente el mercado, como mecanismo estrictamente for
mal, puede vincular sin agravios comparativos evidentes a indiv~
duos o grupos inmersos en estructuras institucionales tan heteroge
neas. Aún cuando en el seno de una institución puedan dictarse 
normas diferenciales, la pertenencia a ellas implica siempre algunos 
~rincipios mínimos y comunes que reaulan las vinculaciones en si; 
mterior. Ahora bien, como su relació~1 externa se produce con e 
me d - . . , al menos rea o, Y en peguenos saltos, la dependencia se vive, . 
fe 1 , . d en cierto nomeno og1camente como una relación acepta a y, 

d 
. , . , de una 

mo o, s1metnca. Sin embargo aceptabilidad y s1metna _ 
l · , ' deben con 

re acion son dos hechos totalmente diferentes que no 
fundirse. 

. fl . o informa-
. la Jerarquía en mercado puede contrastarse en el U} Lo que 

tivo de las órdenes de operación en su dirección Y sentid~- . teJ1lª• 
parece evidente es que las com~rcializadoras controlan e sis presa 
d · 1 em 
. eJando a la producción una posición subordinada. La grai •bulosa 
integrad b , · d d En la ne · . a crea a o mantema su propia eman a. 1 rácn'ª 
l11dustrial, la estructura social del consumo se impone en ª p 
a la producción. ,

1 
a las 

La come c· 1· ·, · , · no afecta so 
0 

es-. r ia 1zac1on Jerarqu1ca, por tanto, ¡ aJor 
relaciones · · . . d 1 ente e v va 111trasectonales d1ferenc1ando gra ua m nue 
tratég· d ' . d ás una . s . ~co e cada parte del sistema. Implica, a em ' 1 s suJet0 

relaC1on de · bº . "dores Y 0 JlC 111tercam 10 entre los sujetos consum1 il11Pº 
producto El ·d res se "óJl b res. poder y el placer de los consum1 0 ci.1JcaC1 

so re el_ esfuerzo y los sacrificios de la producción. L~ 0 
011en su 

productiva se- ¡ 1 . ndo 1J11P re-
d na a e poder de los consumidores cua fiiertº 

eseo a pre · . el es L c. erv . cios que no pueden retribuir dignamente e en1r ¡ 
querido de p d ·, bl ma qu d de 

1 
, . ro UCC1on. Este hecho plantea un pro e cidª 

ta a a et1ca 1 1 vora ·nce con a economía y en concreto, a ª d. narric 
consumo Y su placer, con el sins~bor de todo trabajo in ig 

realizado y recompensado. Es curioso resaltar cómo la extensión de 
li nebulosa no sólo ha coincidido con una profunda crisis de empleo 
sino, además, con una recuperación económica que ha tenido una 
de sus más importantes manifestaciones culturales en la valoración 
del diseño, en el juego general de la distinción (P. Bourdieu, 1988) 
que segmenta mediante las marcas de la moda y los estilos de vida 
que declama. 

Esca jerarquía consuntiva, en el exterior del sistema, se muestra 
también en la estructura segmentada del mercado local de trabajo. 
Só~o la necesidad de renta que garantice unas determinadas expec
tanvas de supervivencia social, por el lado de los productores, junto 
con la demanda de distinción a un determinado precio, por el lado 
del consumo, llegan a configurar la estructura real de compensacio
nes .P0r el trabajo realizado, así como el monto de la demanda total. 
La JCrar ' · 1 d quia SOCia el consumo, a través del poder de gasto, se 
adapc~ como un guante a la jerarquía social de la producción, lo que 
c~nsutuye una de las características de la nebulosa industrial. La 
asimetría de 1 . 1 . . d 1 
d as mterre ac1ones constituye la norma de este mo e o 
e produ ·, 1 

vi ºbl ccion, o que determina tanto su desempeño como su pre
si e evolución. 

C. Obreros Y autónomos marginales 

De la · 
misma man 1 h . 1 . d. viduos era que a eterogeneidad afecta por 1gua a m 1-

todos 1~: ~rupos o a unidades de producción, y la jerarquía fractura 
la nebul e ~mentos, la ambigüedad o ambivalencia, tercera clave de 
¡ osa mdust · 1 · · , a estruct na ' impregna los nudos, las relaciones, as1 como 
suelen d u.ra general del sistema. Ya los nombres o las palabras que 
. es1gnar lo h h ºd significad 5 ec os reales dejan de disfrutar de un sent1 o o 

dónde ac~b:x~cto~ Por eje~plo, se hace más compli~ado sei1alar 
determin d donde comienza una empresa determmada, o un 
P ª o taller L · · · , one seg -

1 
· a 111st1tuc1on empresa se descompone y recom-

nó1nico,.~nBca·~unto de vista que se adopte: funcional, legal, ~co
berg, segm ~ algunos aspectos mantiene la estructura de un ice-
el entado e t 1 dºfi . seno de n re o que se ve y lo que no se ve, 1 uso en 
s1f¡ · una brum d · ' · ) d J cac1ón ya . a pro uct1va. Las categonas hab1tua es e c a-
to genera un n~ ~Irven. La ambigüedad involucrada en cada elcmen
Presa es es . ailc continuo de "inmersiones y emersiones. La cm-

p enc1al111e bº er0 nte am igua. 
esta cara t , . . 

c enst1ca no afecta sólo a las empresas como ms-
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tituciones, sino gue también se ve afectad . , 
caso de cooperativas con . erar , e a toda _relación. Este es el 
más esencial, o de la rela~ión ~~1~so~~e ~ontrlav1enen SL~ definición 
gerente d 11 . e v m c u o establecida entre el 
cindad e un t_a er y las traba_Jadoras h abituales . La familia, la ve-

d ~ la amista~ reelaboran en muchos casos la estricta relación 
Pb:º .. uctiva. Pero s1 en algún lugar se manifiesta claramente la am-

1guedad de la c fi · , ] . o_n ecc1on, es en a naturaleza social del sujeto que 
le da vida, es decir, en la mujer trabaj adora. 

. En este sentido, M. LaJlement, d escribe e] rol de la n1luer tra
bajadora como atrapado siempre en Ja intersección de dos lógicas 
contrapuestas. Destaca en primer Jugar la ambivalencia topológica 
en el espacio y e n e] tiempo. El espacio se homogeneiza, identifi
cándose lugar de trabajo y hogar. El tiempo es un continuo frag
mentado por trabajos industriales y trabajos de hogar. Constituye 
población activa e inactiva a la vez; con vínculos comunitarios Y 
sociales confundidos; entre la producción y el consumo; declaradas 
Y no declaradas; trabajadoras y mujeres ; obreras, pero autónoi:ias; 
cuya integración económica se salda a fue rza de ostracismo social. 

L d
.fi · ' d · d cterísticas tan a 1 us1on de este modelo pro uct1vo, e cara 1 · d · · , d desarrollo, ª 

smgulares debe exigir al m enos como con ic1on e ' d . 
· ' ' d · niunto e 111-

agu1escencia de un sujeto participante, es ecir, un co 'J el 
d 

1 umanos que 
ividuos gue conformen la base d e los recursos 1 s Jos . fc · , al meno 

sistema va a utilizar. En e l caso de la con e~ci~n, . deberían 
recursos destinados a la base de la pirámide Je~arqLbuc_a, pues en 

l
. . · · ] educativo ªJº• 

cump ir tres cond1c1ones: Tener un 111ve , . ente tcr-
b ] hacen practicam 

caso contrario ]as expectativas Ja ora es se cial, pues 
. . . . . 1 N tene r voz so 

cianas, rechazándose el trabajo mdustna · 0 b . ]encía y obs-
. . d ,· 'an la a1n iva J 

de lo contrano los sujetos afecta os e \ itan T de renta coi 
curidad de sus roles . Y desear complementos fami iares 
relaciones de intercambio bastante desfav~rables . el caso de_ Ja 

· . . 1 - ad1mos, para dic10-
S1 a estas cond1c1ones genera es an · . da de Ja era 

· , · ten te d e n va . 0 cras 
confección textil, Ja segmentac10n exis den cx:phcar d d 

1 h se pue · .. e a · 
nal diferenciación d e roles en e ogar,_ . de Ja ainbigu . as 

, . . ¡ ccnim1ento . d últ1n1 
caractenst1cas relaoonadas con e man onsabiJida es d ptar 
D d 1 t ·buye n resp de a a 

a o que a la mujer no se e ª n d 1 boral se pue d eros. 
sobre los ingresos familiares, el n~erca ºd 

1
ª mercado de pr_o ubroS· 

· · · ¡ ·1ac1oncs e . , d rn1erJ1 
sm graves cstndenc1as a as osci . , x:clus1on e Jceran 

· · d ] · clus1on o e . ente a 
con el senc11lo meca111smo e a in pcriód1cam 
L 

· nualcs que , 
a eventualidad establece nt111os ª diCÍº11 

1 
. . , . . . a una era 

a s1tuac1011 de los participantes . ales ex1st 
J zonas rur 

También el hecho de que en as 
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productiva de las mLtieres en el hogar ha favo recido su predisposi
CJÓn al trabajo. Si a esto se ai1ade la extensión del desempleo, el 
bajo nivel de renta, y la equiparació n en las aspiraciones de consu
mo, producto de la difusión igualitaria de estilos de vida a través 
de los medios de comunicación de masas, se encuentran m ás facto
res explicativos del grado de participación de este grupo social en 
las rareas productivas. Pese a todo, la participación de la mujer no 
es homogénea. Así por ejemplo, las chicas q ue abandonan sus es
tudios tienen, al menos hasta su m atrimonio, m ás probabilidades de 
trabajar en la confección. La edad común de trabajo, por ejemplo, 
está entre los dieciséis y los veinticinco a11os. 

La ambigüedad de toda nebulosa, la de la mujer, la del trabaja
dor, la de la empresa, la del gerente, incluso la de la prenda, la del 
producto, inducen a pensar que constituye su característica funda
mental. Este hecho lleva a una comparación, no del todo sin senti
do, con una figura tópica, sólita, de los ritos de transición o de paso, 
en los que se representa un cambio de estado fundamental. Consi
derando estos pasos rituales como análogos en su estructura a las 
transiciones de. la propia realidad podría pensarse, con V. T urner 
(~~88), que todo gran proceso de' deses tructuración y reestructura
c~n exige un período intermedio en el que la realidad se desdibuja. 
« _ur_anre el período liminal intermedio -dice Turner- , las carac
~ensucas del sujeto ritual (el "pasajero") son ambigüas». «Los atri-

but~; de la liminalidad o de las personas liminales ("gentes de um-
ral ) so1 . d . . , 1 necesanamente ambigüos, ya que esta con 1c1on y estas 

personas el d J · fi · 
1 

u en o se escapan del sistema de c as1 1cac1ones que nor-
1111ª mente establecen las situaciones y posiciones en el espacio cultu
ra » 

. Sólo queda por saber ahora si este estado es provisional, de la 
misma 6 ' ' . . . , . . ol t . orma que sucede en los ntos de trans1c1on o s1, poi e: con-
rano se . bl , , . 1 

Y 
' esta ecera de forma mas o menos permanente en ese mve 

con esa ·e: · 1 1 d · · indu . estructura. Si en la nebulosa, a d1Lerenc1a e e 1stnto 
e s~nal, la heterogeneidad la J·era rquización y la ambivalencia 
onstitu 1 . . , . . d . 

ré 
1 

yen caves explicativas de su superv1venc1a, el foco e mte-
s 1ª de d ¡ · · · 1·d d d 1 · te esp azarse, necesanamente, hacia la potencia 1 a e s1s-
ma para catalizar desarrollos ulteriores. 
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IV. N ehulosa industrial y desarrollo 

La diferencia ent e 1 · · · · · 
d r_ e JUl~IO opt1m1sta Y pesimista en la consideración 

e _una nebulosa mdustnal puede estribar, tan sólo, en si queda de-
finida como d · · . , un esta o prov1s1onal o permanente. Dependerá, tam-
bien, en caso de que se trate de un estado de transición de las 
expectativas más probables de desarrollo, del tiempo neces~rio, así 
como de los medios y costes generales de tal transformación socio
económica. Dependerá, por último, de la n aturaleza del destino o 
punto de llegada, es decir, de los incre m en tos alcanzables en los 
niveles y calidad de vida al final del proceso o en su transcurso: 
¿Durante cuánto tiempo?, ¿a qué y cuánta gente afectará?, ¿en que 
condiciones y circunstancias?, ¿hacia dónde?, ¿cómo? Todos estos 
interrogantes, como se ha dicho, pasan a primer plano, aunque su 
respuesta sea hoy todavía muy insegura. 

Cuando se ha conseguido formar o iniciar un proceso de desa-
11 d , · · al de interprerro o en ogeno, se puede encontrar un cnteno gener 
·' 1 · arativas En un tac1on en e concepto smithiano de las ventajas comp · . se 

1 . 1 tas ventaps contexto amplio d e d esregulación lega y soCJa ' es · 
1 

senti-
pueden observar en distintas áreas endógenas desde u_n dobp~r ve/I· 
do, como ventajas económicas, o como ventajas sociales. opios 

. . ·b·1 ·d des de Jos pr ta;as econól'nicas se entienden aquellas dispom i i a . 
1
.d d para 

. . , d margma 1 a 
recursos que no ponen en juego una situacion e , . 1 rial, de 
1 · . . · i·d d 1om1ca, sa ª . e Sujeto parttCipante, sea esta margma 1 a ecoi d. ibíhda-

.d . . , . d . t" r en ispon d 
I entidad, o de exclus1on social. Pue en consis i . · nto, e 
d . . , de conoc1m1e 

es tecnológicas de capacidad de mnovac1on, b . ¡ ..... ente se . ' . ha itua ,.. 
propiedad o jerarquía, etc. Son las ventajas que . 

11
en con1° 

. d . 1 que oe . resaltan en el concepto de distrito m ustna • Y T ra Jtaha•>-
d 

. da« erce 
paradigma empírico el modelo NEC, la enomma tajas coJTlPª-

Sin embargo, otras áreas endógenas basan sus v
1
en curso al era-

. 1 uanto e re ¡e)a-rat1vas en ventajas sociales, que son ta es en c . , dose para 
b . . . , d modifican e 111º ªJº puede modificar su relac10n e cost_o, ¡ sujeto. 0 ·da 
mente la situación general en la que se mvolucra e es enre11d1 

d . . . . 1 tal y como "d d es para Oja inmanente a toda ventaj a socia ' . , d 
11

eces1 a •
1 , 1 ·wacion e b raes aqu1, se puede resaltar el hecho de que a si J osees Ja 0 

decir, el subdesarrollo lleve a una reducción de os c de Ja ec011
1
°-

' endógeno e e ª' y, por tanto, se convierta así en un recurso . . nes paree . 
0 ' 1 1 · d d · fcrenc1acio ' do CJP m1a oca . Independientemente e otras 1 

1 
ente ro ¡, 

· 1 ae a a m ocLI ro que el concepto de distrito industria atr hay que 
de ventajas económicas, pero también existen, Y 

110 
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tarlas, nebulosas industriales en la que parte o gran parte de su 
eficiencia económica se consigue a un determinado coste social. Se
ría ingenuo, por lo tanto, generalizar el modelo NEC a todo proceso 
de desarrollo local. Cuanta mayor incidencia tengan las ventajas 
sociales en un área de crecimiento endógeno, más traumáticos serán 
los pasos modernizadores que se obtengan, pues toda moderniza
ción implicará, en ausencia de alternativas, un grado sensible de 
exclusión social. 

Es la misma diferencia que puede establecerse en la polémica en 
torno a la flexibilidad en los sistemas de producción. Como adap
tabilidad, el sistema se mide por su capacidad de cambio mantenien
do los compromisos sociales con los recursos humanos de un área, 
de un sector o de una empresa. La adaptabilidad no llega a afectar 
al vínculo de los participantes, sino solamente a sus fun ciones, que 
~e algún modo tendrán que modificarse. Como flexibilidad, en sen
tido estricto, el sistema mide la eficacia en la movilidad de costes, 
utilizando los criterios arbitrarios de la inclusión-exclusión en la ac
tividad productiva. La ambigüedad potencia la flexibilidad . Según 
AR · · · ecio, se puede afirmar que «globalmente es tas transformaciones 
fomentan un mayor grado de incertidumbre y favorecen la búsque
da, por parte empresarial, de soluciones organizativas capaces de 
captar las buenas coyunturas y eludir los costes de las malas» (Recio, 
ii988)-_ Es la flexibilidad del «trabajador socializado» a que hace re
erencia A. Bilbao. La flexibilidad de la nebulosa industrial, al no 

generar lt d · · d 1 . a os gra os de compromiso en su estructura, 1mp1 e a 
mo~ernización por carencia del suficiente estímulo. 
d. 11 suma, no es la eficiencia económica en el mercado lo que se 
isputa co dºfi 1 b 1 · d t ·al 

A. mo 1 erencia entre el distrito y a ne u osa m us n · 
mbas per · - 1 · · ' pro-d . manecen en el tiempo lo que sena a su mtegrac1on 
Uct~va. Sin embargo, un balan~e socioeconómico elemental debe 

medir ta b. , · 1 
, 111 ien las eficiencias sociales de los sistemas, Y sa vo que 
estas exi 11 Ah 
b. stan, no se podrá hablar propiamente de desarro o. ora 
ien ·e ' l 1 · d '.< ua es son las transformaciones posibles de una nebu osa m-UstnaP . , . . . 

l ., ,como se pueden sustituir las ventajas comparativas socia
cs Por vent · , · · · · 1 m-tad .ªJas puramente econom1cas?, ¿que sujetos tienen vo L 

-~ c~pacidad para impulsar el desarrollo, y qué desarrollo? . 
el 'dual debe ser, por último la actitud de los participantes hacia 

or en o ¡ · ' · 1 d esta . e conflicto en la nebulosa industrial? La natura eza e 
actitud t" ·b·1·d d d con senso _1enc suma importancia porque las pos1 1 1 a es e -

Plieit' y de Integración social elevan la probabilidad de que se ex
en proyectos comunitari~s de futuro, bien para un sector, bien 
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para una localidad completa, con la incidencia g . 
cstru~turas de legitimida~ ~ Si se piensa, por ejc':.::p~~t,o e~~e;1: ~~:1~:~ 
trabajadora de la confecc1on, su estrateg ia de desarrollo no par~cc 
estar muy clara: No pu_eden, po_r una parte, plantear como pretendía 
Marx un conflicto radical: el sistema es fl exible y, en esa medida, 
ellas son o prescindibles o sustituibles. Tampoco pueden resignarse 
ante la situación, esperando del propio orden, como Comte, el me
joramiento espontáneo de la sociedad . Sólo quedaría, por ramo, 

adoptar la actitud implícita en la 1netáfora hegeliana del Seiior y el 
Esclavo. No se niega el conflicto, aunque se trata de buscar, a través 
de las mutuas y recíprocas negaciones entre los sujetos, una síntesis 
o reconciliación de orden superior. 
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Resumen. En la década de los ochenta, tras la gran desestructuración 
productiva catalizada por la elevación de los precios dcl petróleo de 1973, el 
desarrollo local y endógeno se ha convertido en un nuevo paradigma con el 
que afrontar la necesaria reestructuración. Este modelo de desarrollo, emi
nentemente práctico, se fundamenta analíticamente en el concepto marshallia
no de distrito industrial. Sin embargo, la observación de casos empíricos, 
como el aquí tratado del sector de la confección textil en un municipio de 
Andalucía, muestran que el distrito industrial constituye solamente un tipo 
de posible reestructuración. Frente al distrito industrial, el presente artícul_o 
contrapone el modelo de nebulosa industrial, caracterizado por la prcsc~cia 
determinante de tres caracteres socioproductivos: heterogeneidad; jerarquiza-

ción; y ambigüedad. 

. . . . 1 ¡ rod11cti ve des· 
D1m11g tlie 'e1glit1es, 111 the wake of the arge-sca e P d is . 1 1 11d e11 oge1101 

tmct11ratio11 bro11ght 011 by rhe 1973 rise i11 petrole11111 prices, oca ª tiOll· 
Abstract. 

. ry restnict11ra 
dr11elopme11t has become a 11ew paradigm for co11fro11t111g 11ecessa . // 011 the 
This model of developme11t, U1hid1 is emi11e11tly practica/, is based at1alyt1C~ _Y 1 cases 

b 
· 0r empmca 

Marsha/liau concept of industrial district. However, o servation 'J . • ality of 
. ·1 d t . i11 a i1111111c1p 

-mcl1 as the one dealt 111ith here rcJ?ard111g text1 e pro 11~ 'º11 ossible res· 
A11da/11cía- shows that the industrial district is 011/y a smgle type /{ pif i11J11strial 
tnuwratio11. To tl1e industrial district, this article justaposes the 

1110 
e ~ roductive . . .r tliree sooop 

nebu/a. Tlris is cl1aracterized by the detcr111111111g prese11ce 0
J 

factors: heterogeneity, /1ierarchizatio11 a11d a111big11ity · 

División del trabajo entre 
centro y periferia 

Cooperativas e industrialización difusa en Galicia 

Roberto Herranz y Dietrich Hoss * 

Introducción: la construcción social 
de los distritos industriales 

Abordamos en este texto el análisis del modo en que se construye 
una red de peque11as unidades de producción y de establc<;imi~ntos 
que operan sobre una base cooperativa en Ja órbita de un con~unto 
de empresas de tama11o mediano que se han establccid? reciei~t-e
niente en Galicia y que han mostrado una capacidad de mnovacwn 
Y modernización en pleno período de crisis económica Y en un con
texto en el que no se dan unas pre-condiciones socialc~ adecuadas 
para la innovación empresarial. Nuestro propósito ha sido recom
poner el proceso productivo real que es, en parte, resultado de un 
nuevo tipo de relaciones que se tejen entre las empresas «cabeza» Y 
las empresas «mano», U. J. Castillo, 1989), analizando las for_mas en 
q.ue los diversos y complejos actores sociales han_ «construido so
c1aln1e11t. 'fi d .. . , d 1 b . a partir de Jos recursos . e» una especi 1ca 1v1s1on e tra ªJº . 
a su disposición (ilagnasco, 1988). T-ambién se analiza la naturaleza 
de las ·J · . , d · b. (que pueden adop-. re ac1ones de cooperac1on y e mtercam 10 . 
tar u11 e . , . . . d c. dadas socialmente ª 1orma as1metnca equilibra a o estar iun. . 
sobr , 1 ' d JI dinámicamente 

e ª confianza) que se establecen y se esarro an 

~-.-.-.~-.. ~~~. ~~~~~~-. ~~~~-d~.-l~Fi-in-d~a-c~ió~n-;,V~o~lk~s~w:a:g:c,:::1_ 
w. k cs11gano11 ha sido rl·alizatla graCtaS al apoyo e 3 

• fi S · 1 Forschung 
(Fer Y dl'lllrn dl· un C011Vl'nio dl· colaboración entre l'I lnst1tut ur ozia 
r~icfon) Y la Univl·rsidad dl· Santi~go dl' Compostela. S · de Coni-

v noh. 1-1 1 u . . sidad de an11ago 
P 

. cno nranz l'S sociólogo, profrsor en a nivcr w· h ft (HKW) 
Ostda 1 )" • . 1 . . . . 1. ])eutschcn irise a 

E. · •ctnc 1 Hoss, llat1011ahs1l·n111g-K matoTHllll e cr 
schborn (Al . · . . r cma111a) y U111vns1dacl ck Frannort. 

s,,,¡d/11\:·fo ,/,·/ ·¡· . 11)91 pp f>7 .. 'JI 
· m/.1!/", ntll·va <'p•H"a. ni'1111. 11. invierno <k l'J'~)- · · · 
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entre ellas. Se trata_ de descubrir la forma en que se presentan «nue
vas estruc_turas sociales de acumulación» bajo el prisma de Jos nue
vos paradigmas productivos a partir de la configuración societal del 
tejido social gallego. 

Esta investigación intenta contribuir al d ebate sobre la creciente 
importancia de las estructuras productivas flex ibles y descentraliza
das que se han desarrollado sobre todo en conexión con el modelo 
de la «T e rcer a Italia » durante los últimos a11os. Se trata de una 
reflexión «sobre el terreno » en relación a las dive rsas formas que 
pueden adoptar las «estructuras sociales d e acumulación» y muy en 
particular sobre el modo en que se generan y las fo rmas que adoptan 
en un contexto social-específico. 

Desde esta perspectiva no puede olvidarse el valor metodológico 
de las investigaciones centrad as en un análisis de los procesos socia
les que han contribuido a cristaliza r redes productivas más o m enos 
estables sobre la base d e recursos endógenos o locales, como es el 
caso de las diversas aproxim aciones en relación a los factores Y 
prerrequisitos necesarios para el desarrollo industrial sobre una ba~~ 
regional y/o local que, conviene recordar, hace muchos arios definJO 
Marshall (1919) como «distritos industriales» . 

Dado que el interés central de este concepto tiene que ver con 
1 d . bl un buen e esarrollo de los recursos regionales, es posible esta ecer 

número de conexiones con las teorías del «desarrollo endógeno» que 
en buena m edida se han formulado a partir de los países del tercer 

d 1 t de Jos es-
mun o o de las regiones subdesarrolladas en e contex 0 

1 5 . E 1 toca a o pacios económicos-centrales (Senghaas 1985). n o que 
contextos desarrollados Sabe! resumi,endo y actualizando Jos eran-

. ' ' . . d en u 
bajos realizados con Piore en 1982 y en 1984, ha smtetiza o , _ 

. , ·cas maes 
reciente artículo sobre la economía regional, las caractensu do de 
tras que definen los denominados distritos industriales ª mo a
un tipo ideal: existe una división del trabajo entre g randes com~r-
- ' ¡ · disdío 111 
mas, en as que se concentra el know-how (financiero, .' ·tan 
k r· d" ·b · - e se lll111 

e mg, 1stn ucion, etc ... ), y las pequefias empresas qu_ s disfru-
fundamentalmente a producir. Esta red de contratas flexible d res 
ta de una estabilidad (por ejemplo de contratos con los provee. º·ón 

1 1 , . 1 d apanci 
a argo_ p az~) que no solamente supone, en el hmit~, a , es ite a )as 
de la mcertidumbre del mercado sino que ademas perm · rra 

- · una cie pequenas empresas obtener y acumular una experiencia Y Ja 
· d d · L · · ·dad en m epen enaa. a existencia de un mínimo de contmui · ·ro 

1 . , d . . b. requis1 
re ac1on e mtercam 10 constituye una condición y un pre- ca-
necesario para el mantenimiento de unos elevados estándares de 
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. la ca acidad para adaptarse flexiblem ente a ~n entor~10 _de 
~~:r~a~o dinf mico y cambiante. D esde esta perspect~ va_ el « d1stnt~ 
industria!» se presenta como un «Sistema de_ aprend~zaJe» q~e era 
estrechamente conectado con el m ercado nacional e mterna_ciona y 

1 t debe de estar en una posición potencialmente que, por o tan o, 
adecuada para renovar y actualizar constantemente los _pr~d~1ctos Y 
los métodos de producción. Dentro de las empresas md1vi~ual~s, 
pero también entre ellas, se tej e una compleja red de comumcacio 
nes sociales en las que prevalece una elaborada combinación de con
flicto y de consenso fundada sobre unas reglas de juego y una cons
titución social muchas veces implícita o latente; un pacto social ba
sado sobre unas relaciones de elevada con fianza (trust relations, 
A. Fox, 1969). El conjunto del sistema dispone de una serie de so
portes sociales y de un apoyo de las instituciones de gobierno local 
que dejan de ser tan sólo instituciones de bienestar social para cons
tituirse en un instrumento activo de Política Laboral, Industrial 
Y del Mercado de Trabajo. Ofrecen ayudas técnicas y fin ancieras , y 
d~ un modo muy particular bajo la form a de program as de aprcn
~IZ3.Je ~- «servicios de consultoría técnica». Adem ás, ~sta nueva apro
~imacion concibe la región y el espacio econó mico com o un con
J~~to de recursos no utilizados o in framilizados que abarcan un a 111 -

p 10 abanico en el que se incluyen tanto los oficios y cualificacio11e:. 
anesan~s como el pequeño comercio (Sabe!, 198'J). 

d c.Basandose en las experiencias de la Terza /1alia, Jkc'1tti11i (190'J) 
enne el ¿· · · . · 

g . " istnto mdustnal» como una Harmonizació n ,, tk 1·1•· ex i-cncias y . . d . . , . . , . 
los h h requ~sitos e una orga111zac1on del procese, producti ve, '"' 11 1 
Part.cc

1
os socio-culturales (valores e institucionc:~) de una " 'Jbhc..i(111 icu ar q h .d d r • 

PO» El ¿·ue .se a 1 o esarrollando lentamente: a trav6, del 11tit:i1J-
. « ISt t . d . J · 

cular entre 1 n o. i~ ustna >l se caracten za «po r una ~ i rn hio:.i •, p:u ti-
cattini el . uª ;cuv1da~ prod.uctiva y la vida comu11itari:1,,_ l':1r:1 Bc
una di.ve ~dndo esencial reside en el reconocim ien t<i de <11w <' Y.·,, I<· 

rs1 a de fi . b . - , . , 
a lastrad· . armas posi les de desa rro llo 11Jdu:,trial .,, iici·1d· , 

ic1ones y a las d" . . . . . ,1 , 
toria y la e , con 1c1ones rcg1011a l c:~ cspccífi ca•.. t• f ,;1 1 ' Í<. . 

g agrafia cuentan » (13ecattini, 198'Jj. 

-----~-1 
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Algunos parámetros b.. . 
gallega as1cos de la estructura social 

A continuación destacaremos al 
tructura social gallega c 1 b~unos rasgos específicos de la es-

on e o ~eto de d fi · ¡ aparecen estas nuev . e mir e entorno en que 
En el contexto ~se estruEctura: sociales de acumulación. 

una spana balea · d · . 
en sus estructuras so · ¡ , . mza a Y muy diversificada 

l 
. c1a es, economicas 1 l . . a imagen de un es · d . Y cu tura es, Gahcia presenta 

pac10 pre omma t de disolución y ¡ . 11 en1ente rural, aunque en trance 
• re ativamente s bd Il d . 

ochenta, un 41 % de la 
0 

. , u ~sarro a .º· A mediados de los 
un 15 Sº/c en 

1 
P blacion activa trabajaba en la Agricultura, 

• 0 e sector Indust · ¡ 8 2o . , 31 9°1 e l na , un · Yo en la Construcc10n y un 
• 10 n e sector S · · ' sin embargo . . ervicios (EPA, 1984). Estas medias encubren, 

• variaciones n1uy d · gráficas de . , acusa as entre las diversas zonas geo-
esta region De u a bl . , . .11 , de persona , 

1 
· 11 po ac1on activa en torno al mi on 

s so o el 43 7º/c b . . ración con un 
723 

· 0 son _tra ajadores asalariados, en compa-
la pobla · , . para el COl1JUnto de Espaila. La mayor parte de 

cion activa trab . - . . . como peq - a.Ja en pequenas explotaciones agrarias o bien 
trabaiado ueno P

1 

e~cador o comerciante ... Casi Ja mitad del total de 
'J res asa anados , l · · J otra mitad 

1 
estan emp eados en el Sector Terciario, Y a 

reducido en e _Sector Industrial y de la Construcción, con un 
porcenta1e en ¡ S . El · :.i os ectores de Agricultura y Pesca. 

importante pes d ¡ . , tra básic 0 e ª poblac1on no asalariada que se concen-
amente en la · de desem 1 . s zonas rurales explica parcialmente Ja baja tasa 
P eo estimado G ¡· · - En el período 

1975
_
8 

en a icia en relación con las de Espana. . 
festó de 5• momento en que la crisis económica se mani-

un modo , · 1 
ascendió e G 

1
. . mas angustioso y agudo, la tasa de desemP e~ 

n a ic1a de un 2 301 • - aso de un 501 - 10 a un 13% mientras en Espana P 
10 a un 21 % El fi ' . , · e 

produciendo d d · uerte proceso de expansion que se vien 
más moderad es e 19~5. en el conjunto del país adoptó una forn~a 

a en Gahcia M · ¡ su-mada a ni· ¡ . · ientras que la tasa de desemp eo e . 
ve nacional h d · G r 1a se estabiliza ª ten ido a decrecer, en el caso de a ¡e 

en torno a un 12-13°/c 
Durante la segunda . d o. . os 

absolutos del e 
1 

. mita de esta década la caída en térmll1 
ceso de crisis ymp eo md~~trial, consecuencia de un complejo P~o-
d 

reconversio · . , · uva 
e las empresas h . n-mnovac1on tecnológica y organiza 

. . • se a visto co d . fiuerte crecimiento del 
1 

mpensa o parcialmente por un 
trucción. emp eo en el Sector Servicios y en el de Ja Cons-

Pero, en todo caso . 1 ' conviene subrayar que la tasa de descmP co 
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comparativamente más baja que presenta Galicia _en relación al con
junto de España constituye una imagen poco realista de acuerdo con 
muchos observadores. En efecto, los resultados, y las interpretacio
nes más frecuentes, de la Encuesta de Población Activa, no consi
deran adecuadamente la configuración particular de una estructura 
ocupacional no mercantil -no incorporada al m ercado de trabajo
con una alta proporción de ayudas familiares y campesinos «mini
fundistas11 ocupados a tiempo parcial, así como la importancia que 
en esta zona tiene la economía sumergida. La EPA, de acuerdo con 
Alberto Meixide, no tomaba en consideración algunos importantes 
grupos de población como desempleados, por ejemplo los trabaja
dores «desanimados», el trabajo estacional, los subempleados, los 
empleos marginales, etc .. . Esto significa que están excluidos aque
llos trabajadores que pueden registrarse en la oficina de empleo (Mei
xide, 1984: p. 294). Por ello los datos ofrecidos por el INEM son, 
en buena medida, más adecuados. De acuerdo con los datos de paro 
registrado en el INEM la tasa de desempleo en Galicia creció de un 
11º/c , . 

0 ªun 15.4% en el período 1982-1989, nivel que se aproxima 
mucho más a la tasa de paro registrado en el ámbito nacional (IN~M, 
1989). Pero incluso muchos otros analistas y observadores conside
ran que estos resultados infraestiman el paro real. En las oficinas de 
empleo tan sólo se registran aquellos que están buscando un trabajo 
corno 1 · · b . asa anados, lo que excluye a los pequeños empresarios, tra-

a.Jadores autónomos y pequeños propietarios campesinos entre los 
que se oh 

1 
· b. D ·l mis-serva un e evado porcenta1e de paro encu ierto. e 

~rnd :.i • • 

0 
°. 0 no suelen registrarse aquellos que están trabapndo a uem-

p parcial o los que se retiran anticipadamente. Finalmente, ocurre 
que en la · , ' l d atu 

1 
s regiones fundadas sobre una economia agnco a e n -

~~ . . campesma con frecuencia los desempleados no se registran 
corno tal l , el es, especialmente la mujer gallega que ofrece a tasa m as 
Devada de actividad de todas las regiones españolas (1NEM, l 9

88
) · 

e acue d , 
d 

r 0 con Vence Deza resulta más realista comparar, a tra ves 
e un s ·11 . ' · 1 l d 

t b 
. enci o ratio tan sólo el desempleo registrado con e tota e 

ra ªJad ' b d ern l · ores asalariados (más aquellos registrados como uscan ° 
d peo). De acuerdo con este procedimiento se deduce una tasa de 
p~sernpleo de un 25.7% para 1983 que se sitúa por encima del 

23
·
6

% 
nor~:~ conjunto de Espa11a (Vence Deza, 1986: 141). Por todo ello 
77 e sorprender que la reducción de la tasa de empleo entre el 

Y el 87 es , . , 1 d. ñola· para Gar · mas alta en comparac1on con a me ia espa · 
1c1a sup - · ' 1 torno a un 

9 80 
one un 13.3% mientras que en Espana se situa ei 

. }'o. 
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En todo caso,_ no signi0ca lo_ mismo ser parado en Galicia gue 
serlo en Andaluc1a. El patnmo1110 y la estructura familiar son fac
tores que d~ben de considerarse a la h ora de interpretar, o dejar gue 
los actores interpreten, lo que sig nifica para cada uno el «angustioso 
problema del paro». 

¿El diseño y la telecomunicación se han puesto 
de moda en Galicia? 

Con este escenario de fondo, y en el que tan sólo destacamos algu
nos parámetros básicos de la estructura socia l de Galicia, y el «efecto 
societal» en la interpretación del paro, describiremos seguidame~te 
las condiciones y las lóoicas de desarrollo de dos sectores industna-

0 ., mo les que, en contraste con los sectores en c risis y reconvers1on co 
·d d d · · , del sector el sector naval o con la escasa capaci a e 1nnovac10n 

. · fi re cre-mdustrial de capital gallego, se han caracrenzado por un uer . . J 
· · 1 · l"d ·' 1 do tanto nac1ona c1m1ento y una re a riva canso 1 ac1on en e merca . la 

como internacional. La primera de estas ramas es la Induscna dd~ 
d . . , 1 os inme iara Confección, que carece de una fuerte tra 1c10n, a men ~ da de 

e históricamente próxima, en Galicia. De hecho hasta la deca de 
l d d · , · d · 1 en el sector os setenta las estructuras e pro ucc1on 111 uscna · . . ¡ 

1 ··do mduscna confección estaban pobremente represen tadas en e teJ1 . do 
.. . fi te polanza . gallego presentando un re11do producc1vo uertemen a-

' :.i. , f; ías que m En efecto, por una parte ex1st1an algunas grandes actor ce, 
· 1·d d or otra par nufacturaban productos seriados y de baja ca t a ' y, P l"zada 

b . . , d'd b muy o-enera J de ido a que la confecc1on a la me 1 a es ta a aun º- ]]eres 
.d d d quenas ra durante esta época, existía una g ran cantI a e pe , como 

b . b , namente de sastrería y muchas mujeres que tra ªJª an autonoi 

modistas o coscu~~ras. . , . . a Ja aper-
Con la extens1on de la producc1on mdustnal en mas Y d rnuY 

tura del mercado a la producción internacional (y de u.n ':ºo~ienrc, 
particular a los productos baratos procedentes del Lejall 

11 
oca

los NPI), esca estructura entrará en crisis. Ni las contadas y, de con-
. , . 1 - talleres e s1ones, grandes faetonas , 111 tampoco os pequenos es de 

fección, muchos de ellos de naturaleza familiar, fueron capa~e Jos 
mantener sus posiciones en el mercado. Pero a mediados nueva 
setenta, y sobre todo a principios de Jos ochenta, emerge una ejcJ11-
y dinámica estructura que asimila elementos de Ja vieja -por 
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lo ca acidades propias de los viejos oficios del s_ector y k11ow-'1011J 
P .. p d · ~ d 1 de un modo especifico en un nuevo 1~m1co-, pero tra u cien o o . . . , f1 . bl l 

. d t. o -a través de la d1vers1ficac1on ex1 e, as .:sccnmo pro uc 1v . · , D 
nuevas tecnologías de la información Y la descentralizacion. _urban~e 

· d presas con frecuencia ªJº rnos aiios se establecen una sene e cm ' , . d 
1 . . . . . . , d · 0 sastre o de tecmcos e la m1nanva y la d1rccc1on e un ant1gu ~ '. , . , 

. . . d . 1 ( · c·a de direcc1on de producc1on, 1·1rJo sector 111 ustna con expenen 1 

. . 1 ) · 11era vez se presentan y de 111arket111g y comercia .. . , que por pnr 
aparecen en el mercado espafiol con la imagen específica de un gru
po re<>ional. «Moda Galicia» se ha convertido así en una nueva m ar-

., ' erando de ca comercial. Además, estas nuevas empresas estan op 
acuerdo con un nuevo sistema. El número de empleados en las 
empresas centrales es bastante pequefio, entre 100 y 250 trabajador~s 
(Informe Cero, p. 174). Estas empresas «cabeza» ocu_ran una posi
ción estratégica de cara a comprender el tejido industnal _que se urde 
detrás de ellas, incorporando el diseiio industrial y las pnmeras fases 
de producción (el corte) así como algunas fases fina les como el con
trol de calidad y la distribución. La mayor parte de las labores de 
confección y cosido de las prendas se envía a pequeños talleres y 
empresas, muchas de ellas de naturaleza familiar, Y de un modo 
creciente a otras que adoptan la forma jurídica de cooperativa. Los 
rasgo b · · b · · ' s as1cos de esta nueva división del tra ªJº se exammaran en 
las s · · . fi · ' d ecciones s1gu1entes de este artículo. El sector de con ecc10n mo a 
ha exp · . · d 

. . en111entado un un portante auge con este tipo e reestructu-
racion d · · · · 1 ' 1 · -A e su tejido técnico-orga111zat1vo durante os u timos anos. 
d parecen organizaciones en red y redes de organizaciones de la mano 
e nuevas tecnologías flexibles situadas de un modo predominante 

en las empresas centrales. 

s En contraste, y a diferencia del sector de la confección, nuestra 
Ucgunda área de investigación el sector de la electrónica, carece de na m · · . . ' 
d ini111a trad1c1ón en Galicia del mismo modo que las empresas e transfo . . , '. . 
int rmac1on metal-mecamca tienen un escaso peso. Lo que cresa de 
se e ~tacar, de entrada, es que la estructura actual de esta rama 

aractenza p 1 . 1 . , . d . 
sinJ.il or a presencia de una re ac1on soc1opro uct1va muy 
emprar, al menos en un buen número de dim.cnsiones, entre las 
riferj esas de tamaiio mediano y las pequeilas subcontratas de la pe-

a Producf S · · 
Pasar iva. emcJanzas que, obviamente, no deben hacernos 
tal11aii~o~ alto las profundas diferencias en razón del producto/s, d 
el área 'd ª ~ecnología, las cualificaciones, el grado ele formalización , 
barreras ~ investigación y desarrollo de productos y procesos, las 

· e entrada en el mercado . .. 

11 
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El estud}o. de casos: confección industrial 
Y electron1ca; centro y periferia 

Los resulta~os que presentamos a continuación se basan en una serie 
de case studies b_asados en numerosas entrevistas en profundidad con 
expertos Y testigos privilegiados en las áreas de dirección mandos 
Y escalones 11_1e_dios, trabajadores cualificados y de cadena.' coopera
tiv~stas, summistradores de maquinaria . .. Las entre vistas se acom
panaban, la mayor parte de las veces, con detenidas observaciones 
del proceso productivo y la recogida d e datos y documentos de las 
empresas. También se ha participado en algunas reuniones previas al 
~r~ceso_ de constitución de cooperativas y en reuniones con coopera
tivistas mteresados en la constitución de una unión de cooperativas. 

Las. cuatro compañías que se investigaron e n detalle, con sus 
respectivos entornos de pequeñas unidades de producción pulveri
zada, pueden considerarse, d entro de la complejidad d e estos secto
res, como casos ejemplares y paradigmáticos de las nuevas conste
laciones y direcciones del desarrollo industrial. En nuestros casos, 
elegidos estratégicamente, se trataba de empresas con una plantiJla 
en torno a los doscientos trabajadores. Durante los últimos años, 
cada una de ellas han conseguido una nota ble expansión y penetr~
ción en los mercados mediante un conjunto de estrategias pro-acti
vas a través de profundas innovaciones técnicas y organizativas. Al 
~ismo tiempo se presentan hondas diferencias entre las empresas, 

mcluso dentro de un mismo sector. 
Las empresas de confección se establecieron en los años setenta, 

como tales empresas industriales, caracterizándose una de ellas por 
una larga Y arraigada tradición familiar. A su vez una de las com

pañías del sector de electrónica representa un caso ejemplar d~ ernd~ 
f: ·¡· · ·p1os e presa ami lar fundada sobre un modelo paternalista a pnnci . 

1 - d annguo os anos sesenta. El otro caso se desarrolla a partir e un 
e tabl · · · 1982 por s ec1miento de una empresa extranjera, absorbido en 
un potente grupo multinacional, transfiriéndose los trabajado~es t;· 
con ellos, parte de la cultura organizativa del viejo establecüruen_, · 
E t d"fi · ¡ d "recCJ011 
· s as i erencias en relación a las tradiciones y estilos e e 1 

· ·d · 1es que nos permiten i ent1ficar algunos hechos y fenómenos comui . , r 1 . . . , . ac1011• exp lean os procesos y estrategias de mnovac10n y moderniz _ 
, 1 h abor 

asi como a gunas particularidades en las formas en que se an 
dado los problemas sociotécnicos. 

de c::i
Es posible identificar una tendencia hacia la «producción 
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Jidad diversificada» en todas las empresas analizadas. Del mismo 
modo que otras empresas gallegas del sector de la confección, las 
dos empresas de confección investigadas han comprendido la nece
sidad de conseguir una posición en el mercado español -y en cierta 
medida en el mercado mundial- a través de diseií.os atractivos Y de 
una mejora sistemática en la calidad de los productos. Las empresas 
electrónicas, a su vez, están haciendo esfuerzos sustanciales para 
adaptar la tecnología de su producto a los estándares internacionales: 
una de ellas en el campo de las antenas de televisión, la otra en el 
de los equipos de telecomunicación. Solamente en el último caso el 
establecimiento gallego trabaja y depende del Departamento de 
1 + D situado en Madrid. La expansión, y la diversificación de los 
productos, corre de la mano de un profundo cambio en la tecno lo
gía Y la organización de los procesos productivos. En tocios los 
~asos los cambios tecnológicos m ás agudos se h an produc_iclo en _l:ls 
areas preproductivas anteriores a los procesos de ensamblaje pro pios 
de estos sectores: computerización de los procesos de contro l Y :il
macén, Control Numérico de los circuitos impresos, en el c:isn 'k 
las empresas electrónicas; y utilización del CAD fDiseño Asisrido por 
Ord_e_nador] en las áreas de diseño y corte de l:is cmpn:s:is dr COll~ 
feccion. Tanto los procesos de incorporació n de dive rsos '. ºº 11 11H'~ 
nentes en los circuitos impresos co m o el proceso ck co::id'.> :·•111 

mucho más resistentes a la inco rpo ración d<: 1111cv11:: p:ir:idq•. 11 1.'.:' 
tecnológicos fundados sobre la tecno logía fkxil>k, ª'"1<i l11 ' l.i 1111 

croelectrónica y la informáti ca no est~n cornplc;1.:i11w11t1· :111:w11t1· ' 1•11 

las fases rnás empobrecidas del procc;:,c, tk t r:d1:1jo (l'i1•11 w 11 t0 1
• 

111
' " 

Pc_r~sentes en las máquinas plana e; d1; crJ;,íd<J 1:11 la ·. Hw:1" di · P' 1 
'. 11 "' 

ion) A pe d ¡ . ., .1 , • • • • 1.1111 ,11111111 ,1111 1111 · sar e a m corpr;raci0n r; '.: "':11111111.1. · · 
-por e· . l 1 ·¡ 1 ¡1 111 '1111111 1111• . Jemp o el cosido de c,j ak·. <;ll l;i 1'( 111 ,.,, 1 111 ., · ' ' 
guia rned1º l ' . . , 1 ' J 11111•111 1•11 'il ' 1 ' ante aser, en e;} pcr.1 c..J<111:u1111,111 11 , ,. •1111 ' 
sector el , · (. l • 1 1 1 11111111 '' ' 
d. . ectromco-- el prr)r..c·,1, rfo pr11rl11u 1 111 °•11 •1 • 1 11 ' ' 
istingue , . . 1 1 1 1 1 1 1, 1,, 1 l 1 o1 , d . · aun po r el prcd c,mJnifJ d•; :1 :1111 ·111 :11 111 ,1111 ·' . 
eb1do a 1 . d . , 1 . l. , 1 1 .. i 111 11 ' " 11111 d ª mejora el c~ 11 1p1, 1,f.1, 111 ' , , • 11 .1', ·'' ' .1., 1 ' 
e la produ ., 1 l • l 1 J li ·'l• i 11 d1 1 i1 )1111 d1 1 ccion, a ace1; r~r.1f111 rl 1• 1 ~011 ,,, , / ·' ' 
os produ h . 1 j 1 1 1 111 .¡, 1 .111 d ctos a supu1;·,y, u11:1 .,,,f,,, ' ·'fíf,·1 i11q11111 .111 , i 1 ' 
cproducc1·' , . . 1 'I · 11·1 •I /\ 111il11 1ll111 on en t<:rm 111<,,, 1ft; tl '~ "'l 11 , ¡ , • , ' ' 1 ' ' 1 •1 

es necesa r · - . . 1 1 1 1 ·, 111 11 1111 l • I '1 d io anadir qui; l:i·, ' ' /. W ' " ' 1.1•; ¡j, ' ,, id,., '" ,,1 i 
o notable " 1 1 t 1 I" " ., l1il1111 ad mente:. J.:.n l/Jd' ' " ¡, ,·, ' ;,.,, ,.,, , '" , ' 11 i!J ' ' " ' i r 
ecuada d 1 1 ( 

1 11 11 , , l 1 I• l.11 
co e 0 '> p r r1r!u 1.11,·, ' .'111d .d1 111 ,11 ,,., JI' ' ' ' 1 11 

' ¡ 
lllo las f1 . 1 f1 , ,¡, 111 -1111 1 ' ' 

obra uctu:1t:J(>11'; " I' ' ',1,,¡ '' ;,., , 11 J,1•, " ' '' .11 " ' 
crean rr. • f I 1 r ~1nt111ur>'. I"'' / 1 111 ;r , , , ,,tJ,1¡11 ' ' i rll 
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L~ política de personal debe de tomar estas exigencias e11 . 
derac1ón La !'t. d ·¡· · cons1-

. . po I ica e uti izac1ón y gestión de la fuerza de traba·o 
Y de los recursos humanos deben combinar un alto gr d d ~ 
da · · , f¡ ¡ · . , . a o e estan-

. r~~acion Y .orma izacion del proceso de trabajo con Ja mayor fle-
xibi~idad posi~le en el empleo y número de trabajadores. En este 
sen~ido es posible pre~entar algunos ejemplos ilustrativos de lo gue 
decimos. Dada la creciente flexibilidad del marco leaa) de relaciones 
labo~al~s Y la tradición predominante de prácticas ~ociales de eco
nom1a mforn:al, es posible distinguir tres posibles segmentos o es
tratos en el tipo de mano de obra utilizada por las empresas. 

a. Una_ mano de obra relativamente estable («en plantilla »), con 
cont:atos fijos, cualificaciones relativamente elevadas y obtenidas a 
traves de muchos años de experiencia. 

b . Un importante sector de empicados -con contratos tem
porales entre tres y seis meses- que varían estacionalmente en ra
zón de las órdenes y de las fases de producción; la mayor parte de 
ellos tienen menguadas cualificaciones. 

c. Un amplio número de trabajadores empleados en pequeríos 
talleres, que trabajan en sus domicilios, o que forman cooperativas 
etc.·· Y que manufacturan de un modo predominante para una sola 
empresa. Este segmento del mercado de trabajo que se construye 
en torno a las empresas «cabeza» está compuesto por una mano ~e 
obra que carece de estudios básicos o tan sólo dispone de un certi
ficado de educación primaria. Sin embargo, a través de un proceso 
de socialización y de familiarización con operaciones y procesos par
ticulares, obtienen una experiencia y un adiestramiento indispensa
ble para las empresas centrales. 

El ~úmero de trabajadores con contratos temporales ~scila ~nt:~ 
un tercio Y un cuarto del total de trabaiadores que trabajan baJO 

· ~ . ue 
mismo techo de la empresa central. El número de trabajadores q 
trabajan en las órbitas periféricas es al menos el mismo que los q~e 
t b · l 1 mas. ra ~an en a central pero pueden incluso llegar al dob e 0 
p ' ' ' ) fec-or regla general las formas de contratación temporal tan so 0 ª 
tan ª trabajadores situados en las líneas de trabajo intensivo (~os 
procesos de ensamblaje y pre-ensamblaje en el sector de la electrónica 
Y el cosido de las diversas piezas en el caso de industria de confec
ción). La cualificación de los trabajadores se sitúa en otras áreas 

t , . 1 . l fases es rategicas para e control del proceso productivo y en as 
t l ' · · · oduc--:-- ecno º?1camente_mrens1vas- de preparación del proceso pr_ ~o, 

tivo propiamente dicho (fabricación de circuitos impresos; drsen 
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patronaje y corte en la confección), así co_mo_ en el control de calidad 
y de comercialización, segmentos orga111zat1vos reservados para las 
empresas centrales. . 

De hecho existe una cierta permeabilidad entre estos diversos 
segmentos de la fuerza de trabajo tanto en la contra tación como en 
la promoción interna. Cuando no se necesita una cualificación de 
naturaleza formal (por ejemplo, un Técnico Especialista), las nuevas 
contrataciones suelen tener un carácter temporal. Mientras que en 
el pasado para la selección y contratación de trabajadores las rela
ciones de naturaleza familiar jugaban un papel decisivo (y en una de 
las compañías analizadas esto sigue siendo cierto), parece observarse 
una creciente tendencia a tomar en consideración los certificados 
educativos formales (Diplomas de Fl' de primer o segundo grado). 
Una de las compafüas ha comenzado a utilizar sistemáticamente tests 
de selección; en todo caso se prefiere a trabajadores/as jóvenes. Tras 
la expiración del contrato, se ofrece en ocasiones la o po rtunidad de 
poder renovarlo hasta un límite de tres afios - a veces con interrup
Clones- y, finalmente, la posibilidad de obtener un estatus contrac
tua_J_fijo o incorporarse a una de las cooperativas asociadas a la com
panra. 

1 Entre la fuerza de trabajo empleada regular y establemente en 
das cmp~esas, se observa la existencia de un débil mercado interno 
e trabajo escasamente formalizado, con líneas de promoción que 

Incluye d d . . . . . n es e puestos de trabajo que reqmeren un escaso aprend1-
~~J: Y una mínima cualificación (trabajos de almacén o de ensam-

pl~c en línea y cosido), hasta la realización maestra de tareas com-
CJas (t b · . 

d' ra ªJos de prototipos o modelos), al control de calidad y 
iversas posi·c· d d. ·, · , · p 1 d p . . iones e ireccion Jerarqu1ca. ara os que acce en a 
os1c1ones de b'l'd d . 1 ºb ºl ºd d d " sic' . responsa 1 i a existe a pos1 1 1 a e situarse en po-

•ones Jerá . 1 h 1 d . . , , . d un rqu1cas en a puesta en marc a y a irecc1on tecmca e ª cooper t. o ' · 1 int ª iva. e este modo las empresas estan especia mente 
ad~;cs~das en el desarrollo de cualificaciones de naturaleza específica 
todo ta as.ª las exigencias de la factoría. Esto lo consiguen sobre 
e incJtnediante la rotación de los trabajadores entre diversos puestos, 
ducri uso entre las diversas secciones de acuerdo con el ciclo pro
lllodovº: Este tipo de rotación entre puestos no se realiza de un 

S!Stc ' . 
Pensar 1 m~tico, sino sobre todo (aparte de la necesidad de com-
adapra as ba_¡as por absentismo) como consecuencia de tener que 
. rse a los b' 
1n1posibld cam 1os en la naturaleza y tipo de producto y la 
go plaz~ ~ ad de establecer una estructuración ríg ida y estable a br-

el proceso productivo. Para paliar los problemas deriva-

• 
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dos d~ ~stos cambios, las empresas, sobre todo en 
edl_ectr~mca, realizan seminarios ocasionales y cursos b:!vse:ct~u~~ la 

irectivos y responsables de d . , . . os 
cu rfi . , d . pro uccion se quejan de la insuficiente 

a i icacion e sus trabajadores/as pero en realidad los , . 
blemas el ' umcos pro-

, . aves se presentan en los niveles más altos de cualificación 
tecmca. Es precisamente _e~ estos puestos estratégicos en donde nos 
hemo~ en~ontrado ~on viejos trabajadores que habían adquirido una 
experiencia de trabajo fuera de Galicia en zonas más industrializadas 
de España o incluso en el extranjero.' 

_En todas las empresas analizadas, el rendimiento en el trabajo 
esta pre-estructurado en términos de tiempo con cálculos, unas ve
ces mu~ precisos otras veces más holgados y tolerantes, fundados 
en un sistema de procesamiento de la información sobre rendimien
tos. Sin embargo, tan sólo en dos compañías (en una de confección 
Y en otra de electrónica) hemos encontrado Ja utilización de un sis
t~ma_ de salario a rendimiento basado sobre el análisis y la estanda
rización de tareas (en uno de los casos e l Sistema Bedaux). En Jos 
otros casos se justificaba la inexistencia d e este sistema de salario ª 
rendimiento por razones tanto técnicas (los costes de su utilización 
Y administración eran d emasiado altos) como sociales (el sistema 
había sido contestado sindicalmente y e liminado por un acuerdo; 0 

se trataba de evitar el conflicto). 

Órbitas periféricas y desarrollo del cooperativismo 

M" 1 1 rnpresas 
ien~ras que as estructuras técnico-organizativas de as e odo 

estudiadas en nuestra investigación se corresponden de un rn , 
5 bast t h los paise , a_n e estrcc o con las condiciones que prevalecen en 1 5 ma d · 1· d . · d " ·¿ ales) , ª s m ustna iza os (a pesar de algunas diferencias m 1vt u e 

rede d · · , . d diferent · s pro uctivas penfencas se organizan de un mo 0 d de 
Además, por añadidura, se encuen tran en un proceso profun ° o
reestructuración . Tradicionalmente una parte importante de la ~r y 
d . , , , . [recia 

ucaon en los sectores de confección y de electromca se 0 · a 
se re_a~i~aba fuera de las empresas «cabeza» a través del crabJJºun 
domicilio 0 de pequeños talleres establecidos económicamente e Je
modo sumergido y al margen de la influencia de Jos conrrol_escre
gales Y de la vigilancia de los sindicatos A medida que se 111 

"ó ll 

mentó el volumen de producción que se. diversificó la produce!, a 
J J · . ' enzo Y se e evaron as exigencias de calidad, esta estructura corn 
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volverse crecientemente disfuncional. Las ventajas derivadas de l~s 
bajos salarios y de los pagos por pieza en estructuras_ muy pL~lven
zadas y atomizadas, comienzan a desaparecer, pues dichas m~idades 
productivas eran cada vez menos capaces de hacer frente a diversas 
mcertidumbres críticas para las empresas centrales: retrasos en las 
entregas, problemas de calidad, costes de coordinación y de trans
porte, etc ... Los pequeños talleres que operaban sobre la base de 
trabajadores asalariados se encontraban en una débil posición para 
poder responder rápidamente a las demandas cíclicas y fl~~tuantes 
de las empresas centrales al tener dificultades para movilizar sus 
reservas laborales. Los escasos trabajadores empleados estaban muy 
poco vinculados a las pequeñas empresas y el tumo11er era m_uy el:
vado. Las empresas mantenían la estabilidad a través de la existencia 
de obligaciones y compromisos familiares. 

Además, el modelo de economía «irregular», «informal», «su
mergida», introduce el riesgo adicional de una sanción legal. 

Existen algunas razones para el desarrollo de un nuevo modelo: 
las cooperativas. En la medida en que los miembros individuales de 
las cooperativas generalmente invierten una parte importante de su 
propio capital (aproximadamente la mitad del coste total por puesto 
de_ trabajo que asciende a un millón y medio de pesetas; la otra 
ma~d. ~aría según la situación personal del cooperativista Y de la 
posibilidad de acceder a créditos subsidios, fondos europeos.·.), 
existe un interés a más largo plazo' en el desarrollo de su producción 
y una mayor disposición para realizar sacrificios a corto plazo con 
el ob" d · ' ( . ~ero de consolidar y sentar las bases de su repro uccion amor-
llzación, nuevas inversiones creación de un fondo de reserva.·.) 
como ) · ' 1 · · de ca-r co ect1vo cooperativista. De este modo as exigencias 
¡?~d en la producción y de puntualidad en las entregas son más 
acil~e~te controladas por las propias empresas matrices debid~ , al 
propio interés de los cooperativistas. De este modo las compamas 
centrales b" d · , 1 conomía com man las ventajas de una pro ucc1on en a e 
s~dmergida (bajos costes por unidad ahorro fraudulento de la segu
n ad · ' · ·d d . social, disminución de riesgos o ganancias en productivi ª 
en vistas 1 fl tes de 
t b ª as uctuaciones de la demanda y otros componen · 
ur ule · 1 · s 

1 b ncia productiva mantenerse al margen de las regu acione 
a ora) ' . . · 

de la ue~ .Y d:~ control y Ja presión de los smdicat~s) con las ventap~ 
d tihzacion de una fuerza de trabajo «coordmada Y concentra 
e~» en una pequeña factoría y en gran m edida, la oportunidad de 

nseguir al h . ' ' , 1 1 b ·o el control dir go que ab1tualmente tan so o se ogra a.J 
ecto, (personal, técnico, o más o m enos formalizado) en el seno 
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misma factoría: un alto rad . . . 
ducción adecuada en término: de o dl.ed· dd1sc1plma laboral y una pro-

Pe d ca I a 
ro aparte e las razones apuntadas. l 

cooperativa constituye fund l ' e modelo de naturaleza 
y en un período muy bre amenlta mente u1~ medio a través del cual 

. ve se 1a conseo-u1do · , -
acumulación de capital E 1 d _ o . una 1mportant1S1ma 
de las redes prod · · 

11 ~~a~ e una concepción simple y parcial 
uctivas penfencas en 1 b , . 

el acento en la ·i · . , as que se pone as1camente 
mov1 izac1on de fuerza d b · b . en condi·c· . e tra a.JO arata y que trabaja 

iones precarias nuest - · · · , 
1. , ' 1 a 111 vest1gac1on trata de poner de 

re ieve como la red de b . . 
. su -contratas que se orgamza bajo forma 

cooperativa supone la -1- ·, 
d . mov1 izac1on tanto de fuerza de trabajo como 

e capnal. De los · b · d , . 
. propios tra ªJª ores se busca no solo su capaodad 

Y su disposición pa a 1 b · · . , · r e tra ªJO, smo tamb1en los recursos financie-
ros necesarios para la 1 d d · puesta en marc 1a e l proceso pro uct1vo. 

Esta fuerza de trabajo combinada en un proceso de producción 
Y en_ una estructura organizativa muy simple constituye un soporte 
gracias al cual, Y sin incurrir en ningún tipo de riesgo, las empresas 
centr~l~s realizan su producción a unos costes muy bajos Y la co
mercializan remabilizando de este modo y en beneficio propio ra~1;º 
el esfuerzo como la inversión d e los cooperativistas. Esta solucwn 
favorece además a las empresas «ca beza» en Ja medida en gu~, se 
transfieren una serie de costos como los d e aprendizaje y formacion, 
el aprovisionamiento y el mantenimiento de Ja maquinaria, los con
fl · d. · · ·, de la Ictos m 1v1dua]es y colectivos, el control y la superv1sion 
producción, a las propias cooperativas. . d 

S · d rgan1za 0 
e constituye así un proceso productivo integra o , 0 d l 

ª caballo entre las ventajas de la J·e rarguía-oro-anización Y Jas . es 
d o e~O~ 

merca o, formado en su mayor parte por empresas coop ·ces 
formalmente independientes p ero cautivas de las empresas matn de 
que controlan los puntos ne urálg icos y estratégicos del proceso cí
producción, Y que trata en ocasiones de persuadir a las cooper,ª..,.,_ 

' ' - tras e, .. 
vas para que no se orienten ni compartan su trabaJO con ° 
presas centrales . . ¡ el 

O d 1 vcnc1011a ' e este mo o, en comparación con el mode o con . para 
de nat 1 · , d venraps ura eza cooperativa presenta un buen numero e h con-
las empresas matrices. Es además uno de Jos factores quc::

2
·· ª 

11 
la 

·b · ' ara , 
tn Llldo al éxito de una compailía que como el «Grupo pleO 

d l ·ón e!11 empresa e confección con mayor volumen de proc ucci ' , do de 
· ¡ d , · peno Y capita e toda Galicia ha sido capaz en un brev1simo ¡·¡¡carse 

, de ca J J 
poner en marcha un proceso de crecimiento que pue a ho)' 
d ¡ uc ocup e espectacu ar en el contexto productivo gallego, Y q 
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un luoar destacado en la industria de confección espaiiola. Con un 
total de 1 200 trabajadores en plantilla, esta empresa ha logrado mo
vilizar del orden de 1 500 trabajadoras, organizadas en 60 coopera
tivas. en tan sólo 5 ó 6 a11os. El volumen de ventas ascendió a 
10 billones en 1987, mientras que en 1983 se si tuaba en torno a 
cuatro. Otros aspectos de esta empresa que combina el concepto de 
organización en red con el de red de o rganizaciones (cooperativas, 
talleres convencionales, empresas bien establecidas que le sumin is
tran trabajos de calidad ... ) no serán tratados en es te artículo. 

¿Por qué mantenemos que, al menos en el contexto de la estruc
rur3 ~orial gallega, ésta parece ser la única fo rma o al rnenos una 
de las formas comparativameme más óptimas de movilizar los re
cursos financieros y humanos necesarios para en frentarse a un fücrle 
proceso de expansión y de crecimiento? Dí versas razones so n las 
que nos llevan a pensar que este tipo de m odelo presen ta 1111111 <.: rosas 

ve~tajas en relación al fundado sobre la fi g ura dtl pcque1io cmp n:
sano o el basado en el recurso al trabajo a domícílío. En 1111 ;1 n:gíc'J11 
~ral. en la que a la escasez de capacídac.lc·., cmpn.:·.:1rí:d r.;•, h:1y ' itW 
anadrr las dificultades de cncomrar indí·1í<lu<>', u rí<:11 U1d<J'1 11:11 Í:. , . ., ,,. 

sector Y que dispongan del capí r<.l nc-x•,;ffÍ<, ¡n r í1 ¡i11111;r ~· 11 11 1:11 ' li :1 
un taller de c . , .. ,_, ·¡ ·¡· I f 
b oncepc1on, es mu:,: fJH:CJ rr1 <~ ·111 z:1 r 1;11 1111 1wn 111" 11111 y 
rcve de t1·e ¡ • · ' J • f • l en .d mpo tanto os ~T<>ú«J2.C'1r';', C()Tlt' J •; r:1¡111 :1 1· 1111 1•¡•

1
1:11 ,,,, 

dUn¡ adcs producri1;2c rr-bri ·-~ ... ,.,,_r 1'• 1' 11 •1·1 1r·1rl•J', 1'1111 111:1111 1 ,, ,, '/ " " ta d ' · - ·--· ' _,,,_ - ~- '';, · "· 
as e una cierta c;,.0~,.;,;2,: -,·,Y2 ,,.,. , 11, . , 

1
-. J:1 111:1111, d1 1,111 ,1, 1 ,1 esca d . 1 ~ - • - • ~ 1 r.,, , • , • • 

d scz e capac1d2dr-" c .... -.y, .. ,. ~,-- •,.. ,,_ 1 1:,. ,,-./ ' ' f11 111h11111 ,, ,,¡,11 1•11l1• d1 o -~" ., r¡ , •-' • ..,.. _,.r.¡., ~I;; , / ;• I 

d s1razones, un2 de db· ,í,. ri;, · ,2 • ,.%~ 1 - ·- 11r111r'1J '/ J;, 1 111 ,1,f, 11 •1,1d,1 e a fuerr .. . , - , ,._ : . •,, ,, ',' .. 
tado 1 e CApan~¡r,n '~ :..!': -:;. · ,;;,~, ·1· ,' / , .<íh .ru ',·, :1111,·, J1.1 1 ,. ¡ 1111 1111 '' 

nst ' e ramo de 12 cr_,:i'i·r¡:( . =· ,. ¡'" .,, I ,¡. f , 11 1111¡ 11 !11 11 1,1 1¡1 1i l¡I ' ª Produci · ~ -- ,., ;" · ' ,,,, , / ' 
nicnce endc, e:nrr: -~-. 'lf~. :,'1· ?}~:1 -: .. , , 111 ¡111 •,,1•, ,,, ,,,, 11 1 •; 1 1, 
espc 'firnos por C-<..U; úldr:1', •, . ' •1, : t. ,, ;11 ,t'i'11 111 ; ,¡, •,111 11111t11 1 c1 leo de ,.. . , ,' ,, ,,, , " ' 
provocad cont!:'~t' ... :-> i,r.'·:~ "'~<', ~ ¡111,1; ,1 •1/·, if, ,1ft' i ,l/1d ,, f, J, ., 

0 una fiu1-r .,. , 1 / 1 novadora . · ....... .,,.1:1::.;, 1;•1 :.' ,~ ';,'•:1 »'~~ ''"~ '' ' 11
1 

" ', 111 ~ , 1 

qucños e s par;, l ~.1g::. : .:, , ' ,;:.;, ·r,,,.,. . .,,, 1, "''' ¡ /,j¡Jl11 ''111 1111, )" 
f, . rnprc~:in r. , , ' ¡ 1 es1onard d ,, - .·,-...r, ;,•·;;',;. ·;, ·, , / ,'_ ,, , ,., , ¡ 1¡1 1111 11 , ,, 11111 ¡ 1111 

r a t x . 1 confcc(' ' ·f.~rr':r1'.:.c , .:, Í't//111/1,,11 .,11111 11)1, 1 /1 1 ¡ ¡jj1 ¡1 11 
IOn c:n <;r· • ;1 . , , , , ' 

'l1andos · "' ·· ' " , ·' ;, :.. ·, 1 : 1 ~r; 1 , , ' , 111 • , 1, 1 ,¡, / 111 11 ¡11d11 / 
con llltt rrn,~ér1,-, , ., .. , .. secuc: . . , 14 , ,,,,,(' ,,., f/,;I ¡,11 1¡/ ¡ , ///1 11 1/ 111( 
s d nc1;, d'· ¡. , e cd· b - . ~ '·'".,·,•/'1-,,,· lea an ,, l· ., 
Zadas d '· " 'J,;,f, , , / , 1/, ' uranu· l· , . ,., 
rtconv .. . - " r,.~,.,, · ::. 1, ' , 

e rs11m ,¡,. . . ' ' 
, /?6, /, i .. -- -;."' : 1,,, 1;J ';f 

'~ I 111 f1 1 / I/ 111' 1 111 11 

, , ,, 1'•1111 11 /I 1 11111 111 1 
1 1 l 11111111 ,,,1 /11' ,/¡ 11111 l 1 

1 r / ji (/ /11if 1 / I l f 1 1 I { 1 ti f t / I 
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de confección industrial s· b 
· , · 111 em argo el fi · . 

producc1on ha provocado u . ,' uerte crec1m1ento de la 
d l na saturac1on de la ·d d 

e os pequefios talleres auxiliares d d capac1 a productiva 
presas estudiadas optaron po ' e_ mo 0 que algunas de las em-

r constrmr o recurrir a tall dº .. 
p_or un profesional con experiencia situados fuera de erGes1· i~1g(1dos 
ejemplo, Adolfo Domín u _ . a ic1a por 
reduce ad , .. _g ez). La alternativa de las cooperativas 

emas la pos1c1on de negociación de estos pequeños em
presarios. 

La seg d - · -un a razon tiene un caracter más amplio y está asociada 
tanto a la cultura e ' · d · · . conom1co-pro uct1va (valores y normas soc1al-
n:iente co~~arndas, orientaciones y disposiciones para Ja acción so
cial, cond1c1ones sociales que influyen sobre la creatividad y la in
novación ... ) como a las características de la estructura socioeconó
mica gallega. La pregunta que nos planteamos es la siguiente: si se 
ha llegado a una cierta saturación en la capacidad de abastecimiento 
interno en el subproceso productivo de montaje de las prendas, bajo 
condiciones de subcontratación y externalización ¿por qué ante un 
sector en franca expansión no se generan y movilizan nuevas voca
ciones empresariales bajo la forma de pequei1o empresario pri~ado? 
Utilizando un lenguaje acuñado por la teoría económica'. ~odna a~
gumentarse, a modo de hipótesis, que existe una inelasttc1~ad en ª 
oferta bajo la forma social de subcontratas privadas. Es decir, en un 

· b t" sta es el pro-
modo de producir en el que el empresano su contra 1 . 

. . d d. d d . , rga de coordinar y 
p1ctano e los me 1os e pro ucc1on y se enea ]tura 

d 
. s· duda una cu 

controlar directamente el proceso pro uctivo. 111 inno-, . . G l. . scasamente 
econom1ca, como la que predomma en a 1Cia, e . 1a Ji-. , 1 . o constituye u1 
vadora , orientada al sector agnco a Y pesquer ' . dustrial. Y 

· · - d ¡¡ d · · · · 11 el terreno !11 m1tac1on para el esarro o e m1c1auvas e , 1 incorpo-
. . ade1nas, ª d 1 

ello porque, entre otros factores, se requieren, . ación e 
d 

b . una organiz 
ración de un tipo de relación e tra ªJº Y . S carece por 
trabajo que es extraña a la habitual en este med

1?· e anizacivos 
· · técn1co-org 

tanto no sólo de capacidades y conoc1m1entos . ·ón cono-. 1 do financ1ac1 , . , 
(capacidades y disposiciones hacta e merca_ ' . , organizact~11 • 
cimientos legales mínimos, capacidades de dlíeccion Y ]as exigencias 
trabaiadores cualificados y trabajadores adiestrados en mo se sitúan 

'J ¡ · y su consu . · es 
del trabajo no artesano y en el que e nempo . , d dispos1c

100 

·d· ) · tamb1en e ccor 
en la escena de la vida cotl iana ' smo se a este se 
subjetivas socialmente sancionadas, para incorporar os de sociali~ª: 
Y 

al mod~ de producción fabril y capitalista. (proces comPacib e 
. , 1 ba10 que sean . 1) 

ción y expectativas de incorporac1on ª tra 'J • . , industria · 
. . d ~ 1 orga01zac1on 

de algún modo con las ex1genc1as e a 
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Por otra parte, last b11t 1101 least, a estas limitaciones de naturaleza 
sociocultural, es necesario a11.adir la dificultad para encontrar no sólo 
individuos orientados empresarialmente, sino que además puedan 
disponer del capital necesario para la creación de una pequei'i.a em
presa de confección. La relativa igualdad de una estructura produc
tiva basada en la pequeña propiedad reduce la posibilidad de que 
existan individuos o familias con el capital suficiente para empe11.arse 
en la creación de una empresa de confección aunque sólo sea bajo 
la forma de un pequeño taller que reúna entre 15 y 20 trabajadores. 
Y cuando dicho capital existe se suele orientar hacia actividades 
tradicionales como la agricultura, Ja ganadería y la pesca o bien 
hacia actividades especulativas en el terreno de la construcción, y 
otros inconfesables ... 

No debe de olvidarse que la creación de un peguei1o taller de 
confección supone la necesidad de encontrar una fuente de financia
~ón para hacer frente no sólo a los gastos derivados de las instala
ciones ftjas, la maquinaria, los gas tos corrientes ... sino también los 
costes directos e indirectos de una fuerza de trabajo de origen rural, 
care_nte de una tradición obrera y que durante un período de tiempo 
no mferior a 6 meses mantendría una productividad relativamente 
baja derivada de las necesidades de adiestramiento, familiarización 
Y aprendizaje de un nuevo código de conducta sociotécnica. A ello 
d~?ería de añadirse, desde la perspectiva de la maduración Y renta
b~hz~ción del capital y los recursos humanos en un contexto orga
?1zativo, las exigencias de una mínima integración sociotécnica que 
1~cremente la utilización adecuada del conjunto de energías Y capa-
cidad , · d b · L 
0 

. _es tecmcas y humanas disponibles en un lugar e tra ªJº· ª 
pcion por un modelo de actividad «irregular», «sumergida», «ne

gra», tal Y como ya se indicó supone no sólo dificultades en el 
orden productivo para las empr;sas centrales (incertidumbre en cuan
to ª ~~ministro adecuado ... ) sino también la dificultad de re~ener , 
~stab1hzar a la mano de obra e incurrir en un posible riesgo den vado 
e una sa ·, . . . 1 · , 1 b 1 vigente nc1on por mcumplim1ento de la regu ac10n a ora · 

Frente a este tipo de modelo, y en contraste con él, el model? 
cooperaf · · tre los d1-ivo permite aunar esfuerzos y repartir nesgos en · . , 
versos t b · d · eac1on se d" . ra a.Ja ores; que el capital fijo necesano para su cr 
istnbuye b . . fi 1 te el acceso a ra so re los diversos miembros y, ma men • 

ªYudas p ' bl" · ·, ' dºtos blandos a b . u icas, vías especiales de financ1ac10n, ere 1 

a.J?s tipos de interés y otras condiciones favorables.·· 
Si_ bien las posibilidades de creación y estabilización de la~ c?o

perat1vas son el resultado de la capacidad de disc11o y comercializa-



84 
R. Herranz y D. Hoss 

ción de ~as empresas centrales, ésta es una 
no suficiente. S · condición necesaria pero 

. ~ necesita, además, una fuerza de traba·o di 
a ace~tar bajos mgresos y una distribución del tiemp~ de :~~~:~ª 
muy irre_gular. Tamo la composición masivamente femenina de ?a~ 
~oop_erativas como la naturaleza familiar de las unidades productivas 

~cahzadas en ~onas rura~e~ y costeras (en las que Ja pequeiia pro
p ed~d campesma y la actividad de la pesca, constituye, de un modo 
asociado a la «familia extensa» propia de estos modos de vivir, un 
sop~rte de mantenimiento), son dos factores estructurales que nos 
explican el modo en que se «construye socialmente» esta nueva es
tructura social de acumulación. Una forma de simbiosis entre un 
viejo modo de producción, en gran medida campesino, y un nuevo 
modo de producción integrado en una jerarquía industrial de acuer
do con los cánones capitalistas modernos. 

Sin duda, el paro encubierto de las zonas rurales y la estrechez 
Y escasas oportunidades de empleo existentes en los mercados loca
les situados en el contexto de una sociedad masivamente rural fa
vorece una orientación hacia este tipo de empresa. Al mismo tiem-

1 d d · · e ·1 · ¡ · · s horizontes po, a epen enc1a de Ja mujer de la 1am11a m11ta su b . 
'fi d ¡ de tra a.JO geogra 1cos de empleo y refuerza el valor e un ugar b 

cerca de la casa . La coopera ti va ofrece la oportunidad de poder 
0 

-
. d terra» (enten-

tener un mgreso adicional sin tener que aban onar «a ·a 
. . · herenc1 

d1da como patrimonio, propiedad, comumdad de vecmos Y 
cultural). do y 

T . . , . b . remunera 
anto la mcorporac1on de Ja mujer a un tra ªJº Jos 

1 , . . . b el soporte y e exno potencial de las cooperativas se asa en · ¡ 5 en 
dios rura e ' recursos de una familia extensa, propia de estos me ra el 

d d l ·r J tanto Pª on e os miembros constituyen un elemento capi ª demás, 
trabajo de la casa como para el cuidado de los nii'íos. P_ero ª 'férica 

, bita peri 
en torno a las cooperativas, se desarrolla una tercera or T extensa 
en este complejo universo productivo. En efecto, la {ami 1ª 0111en-

. ·¡ · bl en un m constituye una reserva de mano de obra mov1 iza e 
to de emergencia productiva. incrc-

Finalmente, la esperanza y las expectativas de obte;i~ ui~srii11u
mento razonable de los ingresos netos en un breve peno o, ¡3ciól1 
l d d fi 'd d' r·zan la re ª as Y e m1 as por los diversos agentes que m e 1a 1 factor 

1 . · yen un ' d entre as cooperativas y las empresas centrales constitu .ie e 
d · · · ·, despegt 

ec1s1vo en el momento de creación, consohdac1on Y 
1 

errenº 
una cooperativa. Además nuestras observaciones sobre e r gene-

' · era 
parecen confirmar la hipótesis de que el éxito de la pnll1 

1 
111ás 

ración sirvió como orientación y referente positivo para as 
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jóvenes y recientes. Al mism? tiempo_ esta confianza inicial, parcial-
encc frustrada al cabo del tiempo, sienta las bases para el desarro

~~ de una conciencia de pertenecer a un grupo excluido, lo que se 
esrá cristalizando, a través de un complejo proceso no carente de 
contradicciones, en la creación de un conjunto de uniones coopera
tivas, sancionadas legalmente, para la defensa de sus intereses, la 
regulación del mercado y de las relaciones de intercambio con las 
empresas centrales. 

Además esta forma de organización en cooperativas presenta d e
terminadas ventajas para los trabajadores asociados. Este tipo de 
actividad ofrece la ventaja de su reconocimiento legal frente y en 
comparación con las formas que adopta el empleo en las unidades 
productivas situadas en el espacio definido desde el punto d e vista 
de la legalidad económico-laboral como economía sumergida, in
formal, negra.. . Los beneficios de índole económica proceden de 
Fondos Comunitarios, gobiernos autonómicos y los fondos y ayu-
das de J · · · a_s mst1tunones de empleo. En el escenario de las pequeñas 
cooperativas que analizamos la dirección de la cooperativa es elegida 
democrática · . . , mente por sus miembros, y muchos aspectos de la or-
gamzac1on de la prod . , d 1 . , , . ucc1on y e a compensac1on econom1ca (re-
parto del excede t · ) d · · 
E.- n e cooperativo son ec1d1dos por común acuerdo. 

>aste ademá 1.b 
' s, una 1 ertad formal de mercado, aunque por el mo-

mento no es ºbl 
a st¡ d P0~ 1 e aventurar la suerte que van a correr en cuanto 
mant· ependencia real respecto a las empresas cabeza con las que 

ienen una e t h l . , s· s rec a re ac1on «heterónoma». 
111 embargo 1 d b , 1 . cooper . ' 10 e enan o v1darse algunas desventajas que las 

at1vas tal co . h . 
mía sum .'d mo existen oy, tienen en común con la econo-

erg1 a y qu d , . 
explota · , . e po nan resumirse en el concepto de «auto-
. CIOn»: una JOr d d b . 

c1a diez h d n~ ª e tra ªJº muy prolongada (con frecuen-
. · oras e trabajo d' · 1 ' b V1s1bilidad d 1 b . ianas Y e sa ado por la maiiana)· impre-

e tra a · ' 
nada de traba· o ~o q~e tienen que hacer; alargamiento de la jor-
recibe una o dJ y trabajo durante los fines de semana cuando se 
t b r en urgente· · 
ra ajo se ele d · • escaso tiempo de vacación (la presión de 

Período de d va ura~t~ el período estival); al menos durante el 
. espegue · ¡ (l 

:~quinaria y de la in1~1c1~, 1_as_ta_ que se amortiza el pago de la 
a.J_os (en torno a ers1on m1c1al) los ingresos netos son muy 

rat1v unas 30 000 . ) . 
d a constituye pesetas ' o mcluso nulos. La coope-
ete · un modelo d . 1 

Ve r_rninadas «Regulac· e en:presa a a que no se le imponen 
lesn~1o~ales. Por eje~ Il~ness>; p~op1a~ de las ~mpresas privadas con-

e Jornadas y va p . , a anos de conve1110, normas contractua-
cac1ones, costes d 1 h . 

e as oras extraord111arias, 
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pagas extraordinarias... estructuras de c lºfi . , 
b . ' a I icacion del p 1 ~ectos que ei~efic1~n a las empresas centrales sit, ersona . As-

t1vas en una s1tuac1ón de desventa . a co , . uan a las ~?opera
trabajadoras del sector central y la~s c mparat1va en relac1on a las 
A , onv1erten en un «Trab · d 

utonomo de naturaleza Colectiva» . ªJª or 

_Además,. de cara a hacer frente a las cargas financieras, se ven 
obl~gadas a. mcrementar la productividad bien por una vía intensiva 
o bien_ n:ed1ante la extensión de la jornada de trabajo. De este modo 
los cred1tos contraídos las estimulan en el trabajo ante la necesidad 
de d~volverlos en un período breve de tiempo. Además, a través 
del sistema combinado de pago por pieza y a destajo, que les im
ponen las empresas matrices, y la presión de los acreedores, bancos, 
entidades financieras ... se ven obligadas a incrementar su rendimien
to, paliando mediante su esfuerzo las deficiencias derivadas de la 
falta de experiencia y de una Organización del Trabajo que en oca
siones puede estar escasamente racionalizada. Alg unos testigos di
rectos (monitores del INEM, vendedores de maquinaria, promoto
res, las mismas cooperativistas, las empresas matrices . . . ) de la forma 
en que se organiza el trabajo en muchas cooperativas ponen de ~1a
nifiesto la escasa atención que prestan al establecimiento de r~~mas 
de trabajo que permitan una reducción del tiempo de producoon Y 
1 ·1· ·' fi · , · d 1 · · E este punto se a ut1 izac1011 e 1c1ente y optima e a maqumana. n . 
presentan algunas diferencias importantes entre las cooperativas, Y 

· Ja esce-sobre todo en sus relaciones con las empresas que domman d 
na. Las diferencias más importantes tienen que ver con el mo ~ e; 

. , . 1 cooperat1v . 
que se establece y se construye sociotecmcamente ª 

1 
d los 

B. , . d 1 fi rzo «loca » e ien de una forma autonoma y a partir e es ue 
1 

s casas 
propios trabajadores o bajo una tutela muy estrecha d.e ª uno 

· · nst1tuyen centrales. Este tipo d e variaciones y desv1ac1ones co s de 
. . . , U d las empresa de los hallazgos de nuestra mvest1gac10n . na e . . de sus 

. , 1 , · diferencia 
confecc1011 y una de las empresas de e ectromca, ª . , y orien-

, . fi 1 onstrucc10n pares, estan dedicando un gran es uerzo en a c , . de acuerdo 
tación técnica y social de las cooperativas de su orbi~~· d f}e:xibili
con sus necesidades y exigencias de producción (cantJ ª ' calidad. 

. . . . . , de procesos, 1 dad, poli-adiestramientos, mayor mtegrac10n . Jan a os 
. . · · Est1mu 

puntualidad ... ) y su propia estructura orgamz~uva. L trabajadores 
trabajadores a establecer una o varias cooperativas. os_ 

1 
ofrecidas 

· · or desp1c 0 
fueron capaces de utilizar las indemmzaciones P . s se cons-

operat1va 
Por la empresa central. En este caso las nuevas co cidadcs Y 

. d º de ]as capa tituyen con una fuerza de trabajo que 1spone d cción. 
la experiencia necesaria para poner en marcha la pro u 
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La empresa de confección que está espe~ia!me1:te interesada en 
un producto de alta calidad y q.ue tra.ta de distmgmrse de otra.s por 
su particular «estilo de moda» mterv1ene de un modo muy directo 
en codo el proceso de constitución y de formación de las coopera
tivas. Hemos podido comprobar cómo intervienen sin ningún tipo 
de mediación externa actuando en diversos frentes: seleccionando a 
las trabajadoras que van a formar parte de la cooperativa (utilización 
de pruebas psicotécnicas, análisis de perfiles ... ); estimulando en reu
niones a los futuros cooperativistas, a los que se les informa sobre 
las exigencias para la entrada, se les an ticipan las servidumbres de 
la disciplina fabril, se les crean expectativas y se les cohesiona . .. ; 
diseüando y construyendo la planta y las líneas de producción de 
acuerdo con criterios suficientemente experimentados, incluido el 
sistema de salarios de la empresa central; mediando en la solicitud 
?e todo tipo de préstamo o de ayuda y actuando a su vez como 
intermediario financiero de las cooperativas. Ofreciéndoles una for
~ación y adiestramiento a las trabajadoras en sus propios talleres. 
Fmalmente ofreciéndoles un soporte administrativo y de gestión de 
la e · J ooperat1va y estableciendo con ellas un contrato que es asegura 
durante un largo período de tiempo la relación de producción con 
la empresa matriz. De este modo se establece una suerte de mercado 
de producto-trabajo interno, se organiza la relación y paradójica-
mente se · ¡ cierra e mercado: ¡desaparece! 

Un modelo muy semejante a este último lo hemos podido en-
contrar e · 1 ' · n una importante empresa del sector de la e ectromca que 
ocupa u 1 

n ugar destacado en la producción de antenas y de otros 
~rol duetos relacionados con la telecomunicación. En esta empresa 
e sector el , · h fi d for . , ectromco emos podido comprobar una pro un a trans-

p macion durante los últimos ai1os. La automatización creciente del 
roceso de d . , . . -

dad· pro ucc1on de circuitos impresos se ha visto acompana-
e un pla d · I · d º la · n e mnovación en el proceso de ensamb ªJe me iante incorpo · , b 

tizada» ~acion de una cadena de montaje de componentes «ro o-
apfic · S1n embargo, el proceso de robotización tan sólo puede 

arse por 1 ·¡¡ É una d 1 e momento a tareas relativamente senc1 as. sta es 
e as raz . , 

de un ones por las que la empresa ha facilitado la creaoon 
Produª r:d flexible de cooperativas y la descentralización del proceso 

ct1v0 E . 
longac·, · n este caso las coopera ti vas son en realidad una pro-

1011 de I 1 · 
central e . os ta !eres de montaje de componentes de la empresa 
trol de 1 ln~orporan también, en algunos casos, el proceso de con-

os c1rcu · t ¡ , · d 1 Pcrativ . 1 os e ectromcos. Aunque la mayor parte e as coo-
as realiza d 11 tareas relativamente sencillas, se han forma o re-
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cientemente dos cooperativas que requieren un personal b 
d d 

. . . con un uen 
gra o e ad1estram1ento y que mcorporan p e rsonal cuali·fi d 
1 l

. . , e ca o para 
a rea 1zac1on de tareas que exigen un alto grado d e fiabilidad E' 

b
. , . ste 

es tam 1en el caso de una p equeñ a empresa subcontratista que utiliza 
CNC (control numérico por ordenadbr) en sus talleres y que sumi
nistra elem entos de soporte metálico a la empresa central. Aunque 
no constituye una empresa coop era tiva, h a sido fundada por anti
guos trabajadores d e la empresa central sobre una base relativamente 
igualitaria y una estructura de cua1ificaciones poco polarizada. 

A diferencia de estos casos descritos, otras empresas rehuyen 
jugar un papel de impulsión e inte rven ción directa en la organiza
ción de las cooperativas, limitándose a establecer una relación de 
intercambio productivo con las empresas. Alg unas de estas empre
sas permanecen al maro-en d el proceso d e creació n de las coopera-

. · · 
0 

, d ¡ · s del «Gru-ttvas propiamente dicho. Este es el caso e as cooperativa 
po Zara» que produce y comercializa b ajo el lem a de « buen~, bod-

. b 1 · ¡ ·d d bién la vaneda • nito y arato». E precio y a cant1 a , p ero tam · ro-
tiene más importancia que la calidad. En este caso la red d: ~. 
d · ' b · e · ' - 1 medida por inicia-ucc1on ªJº torma coopera uva se creo en g1 a1 ' las 
. JI convencer a t1va de dos sacerdotes («cregos») que egaro_n. ~ ablecer 

jóvenes que vivían en sus parroquias d e la pos1b1hda~ de es~ajaban 
cooperativas. Al m enos en sus inicios estas cooperao vas era la ino-

' l , . d OJnotores en tan so o para el Grupo Zara. El ex1to e sus pr . . 63 coo-
·¡· ·, b · d nst1tu1das en v1 1zac1on de un total d e 1 700 tra ap oras co el esca-

. 1 ligado en perat1vas (López/ Dosil, 1988) está estrec iamente , rurales 
, las areas 

tus, la autoridad y el prestigio d e los parrocos en . d de codos 
1 · d 1o en e de Galicia. En este caso la empresa centra se esei pcracivas 

l . · , de las coo 
os problemas de formación y d e orga111zac1on . . .En gran 
d ·' d ¡ 1 · perat1v1sras. · , 1 eJan o os en as manos de las pro pias coo . cdiaCJOI 

. d · Ja 111 reri11 medida estos problemas fueron resueltos me 1ante 
y la asistencia de los párrocos. de qué 01°-

0bservando estas diferencias podemos comprobar a crear un 
dos tan diversos las empresas centrales pued en actuar par de pequc-
modelo de nuevas capacidades productivas bajo la forma . 
fias empresas cooperativas. d s Jas d1fe-

Sin detenernos en este momento en el d etalle de ~o ª Jas carac-
. d ¡ énes1s Y 1co renc1as que pue en establecerse en cuanto a a g ¡ 111ornC1 . 

, · d 1 · - J 1e por e ic1a tensucas e as cooperanvas, debemos sena ar qL 1 exisre1 

l · · ' d ¡ · se por ª con a s1tuac1on e as cooperativas puede caracten zar , Jaciófl . 
d h 1 . , d d . . etn a en re . , dt: e una estrec a re ac1on e ependenc1a y as1m . ac1ofl 
l 1 a s1tLI as empresas centrales y, en muchos casos, por Lll 
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fnistración y decepción de las esperanzas inicia!e~ . La dependencia 
y el control parece ser mayo~ en el sector ~lectromco a pesar _de que 
alaunas condiciones de traba_¡o, como los mgresos y la propia esta
bilidad de Ja producción, son aquí superiores que en un sector más 

11b]ando» como el de confección. Incluso en la mism a rama de con
fección se presentan diferencias. Las condiciones de trabajo y las 
perspectivas de estabilidad son mayores en el sector moda que en 
el sector de baja calidad. Pero tanto en uno como en otro el poder 
en la relación de intercambio puede mejorarse a favor de las coope
rativas en Ja medida en que adquieran experiencia y acumulen ca
paadades profesionales en cada una de las cooperativas y m ediante 
la creación de una unión o asociación de cooperativas que pueda 
homogeneizar sus intereses comunes y negociar colectivamente con 
las empresas centrales y con la Administración Pública. Ambos pro
cesos comienzan a producirse ahora. Algunas cooperativas del sec
tor de confección comienzan a descubrir la posibilidad de aprove
char oportunidades alternativas más beneficiosas y empiezan a ser 
r~conocidas en el Mercado. De un m odo simultáneo se está produ
aendo un proceso paralelo de creación de uniones y asociaciones 
cooperativas, con el objeto de adquirir una posición estratégica de 
cara ª negociar las condiciones de cooperación con las empresas 
ce

1
ntr_a_les y, de un modo muy particular, los estándares mínimos en 

re ac1on a los · E ¡ b d b precios, etc. .. n otras pa a ras, tratan e o tener y 
~ana: la capacidad de negociación suficiente como para poder con
~gui~ que la autonomía económica real sea al menos imaginable. 
d ª pruncra estrategia de mejora de la capacidad de m ercado a título 
e cada coop t' . d. .d lo ía d . era iva 111 1v1 ual puede caracterizarse en la termino-
se~und e Hi;shi:ian (1970) con una o rientación de salida (exit); la 
{voic ) ª esta orientada a la construcción de un mecanismo político 
tercae bq.uc regule las relaciones de mercado y las relaciones de in-

m io con la Ad . . . , S , 1 d d . entre la m1111strac1on. o o e este mo o las relaciones 
adoptar ~~presa central o «cabeza» y la periferia coopera tiva podría 
ílicto y gunos de los elementos de un nuevo equilibrio entre con-
¡ consenso car , . d 1 . 
a forn1a d . . acten st1cos e os sistemas de producción baJ·O 

e «d1st · d · A 1110 ¿ d nto 111 ustnal», tal como se seiialó anteriormente. 
O e COI J . ' ¡ Crito y la 1c usion, e fenómeno de desarrollo industrial des-

s nuevas fo d acumulaci , . rmas que a optan las «estructuras sociales de 
b · 011 » const1tL · a.Jo determ· d iyen un expenrnento económico y social que 
d 111a as d. · ' 

es de empl 
1 

con 1_ciones estructurales, ofrece unas posibilida-
01 co a as 111u1 · , 

ras palabr . ~eres Jovenes en un sector en expansión· en 
as. a un se · ' 

gmento pamcularmente desaventajado en cJ 
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mercado de trabaio p ~ . ero, por el momento el a o 
so~ial a las cooperativas del gobierno autoncSmic: ydo r el soporte 
m1entos en términos no sólo financieros sino ta Yb.: os_ A ~unta-
0 · · m ien tecmcos y 

rga111zat1vos -en t~nto que condición esencial para el éxito de un 
modelo como el Itahano- ha sido muy limitado. 
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Resumen. El artículo presenta los resultados de una investigación sobre 
d modo en que se ha ido «Construyendo socialmente" un tejido productivo 
formado por una red de cooperativas «en las órbitas» de cuatro empresas 
pertenecientes al sector de la confección y de la electrónica y que han mos
trado una inusitada capacidad de desarrollo o innovación técnico-organizativa 
en pleno período de estancamiento y des-industrialización. Estos casos elegi
dos estratégicamente son buenos ejemplos del modelo de industrialización 
dispersa en Galicia. Los resultados se discuten a la luz de los debates actuales 
sobre los nuevos paradigmas productivos. 

Abstract. Tlris article prese11ts tlrc res11/ts of a st11dy 011 tlre 111m111er i11 111/ric/1 
0 prod11rtive fabric 111ade 11p of a 11etwork of rooperativcs «i11 tlre orbi1s" <ffo11r jirms 
befougi11g to t/1e electro11ics 111a111ifa<111ri11g sector /ras bee11 «b11ilt 11p social/y» a11d 
slrown ª" 111111sua/ capacity for dc111•/op111ent or tccl1110-orgm1izatio11al dcvelop111e11t 
armd ª pcriod of dear stag11atio11 a11d de-i11d11strializatio11. Tlresc strategically-clrose11 
cases are ,good exm11p/es of tlre dispersed i11d11strializatio11 model i11 Ca licia . Tlre 
resu/is are diswssed i11 liglrt of curre11t debate 011 11e111 prod11ctive paradigms. 
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Juan Blanco y Amaia Otaegui * 

Desde mediados de la década de los setenta, el modelo predomi
nante en las estructuras productivas de nuestro país (basado en el 
paradigma de la gran empresa) ha sufrido impo rtantes transforma
ciones, impulsadas por la convergencia de las políticas empresariales 
de dcsconcentración productiva, los procesos de reconversión de 
sectores tradicionales en la anterior fase de desarrollo industrial como 
l~ Siderurgia, el Naval, Electrodomésticos, Bienes de Equipo, T ex
til, cte., la introducción de nuevas tecnologías, la flexibilización de 
la gestión de la mano de obra y la individualización de las relaciones 
laborales. 

Estas modificaciones han supuesto cambios determinantes en la 

lcstru.ctu7a de la clase trabajadora, hasta tal punto que hoy m ás de 
ª n11tad de 1 b · · 
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tivos de_ traba~adores de pequefias empresas, acometió la elabo . -
de una mvest1gación que traspasase el l . . d . raCJon m11ta o mvel de 1 · · · 
o el conocimiento aproximado. o mtu1t1vo 

El o~jeto central del estudio se planteó como una aproxim · -
a la~ actitudes_ Y opiniones de los trabajadores españoles de la:c~~~ 
que1~~s Y medianas _e~~presas en torno a dos áreas temáticas: la per
c~pc1on de su cond1c1on como trabajadores en el marco de las rela
c10nes laborales y su posicionamiento ante lo sindical, tanto en lo 
r eferente a sus opiniones sobre los sindicatos como al conjunto de 
demandas y condiciones que plantean para su implicación. 

La propia definición del objeto de estudio determinó la elección 
de una herramienta metodológica de carácter cualitativo en dos ver
tientes distintas: en primer lugar, porque se trata de conocer las 
auto-representaciones como trabajadores de PYMES y la autopercep
ción de sus condiciones laborales, alejándonos de una descripción 
coyuntural de las diversas situaciones en pos de un análisis e inter
pretación de los discursos producidos. En segundo lugar, porque la 
multiplicidad y complejidad d e las situaciones de los trabajadores de 
las PYMES impide un acercamiento cuantitativo, estadísticai:nent~_fia
ble, por lo que consideramos de mayor interés una aprox1~acion ª 
las opiniones y representaciones ideológicas de los trabapdores ª 
través de la realización de grupos de discusión, por m edio de Jos 

cuales realizar un análisis de los discursos. . d 
· ' act1tu es 

El estudio parte de la hipótesis de que la percepc10n Y . 
· d . 1 t ' determina-de los trabajadores ante el mundo laboral y sm 1ca es ª . 

d l . . , . . , 1 t uctura producuva 
o por a 111terrelac1on entre su sttuac1on en a es r d · . · os e cn-

y su posición en el mercado de trabajo. Por ello, parum base 
terios de diferenciación para la composieión de los_ gruposd en . rvi
a su definición sectorial entre trabajadores industnales Y e s:ci·os 

. ' . de serv1 
c1os, y dentro de éstos, entre trabapdores de empresas -sas y 

· · tas empre ' 
a personas y de empresas que prestan serv1c10s ª 0 ~, tractual: 
a la vez, criterios de diferenciación en base a su relacion con }es y a 
así, distinguimos a trabajadores fijos d e trabajadores eventua 
trabajadores cercanos a actividades semisumergidas. ·deración 

Los distintos niveles de cualificación, tanto en s~ consi ha sido 
real como en la autopercepción subjetiva de los trabaJ~dores,_ 

5 
entre 

. bl d1fercnc1a otra de las variables que han servido para esta ecer ce cerna 
.d torno a es d Jos grupos. Las diferentes posiciones surg1 as en . ción e 

. l ºfi . , Ja interpreta evidencian la centralidad de la cua 1 1cac1on en 
los grupos. 

Considerando estas premisas, 
. . ' n geográ-

planteamos una ub1cacio 
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fica de los grupos en aquellos lugares en que, bien por su tradi · -
h. , . 1 dºfi . , d CIOn 
1stonca, por a 1 us1on e un modelo de desarrollo determinado 

o por reunir un gran número de trabajadores de las característica~ 
buscadas, nos parecieron más representativos de las hipótesis de 
partida. 

La dimensión de las empresas 

El análisis de los grupos de discusión realizados entre los trabaja
dores de pequeñas y medianas empresas viene a confirmar una de 
las hipótesis de partida de la investigación: la de que el tamafio de 
la empresa es el principal determinante del marco de relaciones la
borales de estos trabajadores. 

La característica que unifica a trabajadores industriales y del sec
tor servicios, de empresas tradicionales y de empresas modernas, a 
trabajadores sin cualificación y de cualificaciones intermedias es la 
de presentarse inmersas en un marco de relaciones laborales infor
males. 

Estas relaciones informales se vehiculan fundamentalmente a tra
vés de dos vías: 

En primer lugar, la proximidad fisica y cotidiana del empresario 
ordena una composición de las relaciones entre trabajadores y em
presarios a caballo, permanentemente, entre el reconocimiento de 
ser unas relaciones amistosas, directas y de confianza con el jefe (lo 
cual les diferencia radicalmente de los trabajadores de gran empresa) 
Y_ ~a sospecha de que el empresario utiliza en su beneficio esta situa
c1on. 

. , La ambigüedad que caracteriza estas relaciones se construye tam
bien ª partir del origen de la relación laboral en la pequefia empresa: 
el a~ceso al puesto de trabajo se realiza, en muchas ocasiones, por 
la ~1ª de la relación familiar o del contacto personal con el empre
sario, desviando hacia actitudes de carácter paternalista Y protectoras 
la definición del marco formal. 
. En segundo lugar, son relaciones informales de trabajo porque 

vienen determinadas desde fuera, desde las características de un mer
cado de trabajo que les resulta completamente desfavorabl~. _Un 
11lercado de trabajo que los trabajadores perciben como de maxima 
precariedad e inseguridad, donde lo común es la temporalidad de 
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los contratos y la no sujeción a relaciones contractualizadas, y en el 
que la frontera con las actividades sumerg idas es muy frágil. 

En este contexto d e segmentación y fragm.entación de la fuerza 
de trabajo, los trabajadores de las pequeií.as y medianas empresas se 
vinculan más estrecham.ente a la organización de la empresa, asu
miendo unas relaciones laborales delimitadas entre la identificación 
con el empresario y la inseguridad del entorno que rodea a la em
presa. Es precisamente la conjunción d e estos dos elementos lo que 

d 1 b · ' d cto en donde las fron-provoca una reacción e co a oraoon, e pa , . 
teras entre lo personal y lo laboral , entre lo contractual y lo 1kgal 

se perfilan, y se pe rciben , difusamente . . d de las 
La diferenciación que establecen entre . los tr~baJ ~ ~~es ' n 

- n d erechos reconocidos e mst1CL11 os _), co 
grandes empresas co . (Y tía- su situac10n en 
posibilidad de presión colectiva para ¡ su ºaran ecer ~epetidamenre el 

d d 1 b . de las PYMES 1ace apar 
el mun o e tra ªJº , d d 1 Estado a los empresa-
concepto de ayud~. Demanda ~eda~~s ªde elos sindicaros a la socie
rios del cmpresano a los trabaja o , muy minoritarias las refe-, . s· embargo son . do dad en su co11jt.ll1to. 111 . . , , d , , fi tamiento, parec1en 

. 1 . d e opos1c1on, e en ren 
renc1as a las re aciones . laboración». 
q ue lo que desean son « relac1onesbd~d:o ~ s de trabajadores de se-

. , de su s1 iano , l ·ones Esta auto-representac1on marco de re ac1 
d . 1 d" scurso contra un a ellos 

gunda marca su ra ica 1 . . , del empleo, que . , 
laborales que ha facilitado la precanzac1on ello a la descalificac1on 

. za· y con ' ¡ ' m-ies supone la más inmediata amena , . 1 s que se sirúen en e a 
. . . agentes soc1a e 

de todas las m st1tuc1ones 0 de 
bito de lo político. 

1 
sus estatus en el seno le 

La fiorma d e m antener sus emp eos y . ·dad fatalista , comP .
. · ' de pas1 v1 ' ' am1-

la empresa les lleva a una s1tuac~on compite siendo mas ó-
. d " "dualismo -se d . o «en n mentada por un fuerte m JVI d 111enos 1ner Ja-

. , ¡ s aceptan o de re 
go del J. efe trabajando mas iora ' 1110 el punto 

, 1 fera del consu 
mina», etc.- que pone en a es npen 

. 1 . . s ro1 ción colectiva con lo socia · y minontano d 
1 

cha 
Sólo algunas propuestas de sectores mu falsa privacida 1de· lo 

· rarse en una d. rso e esta tendencia mayoritana a encer do un 1scu n-
escructuran na co a la medida del que les contrata, ermanente u . 

· de forma P · ·cal1sta· colectivo, que trata de reconstruJr . · ¡· ta y anocap1 
1 ant1paterna is ciencia de clase que sea, a a vez, 
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La percepción del mercado de trabajo: 
la precarización del empleo 
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Las consecuencias de la crisis sobre el mercado de trabajo, creando 
situaciones de precariedad y subempleo, está presente en todas las 
discusiones de los grupos. Siendo unánime la opinión de que la 
incertidumbre, la inseguridad, los contratos temporales y la degra
dación de ias condiciones generales de contratación son hechos ab
solutamente generalizados y determinantes del actual marco de re
laciones laborales, dándole, además, a esta situación de turbulencia 
institucionalizada de los mercados de trabajo la importancia de ser 
el elemento central del mundo del trabajo actual. 

Si bien en esta visión incluyen las condiciones relativas a las 
grandes empresas, tienen la conciencia de que los procesos de pre
carización son cuantitativamente más relevantes en sus empresas. 

Además, por centrarse paradigmáticamente en ellas, el «efecto 
sustitución» de empleos fijos por eventuales (en sus propias pala
bras: «en estas empresas, desde hace ai1os, no entra ningún trabaja
dor fijo»), y ser las nuevas contrataciones en su totalidad de carácter 
precario, se sienten más amenazados que los trabajadores de las em
presas grandes . 

La profundidad de la precarización en las PYMES no concluye 
con la flexibilización de las contrataciones, explicando los propios 
trabajadores la difusa frontera existente entre los segmentos preca
rios pero contractualizados y las áreas de economía sumergida. 
.. La combinación de estos fenómenos (precariedad de la contrata

C!on Y sumergimiento de buen número de las actividades) impulsa 
ª .10s trabajadores en situaciones más estables (aparentemente), los 
fu~s, a sentir amenazado su empleo y sus condiciones de trabajo. 
Mientras, los que tienen su primer empleo, o los que sufren las 
renovaciones o rescisiones de sus contratos cada tres o seis meses, 
tratan d b · · d b"l"d d e uscarse un «hueco» sm perspectivas e esta 1 1 a . 

Percepción de incertidumbre que conduce a discursos defensi
vos.' de profundo carácter individualista. En un marco en el cual las 
acciones . . 1 . d·c! ·¡ d d 1 • o meras pos1C10nes co ecuvas, son 111c1 es e a optar, a 
reacción · · ¡ b ' d d "d "fi · 1 mayontana consiste en a usque a e 1 ent1 1cac1ones con 
~.empresa, con la figura del j efe como garantía para el manteni-

iento del empleo. . 

qu Prloceso de integración individualizado que, aún reconociendo 
e e empleo en los últimos aüos está creciendo a nivel nacional y 
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en sus entornos concretos, legitima ideológicamente los discursos 
neoliberales de la poscrisis: aunque el crecimiento del desempleo se 
ha frenado, remontando los peores momentos de la primera mitad 
de esta década, superados procesos traumáticos como la reconver
sión industrial y entendiendo que el desempleo va a disminuir por
que la mano de obra se va a resituar en los nuevos. sectores posit'.
dustriales, sin embargo, han asimilado en gran medida, una espcae 
de disponibilidad absoluta en el mercado de trabajo, producto ~e 
las «necesidades de la flexibilidad » de esta fase de desarrollo econo-

m1co. 1 1 lega 
La centralidad d el mantenimiento del emp eo supone ª. r~ . -

ción del resto d e las condiciones de trabajo a niveles subsi~ia_nod~· 
. . 1 / adores sólo las reivm i-

En los discursos más tradiciona es conserv ' .· ta 
. bºd . sus empresas con cicr 

caciones salanales parecen tene r ca i a en ( l d laboral jor-
relevancia, mientras que el resto de los factores sat.tb1 les de se; mo-

d ·b , mo suscep i 
nada, horas extras, etc.) los escn en cod. . sobreexplotación 

. b. .t . malas con iciones y 
netanzados, o ien, perm1 ir . . , 1 structura de la empresa. 

l l 0 y su posicion en a e d para conservar e emp e . . . los rupos realiza os, se 
Frente a esta corriente, mayontana_ end d f ejora de las con-

erigen discursos que positivan la neces1da e a n:n aspectos exte-
diciones de trabajo en el seno de las empr~slas y 

d ·nan «lo socia». . . , 11 riores a ellas, en lo que enomi . . , como se descnbira co 
Ligado a los procesos de precanzac1on, y . 1 'nfasis en los secto-

e (con especia e te más detalle posteriormente, surg corno frecuen, 
l h h d que estas empresas, rnas 

res industriales) e ec o e . , ductiva de otras 
producto de procesos de desconcentrac1odn pro baio que menor cua-

las partes e tra 'J grandes o «centrales», asumen 
l
. fi . , . te de las 1 icacion requiere. arte i·rnportan ·fi · ' de una P [ec-Esto implica la descuah icacion 1 trabajadores ª 

· · , l b l que lanza a os · iento plantillas, descuahficacion a ora . · , 0 sumergirn . , 
d , f' ·1 precanzacion 1·fi acion tados a los segmentos e mas aci . . de recua i ic 

d .f, ·tes condiciones l. ·tadoS en unos casos; y en otros, a i ici · s rnás 1rni 
rsos financiero . dores 

tanto para las empresas, por sus recu . de rrabap d 
los coleen vos . s e 

que los de las grandes, como para d 1 deterrninacione 
de oficio o de edades más avanzadas, don e ªt , ·mporcance. 
formación básica o generalista juegan un pape rnadseiterrninado pdor 

d · ción corno . , e Al entender el proceso e precanza 1 )egislac1on 
el marco de relaciones laborales, en especial por . ª es expresadas 

. , al las reacc1on cu-nuevas formas de contratac1on tempor • . l ·zan en a 
e · · se matena t por los trabajadores, de iorma mayontana, 

saciones a la esfera de lo político. 
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Si bien todos coinciden en que la democracia en Espaii.a ha su
puesto Ja garantía de las libertades públicas e individuales, expresan 
en sus discursos cómo la transición política y el sistema democrático 
han traído consigo, por su evolución histórica paralela a la crisis 
económica, el deterioro de las condiciones de trabajo, representado 
paradigmáticamente por la figura de las diversas modalidades de 
contratación precaria. Como expresan con mucho grafismo en uno 
de los grupos: «da la sensación de que nos han dado libertades para 
hablar de política, pero nos han callado en las empresas». 

El desplazamiento de la actitud crítica hacia las instituciones del 
Estado democrático, citando expresamente al gobierno y la Admi
nistración (Ministerio de Trabajo), les lleva a la construcción de 
discursos descalificadores, de desencanto, de todos los aspectos so
ciales que identifican en esa esfera de lo político. 

Actitud que, aún reconociendo la oposición de los sindicatos, 
relativiza con insistencia las probabilidades de modificación y, a la 
vez, limita las posibilidades de implicación y posibilidades prácticas 
de transformar estas situaciones en sus escenarios cotidianos: las em
presas y sectores de actividad. 

Pasando de la interpretación de las claves ideológicas de sus dis
cursos en torno a ámbitos más superestructurales (la política) a sus 
posiciones prácticas, en sus centros y entornos de trabajo más con
cretos, resulta de interés destacar cómo expresan sus demandas de 
posibilidades de intervención y control de la contratación por parce 
de los agentes «externos »: destacan que en las PYMES son posibles 
tanto el recurso a contrataciones indefinidamente precarias, como 
las ~ersistentes irregularidades (con períodos de tiempo sin coi'.trac
tuahzar entre una finalización y su renovación posterior), debido ª 
que no existen comités de empresa o delegados sindicales como en 
las g:andes empresas. . , 

1 
~in embargo, los miedos personales ante la directa presion de 

os Jefes impulsan la practicidad de estos trabajadores a desear que 
~an los sindicatos, desde fuera de la empresa, Y la Inspección de 

rabajo, de forma coniunta quienes realicen una labor de control 
en J ' esta materia. 

Dif eren · · , . · , c1ac1on sectorial de la precarizac10n 
la p . d. · de 
t b ~ecanzación de las relaciones laborales y de las con tei~ncs 
ra a.Jo fi · d ) craba1adorcs ' ª ectando colectivamente al conjunto e os J 
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de las PYMES, no incide de la misma manera en las diversas áreas de 
la actividad económica, dependiendo de las específicas segmentacio
nes de los mercados de trabajo y de las diferentes configuraciones 
de los sectores y subsectores productivos. Diversidades que hacen 
complejo un análisis global, a la vez de presentar las distintas auto
perccpciones que tienen de este proceso los trabajadores de cada uno 
de los sectores. 

El sector industrial 

En los sectores industriales tradicionales, la recomposición de las 
estructuras productivas se viene realizando a través de la desconcen
tración de procesos y de una superespecialización de las tareas, lo 
cual rompe con la tradición de gran planta industrial Y genera la 
aparición de una multiplicidad de empresas pequeii.as, ~n las cuales 
la división del trabajo se encuentra perfectamente definida. 

1
. 

. . d . ada por la ap ica-
Esta especialización productiva viene etermm . . , d 1 

1, . d nueva organizac1on e 
ción de innovaciones tecno ogicas y e u_na . l te a Ja 

. . d , (debido fundamenta men trabajo propician o en nuestro pais s pro-
, . l ' . 1 debilidad de las estructura 

gran dependencia tecno ogica Y a ª económi-
ductivas que las hacen muy permeables-ª las coyuntur~s las que se 

. , d , 1 de pequenas empresas e1 
cas) la creacion e un nuc eo , las cuales au-
intensifica la introducción de nuevas tecnolog1as y en alizada y ex-

. , d l b . dores· y una gener 
menta la cualificacion e os tra ap ' , de la automa-
tendida aparición de pequeñas empresa~ qu~ ª

1 
tra~;~os de trabajo, 

tización de procesos o de la intensificación ~ ~ds ~ de las grandes 
. b b parte de las acuvi a es 

intentan competir o ª sor er . · ¿ costes. 
l . del estncto ajuste e , mo empresas por e mecanismo os refleja co 

El discurso de los componentes de estos_ g~uptos de mano de 

d . · ·' de los requenmien · ·do estos procesos de ismmucion . tareas es viv1 
d l.fi · ón de numerosas • 1110 obra directa y la escua 1 icaci . · mo clase y co 

. , su superv1venc1a co ºd d de 
como una agres1on: amenaza a d" . e su capac1 a 

d . , d mpleo) y ismmuy 1 ser-
trabajadores (re ucc1on e e . randes peones a 
control sobre el trabajo hasta conver_t~rlos en g . 
vicio de la maquinaria (descualificac1on) . s industriales tradic10: 

La disminución de empleo en estos sectof;ret ra textil) se ha pr~ 
· , · equeña manu ac u ' duc1-

nales (metalurgia, mecanica, p b . dores se ven con 
<lucido con una intensidad tal que Jols tra lªJ~ones laborales y a u_na 

· · ento de as re aci d abaJ0· dos a asumir un empeoram1 . d us condiciones e tr 
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Así, aparece la aceptación de dinero negro, la retribución de las 
horas extraordinarias por debajo del convenio, la contratación even,
cual y la aproximación al trabajo sumergido. 

La dispersión de la fuerza del colectivo de trabajadores, a través 
de la desconcentración, para la negociación con el empresario, tiene 
un efecto principal, como es la individualización de las relaciones 
laborales. 

El segundo efecto de la automatización es! en el escenario que 
apuntábamos antes, el de la disminución de las cualificaciones ne
cesarias para el desarrollo de una tarea. E! obrero asiste a una pro
gresiva pérdida de su oficio, en la medida en que es sustituido por 
maquinaria capaz de integrar procesos. 

La pérdida de oficio, como conjunto de saberes específicos, trae 
consigo también la desaparición del aprendizaje, y es precisamente 
en este aspecto donde se engarza con otra de las cuestiones que es 
percibida con más amenaza por los trabajadores: es el conjunto de 
los trabajadores jóvenes, quienes precisamente por jóvenes y por 
desvinculados del proceso de aprendizaje, el que aumenta la insegu
ridad y la provisionalidad en el empleo y lo que tira a la baja de su 
capacidad de negociación. 

La percepción de esta situación enmarca las posiciones ideológi
c~s desde posturas claramente defensivas: por un lado, aparece un 
discurso de carácter regresivo, caracterizado por una añoranza del 
pasado y un alejamiento del espacio donde se sitúa el conflicto. La 
consecuencia es un desplazamiento de la conciencia como trabaja
d.ores hacia su autopercepción como consumidores, en una tenden
~a ª ~implificar los problemas por medio de la monetarización de 
os mismos. 

.d Por otro lado, aparece otra línea discursiva que reclama la nece
s~ td del control del proceso de trabajo y de las prácticas empresa
na es de precarización de sus condiciones de vida. 

5 
Mientras que la precarización de las relaciones laborales se pre

d:nta co?1º un proceso, como una degradación de las condiciones 
na! traba,¡o a partir de la crisis, en los sectores industriales tradicio
la tcs,d?~. ocurre lo mismo en otros sectores industriales en los que 
nanra icion económica y social, y la estructura productiva determi-

lmodelos de desarrollo diferentes. 
es unª ~ebilidad Y la dependencia del tejido industrial en nuestro país 
en lo~ e los factores que más impulsa el modelo de sumergimiento 
y la pr:i~m~~tos de auge económico y aumento de las inversiones 

ccion, extendiendo y ampliando este peculiar modelo de 
negociación directa con el empresano es 

~~~~----~~~~~~~~~~I 
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desarro~lo . Sin embargo, la existencia previa de un contexto social 
detern;mado provoca que podamos hablar de una determinación 
geografica _de los lugares en que con mayor fuerza aparecen estruc
turas propias de la economía sumergida. 

En este sentido, el Levante espafiol es paradigmático del modelo 
de reestructuración capitalista del proceso de trabajo actual, ya que 
en esta área cristalizan factores institucionales, económicos y sociales 
combinados de una manera especial. 

En primer lugar, porque históricamente, esta área se desarrolla 
a partir de una estructura agraria basada en la pequefia propiedad, 
la pluriactividad de la familia campesina, la agricultura a tiempo 
parcial y la combinación habitual de labores agrarias y otras activi
dades en el sector industrial y servicios. 

En segundo lugar, porque la industrialización se desarrolla por 
la concentración de una serie de pequefias empresas, subdivididas en 
fases productivas dependientes y complementarias unas de. ?tras, 
que fabrican coordinadamente un producto, desde la creac:on. ~e 
redes locales de fabricación y comercialización hasta la constitucion 
de lo que se ha denominado «distrito industrial». 

Este tipo de desarrollo económico, que superpone estructuras 
industriales a las agrarias tradicionales genera un particular modelo 

ºfi "d d dra en que se trata 
de difusión productiva. Su especi ici a se encua . b . 

· · fi de traba10 de aja 
de industrias especialmente mtensivas en uerza "! • _ 
. . , . . l d d t a dependencia con res 
mversion y potencia msta a a Y e ex rem , . d _ 

l bliga a rap1das a apta 
pecto a los mercados de consumo, o que 0 ·¿ d . l nsiguiente necesi a 
ciones y readaptaciones productivas con a co . n , c. ida por la existe -
de movilidad. Movilidad que, ademas, es iavorec nal 

. l . d t lo rural y Jo artesa , 
cia de un mercado de trabajo po anza o en re . . , 
pero nunca proletarizado por la gran industriahzac_lOn. uentra 

Así, el desarrollo económico de esta área geog~afica se ene cada-
. l" ·, d"fi ultrahgera Y mar dominado por una industna izacion i usa, ' 1. 1110do 

d l b . d sumen este pecu iar 
mente sumergida, don e os tra ap ores ª . 1 mente 

d l l . mergido) no so a 
de producción (desestructura o, oca ista, su .d 

b 
. . na forma de vi a. 

como una forma de tra aJO, smo como u base a Ja 
l 

. , de las empresas en 
De esta manera, a estructuracion fi d d sestruc-

división del trabajo viene acompañada por una pro un ª e ·ndivi-
. d resentan como 1 

turación social: los trabap ores se autorrep . das e 
. . d l . onómicas norma 

duos desvmculados mcluso e re aciones ec 1 encía 
. . l d b . el que a aus 

inscritos en un mercado irregu ar e tra ªJº• en salta 
de lo colectivo es central en un discurso ideológico en el que re 
la total ausencia de un referente social compartido. 
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Sin embargo, está presente también otra línea discursiva, que 
aunque minoritaria, y a veces contradictoriamente, expresa las di
rectrices ideológicas de la izquierda tradicional. Es un discurso or
denado y coherente, que renunciando al localismo y al antiestatalis
mo extremo, se remite al asociacionismo obrero y a la acción co
lectiva como marco de referencia a los intereses de clase. 

El sector de los servicios 

La terciarización del sistema económico español ha supuesto un fuer
te crecimiento de las ocupaciones no directamente correspondidas 
con l~s procesos productivos industriales de fabricación . Asimismo, 
~e ha 1~crementado el número de puestos de trabajo en las empresas 
~nd~stnales, denominadas tradicionalmente como «mano de obra 
1~~irect_a » ~oficinas técnicas, administración y gestión, comercializa-
non d1stnbució t ) A b c. 
d d 

• n, e c. . m os tactores configuran, en la actuali-
a un se t · · · d ' . e or servicios complejo en su estructura y con diversida-
es q

1
ue imposibilitan análisis de tipo g lobal. Es por esto por lo que 

en e presente e t d" h · act· "d d ~ u io emos realizado una diferenciación entre las 
ivi a es cons1der d S · · radas co . ~ as como « ervicios a personas» y las conside-
E mo_ «Servicios a empresas». 
n el pnmero d 1 b admj . . e os su sectores se agrupan los trabaios de tipo 
nistrat1vo/ com . 1 d . ~ 

técnico· 
1 

ercia es, « e oficma», así como los de carácter 
Comer~i~ en t segun~o de ellos, los integrados por la Hostelería, 
Actividade Y

0
?s trabajos incluidos en el «cajón de sastre» de las 

s 1versas (l" · . , impieza, mensajena, etc.). 

El subsector d 1 . . 
e os serv1c1os a empresas 

Por corres d 
se h pon erse este sub 
l 

a producido sector con uno de los colectivos en que 
ºst b · un mayor _ra a.Jadore aumento del empleo a partir de 1985 
crecim· s expresan una . , . ' 
Y 

. 1cnto, que 1 percepc1on muy mteriorizada de este 
soci ¡ D es genera e · d . , sist a. cseos de m ·1·d xpectat1vas e promocion profesional 
ente ovi 1 ad s · l l aun u rnente, demandas d oci_a_ que es llevan a articular, in-

sup~ ne reconocen qu e hformac1on y necesidades de cualificarse 

1 ti1ua · · . e mue as vece d · ' as e ' inuttl para 1 s se trata e una cualificación 
lllpre a tarea m · . 

tst bsas o para acced 1' ~ro requ1S1to para su selección en 
ªo sesión p 

1 
er ª pnmer empleo. 

or a tio · , rmac1on y 1 . · · .. a experiencia ofrece pos1c1oncs 

J 
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am_b1val_entes, n? parecen buscar en ellas las condici 
fes1onahdad socialmente instituida d . . ones de una pro.. 
· • e tipo vocacional· - b" 

sienten como la acumulación de c . . ' mas ien la 
'fi . . onoc1m1entos privado ' 

c1 icos que les fac1hte su integración indiv1·d 1 . 1 s muy espe-
, b . ua en a empr 

es tan tra ªJan do en referencia directa al J. efe d . l esa que 
fi t 1 · · "d d e a empresa y ron a con1petitivi a con el resto de los co - en 

. mpaneros. Ello se hace 
patente en los discursos m ás regresivos de estos grup . fi . , . os. ormaCJon 
como signos acumulables en un currículum p ara la pron1 · - . 

d 
. oc1on, cas1 

e n1anera exclusiva para que esta progresión de su formación se 
t~~duzca en aumentos salariales. Resulta muy coherente esta posi
ClOn con la expresada sobre sus d eseos en el trabajo cotidiano por 
parte de los miembros más individualistas y mayoritarios en estos 
grupos: manifiestan su preferencia por actividades individualizadas, 
personalizadas, no integrados en tareas de carácter colectivo. 

La posición en el mercado de trabajo y los niveles de cualifica
ción vienen a presentar matices diferenciadores en la utilidad Y ~~o
yección pragmática de estas demandas manifiestas de formac10n. 
Para las cualificaciones bajas e intermedias, su referente es el ~cceso 
al empleo y la promoción salarial en «su empresa», lo cual vieneª 
mostrar cómo su situación más desfavorable en el mercado de tra-

b . d prefieren no tener 
baio les provoca temor al cam 10 e empresa, . , . 1 er-

~ , d d on su formac1on, a p 
que buscar otro empleo mas e acu~r 0 _c . d 1 generaliza-

. , · "d d te mtenonza a por a 1 cepcion de msegun a permancn . '. ES les limita a 
ción de la precariedad y la inestab1hdad de las PYr:1, ' 

l · s de pron1oc1on. . 
interior de su empresa as expectativa ¡·fi . , y conviene 

. d d lta cua 1 1cac1on, 
En el caso de los trabaja ores e a d concentraciones 

s se pro ucen 
tener en cuenta que en estas empresa d. y superiores, la rea-

, · fi · 1ales me ios f: de 
importantes de tecmcos y pro es101 tado y en una ase d 

11. dad de un mercado profundamente segmenl para determina as 
l d da de emp eo upe-

considerable aumento de a eman_ . genieros técnicos y s de 
. e , · economistas, m 1 mente 

P rofesiones (m1ormat1cos, . diferencien cara tra-
expectat1vas se p estos 

riores, etc.), hace que sus . iormente citado. ara 1 eje de 
las expresadas por el colecuvc:> an_t~~ de su cualificación ~ea t~ social 
bajadores, aunque la mo~etan_zac10 bargo el reconocirntndernanda 
sus condiciones de traba~?· sm en; la a~bivalencia en a 

ue les otorga su profes10n romp . s indu-
q . , romoción laboral. 1 restricc1one . ) de 
de formacion y . p T dad social (con as de trabaJº -

Las expectauvas de movi i . . n el mercado d }os tra 
ciclas debidas a las distintas, p~s1c~~~ee:e~ciadora respecto i~eológicº 
estos trabajadores, caracte~1~t1cal l conforman un plano 

. d . dustriales tradic1ona es, 
bap ores 111 
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. , social de «un nuevo colectivo»' el de Jos «emple~dos 
de ince~rac1on a configuración autorrepresentativa se comb111an 
de ofinna» en cuy d trabajo y del mundo del consumo, de Jo 
los planos del p~oc:so eo de integración e identificación social (el 

, . como ienomen ¡ b 
escenco, ) 1 1 les lleva a describir literalmente a os o re-
scuello blandcoe»n~á~ ~~i~ nivel cultural» y, a ellos, como colabora-
ros como « :.i • • • • 

d 
·ec:es inmersos en un mundo s111 oposic10nes, s111 agen-

dores e sus J i1 , . d 1 c. d 1 
_ · 1 s presentes en su contexto. Descalifican o a es1era e « o 

ce~ soaa e . , . · 
1
, · en una de las líneas discursivas mas reaccionanas que se 

pomco», · ¡ ¡- · 
han presentado en los gr~po_s. ~n este e~cenano ~e « o po _ltlco» 
sitúan al conjunto de las mst1tuc10nes soCiales: partidos, gobierno, 
sindicacos; ninguna referencia al empresariado. . 

Aún siendo este tipo de discursos, profundamente regresivos e 
individualistas, los mayoritarios en el conjunto de los grupos reali
zados para este colectivo de trabajadores, aparecen representados 
sectores más progresivos, con opiniones colectivas solidarias sobre 
su percepción de las relaciones laborales y de los agentes sociales, 
así como abiertamente críticas con las estructuras empresariales, de
nunciando las condiciones de un mercado de trabajo diseñado para 
la explotación abusiva de la fuerza de trabajo. Sector más progresivo 
que prefiere, frente a las relaciones paternalistas o amicales con el 
jefe, la normalización estatutaria y contractual de las condiciones de 
trabajo . 

El subsector de los serv1ºc1ºos a personas 

En cont · · , 1 . 
le , 

1 
raposicion ª grupo anterior, los trabajadores de la Hoste-

na, e pequeño e . 1 
presentan c omerc10 y as Actividades Diversas, se autorre-

p orno obreros de forma general. 
or tratarse de sectore d . . d d 1 

prccarizació d 1 s e activ1 a en os cuales el proceso de 
el conjunto: ~ emple_o. se ha desarrollado con especial virulencia 
rización rad· e 1 os participantes centran sus discursos en la media~ 
laborales. ica que supone este fenómeno para sus relaciones 

Una característica i 
zontal de los traba'ad mportante'. q_ue determina la movilidad hori-
sector, es el eleva~ o~es entre distmtas actividades del mismo sub-
scen n· , o numero de empl , . .. Ingun re u . . eos que pract1camente n 

~~~~~:sde] trabdja~~~::n~~s:~n~~~~J~fi~ación, en l?s cuales só~op~~ 
y su fidelidad al jefi d. a para trabajar en malas con-

e irecto. Característica que muestra la 
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uc ura e las cualificaciones d 
estas pequefias . Y e la ordenaci, . 
ficad d empresas con mtidez· muy on profesional de 

os o esemp6iando fm . . pocos trabajadores . 
cualificación laboral y el res~c1o~es de. «responsabilidad» per~ua~1-

Los traba· ad ' o , escuahficados. sin 
. ~ ores de este subsector ui , 

claridad muestren en sus d. q zas sean los que con m' 
d d iscursos que son las . . as 

ca o e trabajo (fijos o eventuales) . pos~:1ones en el mcr-
sarrollada en el puesto de traba . o i'o~ª ~uahficac1on .real~nente de
determinan más radicalmente l~ ' e ~-mentes act1tudmales que 

trabajo, las relaciones laborales y ~~r~~~~1~ndedfolas_ cdo~diciones de 
Los · s sm 1catos 

pertenecientes a los grupos de mayor edad co fi ." · d . . , n o 1c10 rcco-
n~:>c1 o, coi: e~penenc1a profesional y con contrato ftjo, reproducen 
discursos s1~~l~res a los de los trabajadores industriales tradiciona
les. La ílex1b1hdad de la contratación la ven como una amenaza a 
su ~osición «estable» en las empresas y si bien reconocen un papel 
de mtermediación positivo ·a los sindicatos, su reacción se basa fun
damentalmente en la integración dentro de la cultura dominante de 
la pequeña empresa. 

Ello representa urro de los agravantes de la precariedad en el 
empleo, la escisión en dos mundos: uno legal, el de los contratos 
fijos (mundo en retroceso) y otro ilegal , como mundo en expan
sión, ante las condiciones del mercado de trabajo. Dos mundos que 
dan origen a dos morales: una del ciudadano, que tiene una _refe
rencia en lo público, en lo colectivo, en lo que afecta al conjunto 

. . 1 . d . d danos· otra como de trabajadores e mcluso a conjunto e concm a • . . 
. . l · mo referencia lo in-en tes concebidos parncu armente, que tienen co 

d 
. , . . al en el consumo. 

dividua} y uno de sus focos e atracc10n pnncip 1 bre 
· · d " 1 moral dua, a 

El mercado dual y su correlanvo m irecto, ª 1 . , di-
d 1 d . s en una re ac1on 

un ancho campo para los acuer os e an estmo d baio». 
. b . d dos que van «por e ~ 

recta entre em.presano y tra ªJª or, acuer . Jºfi ción Jos 
l . , s de baja cua J ica , 

El grupo correspondiente a os JOVene . ado Jos . d 1 segmento precanz , 
cuales se aucorrepresentan s1tua os en e do de tra-

. 1 "d 1 fondo de un merca 
últimos de la cadena, me UJ os en e . , erciben escasas 

· · ·b·1·d d s de promocion, P ·da bajo que les hmita sus post i t a e . . . tencia su v1 

P
erspectivas de movilidad social. D escriben con msis el mundo del 

h o un hueco en 'al 
como la lucha por «hacerse un uec », . d omoción soc1 
trabajo, que les lleva a describir ~as ex~_ectattva;ce=i~;des perentorias 
(muy escasas) al plano de la sattsfacc1?n de n d ·a de Ja estructura 
que no tiene cubiertas: Ja vivienda, Ja m;e:i:~o e~~ consumo en sti 
familiar y, en un segundo orden, el 
:icepción social más general. 
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, · totalidad de este arupo de discusión Uóvenes) ubicó 
La pracnca 0 

. l · , · 
d da del equivalente general -dmero-, a noc10n articu-

~n la demlanentido del trabajo; situando la perspectiva de la seguridad 
)adora e s . , 1 · 

1 Pico como meca111smo de garantia para a progresiva evo
cn e em 
lución de acceso al dinero. . , . 

Desde la posición subalterna y de transacc10n con la reahdad en 
ue estos jóvenes trabajan, resulta notoria la ausencia de situaciones 

;arisfaccorias en lo que a sus puestos de trabajo se refiere. Transmi
riendo, salvo alguna excepción, la desesperanza en desarrollar algún 
día un trabajo en el que puedan sentirse satisfechos con independen
cia de la remuneración percibida. Imposibilidad de satisfacción que 
les lleva a desestimar el sentido de otras reivindicaciones en el trabajo. 

Percepción de los sindicatos 

Al marco descrito anteriorn:e~1te, donde la empresa ocupa el lugar 
cen.t~al en torno al cual se sttuan los discursos, y donde la identifi
caaon con el empresario y con los objetivos empresariales es una 
cons1tan~e ~e todos los grupos, se añade una profunda desconexión 
con o smd1cal qu · b · · , • e se perc1 e prmc1palmente porque los sindicatos 
110 esta11 prese t 1 - ' . n es en as pequenas empresas. 

Esta Situación se percºb b' .. . 
la sensació d d I . : con_ am iguedad: mientras que aumenta 

n e esproteccion e d e . , fi del empr . . . . m etens1on rente a las imposiciones 
esano, imposICiones d 1 

responsables en la d"d e as que, por otra parte, se sienten 
hnbito legal de d f¡ me 1 a en que han aceptado la pérdida de su 
ción sindical se ~ ensa, por otro lado, el alejamiento de la media-

vive con una . , 
que evita el enfre t . . sensac1on de alivio, en el sentido de 
., fi n amiento d1re t 1 Je e~. La actividad . d' 1 c o con e cercano y omnipresente 

¡u~ elemento de dist:r1sn1.o' icad puede llegar a ser un grave problema 
on, e 1 n e una o · · , d ' 

equ·¡·bn a guno de los ext d rgamzac1on onde cualquier «ti-
11 ri d remos a al t . pa o e la pequeña e raste con el dehcado y frágil 

ca:~spor I~ supervivenciader~sa. Como la supervivencia del sueldo 
tanco sel vive más como un a empresa, la presencia de los sindi-

, a pue ª amenza a l -
de las cond· ~to de trabajo que co 1 a _P~qu_ena. empresa y, por 

los . i~1ones laborales mo a re1vmd1cación de la meiora 
el . sind1cat . · :i 

e Us1varnente e os, la actividad sindical . 
lllpresarios d n la relación bilateral , son mediadores sólo y ex

e la gran empresa . y reglada entre trabajadores y 
, pero quedan excluidos de la estruc-
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tura p l. aegu, 
ersona izada y concreta d 1 -

empresario tiene siempre la últi~aª p~~;~r:na empresa, en la que el 
y solamente desde la esfera de 1 . : . 

deseo 1 1 ° imagmano desd 1 · . . , p anea co ectivamente la ilusión del f ' . e e nivel del 
COnJ~nta contra el empresario. en rentam1ento y la lucha 

. Sm embargo, el papel del sindicato como a ente . . 
c1almente para actuar como med· d 1 g . Jeg1t1mado so-

. 1ª or en a globalidad de 1 1 c1ones laborales no se pone en cuestión en ninguno d 1 as re a
( · , d e os grupos 
a ~~cepc1on , e ~os sectores más sumergidos y marginales de la 

act1v1dad ec~nom1ca) . Papel_ del sindicato que, expulsado del ámbito 
de la pequena empresa, se mterpreta como necesario y positivo e 
todos a~uel~os espacios que quedan fuera del lugar de trabajo. Est~ 
externahzac1ón de la mediación de los sindicatos adquiere fuerza 
cuando los trabajadores se refieren al lugar positivo que ocupan, 
tanto en la negociación de los convenios como en las negociaciones 
que con la patronal y el gobierno se realizan desde la transición 
democrática. 

Negociación de convenios que permite asegurar los mínimos, 
que sirve de referente a la negociación individualista con el empre
sario, que marca los límites a partir de los cuales perciben la pre-

cariedad de su situación. . . , 
Negociación con el gobierno, al cual valoran desde una posicion 

· · El b º 1 E tado (porque se le ha esquizoide y contrad1ctona. go 1erno, e s e • • . . l , · s un parodo smo 
vaciado de todo contemdo ideo og1co, porque no e 1 ' lt"mo 
un aparato hasta la total identificación entre los_ dos) es e u I 

recurso al ~ual apelan constantemente estos trabapd?~es. me-
d . . , d 1 Estado se utiliza como 

La demanda de interme 1acwn e . , J , · 0 disposi-
1 f1 · al cons1derarsele e umc 

canismo regulador de con icto, d de trabajo Y 
. fj . gular el merca o 

tivo con potencia su iCiente para re . 1 
. . d d de la clase empresaria . d 1 

P
ara controlar las arbitrane a es . te al margen e · , luntanamen 

Así los traba;adorcs se s1tuan vo . . es para la nego-' ~ · d 1 s pos1c1on 
conflicto colocándose en la mejor e . a , 

' · sano s 
ciación directa con el propio emp~e al Éstado, una demanda m:u 

Además aparece otra deman a . de siempre en 
1 de ;yuda a la pequeña empresa, que pd1er nda de ayuda al 

genera d E . 1 fondo esta ema d de 5e-
com petición con la gran e. n e d ·da' como una deman a 

. puede ser tra uc1 
pequeño empresario 1 el salario. ctivi-
guridad y esta_bilidad ~1~ :~ ~;de: :o ejerce contr?! sobr~t!ªr~nción 

En la medida en q d la contratac1on, y ·dc.:ran 
· 1 0 en el tema e Je cons1 

dad empresaria , co:n 1 le Jos trabajadores 
de velar por Ja ]egahdad no a cump , 
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. res de /as pYMES y 
LoS trabaJªdo . . . , bbor:ll. De c.':'fJ 

. d d d su qruanon -l 
l ccane a e - · ,. - ..... - Jnre '-

bl íltimo de a pr . . · ' de los smOJcl(v::. 
rt'Sponsa et 1 ,- de Ja mtervenc1on 
. , abre a \ta 
1orn1a, se - ba · adorc-s. se 
E tido. . 1 d d Ja rdación con los rra J< . ¡ _ 
s Al sindicato, desvmcu a º. e bliaar al Estado a impt"dlf "::. 

l que consiste en o ::> _. , ., ni,·d 
Je atribuye un pap_e , orno un mecanismo de pre~1on " 

. e le relaciona mas c . 
abu,os, s ario correspondiente. 
nicional que ~n ~e el e~1pl~: sindicaros con el gobierno y la pr.r~n:tl 

lJs negociaaon~s e deralle) v se ,·aloran muy posm' ·a-
onocen (con mas o menos , . d . 1 

!t e la mayoría de los arupos. Parece que, aunque aleja o ü t" 
menre en ::> ·d d ·d· i 
trabajador y sin posibilidad de r'.ansformar_ su reali a .c?o 1ana. C' 

sindicato riene una función legalizada y sonalmenre legmmada. una 
función negociadora con las instituciones y aprobada por gran parte 
de los trabajadores. 

Precisamence son hechos como el del 14-D los que rerminan con 
el espejismo de la política socialista, los que acaban con la impresión 
de que los sindicatos acepraban pasivameme las direcrrices de un 
disru:so neoliberal, abriendo un camino de recuperación de la con
oencia colectiva y actitudes de fuerza cara al fiHuro. 
ler ~ste ~arco ge_ne_ral, a pesar de estar extendido, dista mucho de 
;tsih~:~cnvo, ex1st1endo matizaciones importantes que hay que 

Uno de los extremos está constituid l . 
trib~adores en activid d . ~ por os discursos de los 
g 'fi ª es semi-sumergid b. d eogra icas de gran t d . . , . as o u Ica os en ZOn"'s 
6 · ¡ ra 1c1on e impl . , .. 

od cia:'. Entre ellos, aparece am~ao~ de la «economfa no 

~º~;~:~~ ya los agen.tes socia~~: :~~r~~~~· P~ición de. rechazo 
. u inexi;1:~:s~ec1al, ª. los sindicatos. ma ores de Intereses 
Jidores (ilegales e relaciones laborales for 
!Ociales en est y clandestinos) y la de . mlale~ para esros traba-
~did as zonas sart1cu aaó d 
i Jos d_e I~ vida cotidi'a~:neran una profundización n le l.os sujetos 

5Ind1car que les i ¡ en a indív·d 
%eccr a 1 os en el ámbito d 1 mpu _s~ a situar ideo]' . 1 u2-
llitereses as _organizacion .e ? poht1co. Esta og1.camente 
IOna! co econornicos, en 1 es sindicales alejadas d persp~ctiva hace 

n el ern . os cuales -¡ e sus 1 . 
Otro de 

1 
P~csario. so o cabe la «n . . n_mediaw) 

ftcros co os discursos . cgociaaón ,, . 
trad¡ci n el anteri aparecidos y pcr-
con lo~nal. ~s un d~r, es el que id,entique engarza en a)r 
die 1 s1ndtcat curso que ficamos c guno.s a~ 
ª· co . os, qu crea v l orno u d. 

ns1derándolos e se construye a o un_tariamentc: u n _1.scur.so 
corno algo abs 1 partir de la leí _na distancia 

o utarnente . ;,ian1a de lo . 
a.Jeno a '>Jn-

su ent úrno. 



110 
J. Blanco y A. Otaegui 

Existen sin emba d 'bºl 
, ~go, e 1 es puntos de conexión, indicando lo 

pueden ser I_as acciones del sindicato en este contexto de PYMES que 

que l_o perciben como un posible mediador en la relación capÍt:i~ 
t~abajo, con el _fin de no enfrentarse directamente con el jefe, me
diador Y. negoc1~dor que tiene por misión informar al superior de 
la_s ventajas, estrictamente centradas en lo económico, que son ha
bituales en la gran empresa, pero en absoluto con amenazas o pre
siones, nada que pueda acabar con las personalizadas y amistosas 
relaciones con el empresario o que pueda suponer un desequilibrio 
en la marcha de la empresa. 

La vertiente más moderna de este discurso se acerca a los sindi
catos desde una óptica más utilitarista y pragmática, en el sentido 
de que el sindicato oferta unos servicios que se pueden aprovechar 
en momentos de conflicto laboral. El sindicato es un agente que

1
se 

. , 1 o de las re a-
ins ti tu ci on aliza en la medida en que actua en e marc 

d oder que repre-
ciones laborales a nivel estatal, son un grupo e P . d y que 

. , · t ·vos detennina os 
senta unos mtereses econom1cos Y corpora i d vechar. 

. . se pue en apro 
además es capaz de generar unos servicios que . d 1 plantea-

. . · ·d l 'a ale1ado e os Se requiere un sindicato sm i eo ogi • '.). . · , en pro-.. 1 imphcacion 
mientos de la lucha de clases Y que no exija ª ti re un rnodel0 

. 1 os y se pre ie 'd blemas que no sean estnctamente os suy , . . 'n de sub1 as 
. te a la negociac10 

de sindicalismo pegado estnctamen . , aspecto más. 
d cuenta nmgun d. Jrnen-

salariales, sin preten er tener enl . d 'catos contrasta ra 1ca te-
. . , · sada de os sm I · carac Esta v1s1on tan mtere . d de lo colecnvo, . 

h s denomma o d fens1va, 
te con el discurso que emo . te y a veces a la e del 

con tracornen ' · · erda Y rizado por presentarse ª d ' ·, de la izqui . en 
rte de la tra 1c10n ás rico 

Pero que recoge gran pa lmente el discurso m d 'fcerencia 
· , · Es natura • a 1 

sindicalismo h1stonco. . ' . 
1 

distingue en que, 
1 

pyM.ES 
. 1 . , smd1ca , y se . en as 

matices hacia a accion 
1 

. , de los sindicatos 1 
. ·be la ejania . .d d Jabora · . 

de Jos anteriores, perCI . ten en su activi a . ·ndicauvo. 
1 q ue ex1s . . re1v1 

como una de las ag~nas tamente el sind1cahsmo del conjunto 
El sindicato, y ma~ con~relo colectivo y a la ~uerzay abusivas de 

hace referencia a la efis era !aes relaciones paternahstas . ' o 
, · , de renar ·fi ac10 

como un1ca via . 1 ident1 ic 1 s 
· rc1ona ª en a 

los empresanos. 'dad Ja que propo . a ya sea Jo 
e · a la um · , olectJV ' en 

Es esta re1erenc1a d fiende Ja acc1on c . les cornº 
. . la que e J cos socia ' 

con los smd1catosl, nvenios o en los pac ·1·zaciones). renccs 
. . de os co mov1 i 0 ca 

negoc1ac1ones . d lucha (huelgas o . dicacos corn ·os son 
referente a acciones . ega a considerar ~ los_ stnes de empresari 

Este discurso se me las orga111zac1on 
, orque ante 

de ideolog1a, -p 

b . dores de las PYMES y la acción sindical Los tro 010 
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· las organizaciones de trabajadores. Y hay que resaltar que necesanas . . 
00 

se establecen distinciones ideológicas entre los_ smdicatos, porque 
se remarca el carácter de sindical. En este sentido se valora muy 
positivamente la unidad de acción entre ~C 00 y UGT . . 

Finalmente, presentar el punto de vista de los afiliados a los 
sindicatos: es un discurso caracterizado por un marcado carácter 
defensivo. Defensivo ante la coyuntura económica, directamente te
tados por una crisis que les ha hecho presenciar la desintegración 
de un modelo económico que creían indefinido e indestructible. 

Defensivo ante los empresarios, que vinculan la reactivación eco
nómica a la supresión de los derechos conseguidos tradicionalmente 
P.ºr _las luchas de los trabajadores y que se resisten a la presencia 
smd1cal, que desarrollan políticas de contratación temporal o ilegal 
de ~ano de obra, lo que disminuye el número de su posible base 
soaal Y su fuerza. 

Defensivo ante 1 - d · d d d os companeros, que, ominados por la necesi-
a e mantener el puest d b · l 'd 1 · · · . darid d 0 e tra ªJO, o vi an e prmc1pio de soh-

que e~ ta~ valorado antaño, y abandonan la reivindicación de lo 
CO!lJUnto de si d. l. d · A n ica 1stas enomma «lo social» 

!rapados entre la r . , . . 
compañe 

1 
. . P esion empresanal y la desconexión con los 

. . ros, os smd1catos ce t . 'd d . . 
oación de los . n ran su act1v1 a smd1cal en la nego-

Per . convemos provinciales. 
. . o existe una dema d 1 . 
sindicalistas· la .d 11 ª cara, defimda, conjunta de todos los 
p · ncces1 ad d 

. ara llevar a cabo b _e apoyo de la estructura del sindicato 
pdalmcnte fuera de ~u tra ªJO, que al tratarse de un trabajo pr-inci-
e su . d a empresa está . d 

d sin icato. Dern d ' necesita o de apoyos externos 
ernand an a de form · ' d 1 ' 

ción a de cobertura de i r a~~on e os delegados sindicales, 
hlern~ntrc las bases y ios cu¿ 1cac1on, de respaldo, de comunica-

y s de las PYMEs d a ros,. de atención específica a los pro-
s . sobre tod , e asesoramiento 
ino. La I .º· una demanda d . 
&l\¡po de ~ces1dad del control es e u ayuda para controlar al empre-
la acción . ª~era obsesiva s· d na constante que aparece en el 
rr 1 . sind1c 1 ' ien o uno d 1 · . 
l
e ación de c. a , en cuanto que f d e os ejes pnmordiales de 

¡ ern iuerzas ien e a estable 
te Presario entre capital t b . cer una nueva co-
la ºnómica e se refiere al contr:i r~ ªJº· La necesidad de control 
~/ºl~tica de ~ntro) sobre los bene:iº. re la marcha de la actividad 
, e inc1 ontrataci, ic1os de la em 

le sub Uso de 1 on, de las cond· . presa, control de 
contrata a a Parte de la prod ~:iones de seguridad e higie-

trabajad ucc1on que en 1 ores sumergidos. a gunas empresas 

11 
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Consideraciones finales 

Las páginas anteriores permiten concluir con cierta contundencia 
que las condiciones laborales de las PYMES difieren cualitativamente 
de las existentes en las grandes. Muestran también cómo la acción 
sindical no sólo tiene en ese contexto una presencia limitada sino 
que, además, d ificilmente puede desarrollarse si sigue unas pautas 
que sean una reproducción de las practicadas en el ámbito de las 

grandes. . d. ¡ 
Ahora bien, dado que la implantación y la presencia ~m ica es

1 d . ·, 1a para e activas en todo el espacio laboral es una con ic1011 necesar _ 
d , . cosa que pre 

desarrollo de una sociedad moderna Y emocratica, . r este 
. . , - 1 o queremos termina tende la propia Const1tuc1on espano a, n t o modo 

1, d ducta que a nues r 
artículo sin señalar algunas meas e c~n 'esa dirección. 

de ver pueden deducirse de este trabaJ~ y v~nd~n 1 n los ámbitos 
, , d ón sm ica e 

Parece que la única v1a e penetra~1 ión que refuerce 
. . d l PYMES es realizar una acc . mcn-

más tradicionales e . a: . d e. ecutar acciones instru les 
y dé a conocer la po~1b1hdad, ta~to olre~er servicios, bien Jabo~:os 
tales de carácter eficiente c~b~l?d de de conectar incentivos slelecnt:dad · s , 1 Ja pos1 I I a . · · y a u 
o bien sociales. o 0 

1 l "dari"dad la JUStICIª ·c1·pa-l , · de a so I ' . partl 
con los argumentos c _as1cos , ca az de conseguir may~r l servicio 
natural del sujeto social, sera i:b .l 'dad de darle adern~s a debido a· 

. . 1 wal La pos1 I I . d oJíuco 
cíón smdical que ª ac . ·. · 1 un significa 0 ~ · )es de Jos 

1 l e rv1cio socia ' s1stenc1a -
clásico-labora , o a s d tar Jos programas ª. de actores ~o 

l .b l e recor .d l 'g1ca 1n-
la ofensiva neo I era . d um·ficación I eo º. nte a un pr 

d n eje e d ' nicame 
Estados, pue ~ ser ~bles de unificar apelan o u ur' 
. 1 on 1mposi . , que s 

c1a es que s . , ica. bservac1on . for' 
cipio de solid_andadl' maec:;sulta fundamental lasi~ad de rnayorq1~1e se 

misma 1ne ' d Ja nece era . 
En esta , . de los grupos, e de tal man . títuc10-

g c del sector cnt1c? . d·cal en las pyMES, ' lo actores ¡ns ~fl'lbio 
neta sin I . son so . terc.. d 

mación y i:'rese de que los sindicatos ]as esferas de !l1 sector. e 
disuelva la imagenb. así su labor en sas rama ~ . nes afl'l' 

m 1nar, • d mpre • dic10 
nales y sepan e~ . ón a ni ve! e e a las con 

1 mformac1 l tocante iY 
político con a o' ....... jcos como en o c~l aqtJÍ, ri:1,n 

d hos econ ... ' d men " .. aClº 
los erec . . ulta [un a aruc1P e' 
b . ntales de trabaJO- "dad sindical res ¿· a' mica de p Lle rePr, 

1e ·do la unt d Ja JJ1 orq ·on 
En este sentt ' presa, don ~ , . amente; P Ja acCl 

, en la gran em . a h1stoí1C . Jjdad en 
cho mas que. , t ' determmad~ y ·¿ d y raciona 

nfrontac1on es a 'dad sohdan a 
y co principio de un1 ' 
senta un 
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obrera, en un sector donde la fragmentación, el aislamiento, la dis
persión y Ja incomunicació~. siempre h~n jugado, ~n favor ~e I~ de-
1erminación patronal despot1ca de un juego poht1co, economICo y 
social, fijado unilateralmente para favorecer los intereses más inmo-
1~~1as. Sólo esta actuación cotidiana puede convertir al sindicato en 
ú1il de transformación de la realidad de las condiciones de trabajo 
m las PYMES, desarrollando con ello una actividad que no se reduz
~-al juego institucional realizado dentro de los aparatos de media
ªº.~ del conflicto,_ ?esplegados por los diferentes sistemas corpora-
11111tas_ de regulac1on de las relaciones laborales. 

~~t~ en cuestión no sólo -y por supuesto- una mejora de las 
~~~ i~ones de trabajo de los trabajadores de las PYMES, sino tam-

en, s1 tenemos en cuenta el , . 
desarrollo equilibrado d 1 _peso econom1co y social de éstas, un 
y, mediante él de 1 e_ dcod11Junto de las relaciones de producción 

, a soc1e a entera. 
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FICHA TÉCNICA 

El desarrollo de la investi · , 
metodología de carácter gac~on. se ha ab~rdado ~or medio de una 
los discursos pr d .d cualitat1~0, a partir de Ja mterpretación de 

. o uc1 os por los diferentes grupos de discusión que 
se reallzaron en los meses de marzo Y abril de 1990. , 

Su composición y distribución geográfica fue Ja siguiente: 

l. Madrid. Trabajadores de servicios a otras empresas. Infor
máticos, técnicos electrónicos, administrativos. Cualificacio
nes intermedias. Entre 22 y 30 años. Mixto. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Madrid. Trabajadores de servicios a personas. Pequeño c:o
mercio, mensajeros, encuestadores, administrativos. Balas 
cualificaciones. Entre 19 y 24 años. Mixto. 

Barcelona. Trabajadores industriales. Pequeñ.a manufac~~ 
textil, gráficas, talleres de reparación mecámca. Entre 

45 años. Mixto. 
. . . del Metal 

Mondragón. TrabaJadores mdustnales. Empresas_ MiX!º· 
Afiliados a ELA-STV, UGT y ce oo. Entre 40 Y SO anos. 

. . del caizadO y 
Elche. Trabajadores mdustnales de ~mpre~ Actividades 
trabajadores de servicios: gestoría e informáuca. 

5 - Hombres. 
serniswnergidas. Entre 30 Y 4 anos. . eantes. 

. . presas Delm . 
Málaga. Trabajadores de serv1c1?s. ª e~, se~cios de ~is
empresas de servicios a la Admlmstrlifiacion: nes interrnedla5· 

bl Cua · cac10 
tribución (transporte), conta es. 
Entre 30 y 45 años. Hombres. de nos· 

· del sector 40 
Jerez. Trabajadores de la ?ºns~cción :dias. Entre 28 Y 
telería. Cualificaciones ba¡as e mterm 
años. Hombres. . aries gráfíca8 

. . ·al . mecánicos, e 25 Y 
Sevilla. Trabajadores md~tn esde la hostelería. sntr 
y construcción. Dos traba1adores 

40 años. Hombres. e efeC-
nscrita50 s se 

· es de gruPo Y tra ·0 rrnente 
Una vez grabadas las reuruon d nos y pcst~~ uzadoS· 

tuó el estudio individual de _cada uno. ~o ede los anál!SIS rea 
elaboró un informe de sínteslS del con1un 
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Resumen. Las transformaciones en las estructuras productivas han lle
vado a profundos cambios en la estructura de la clase trabajadora. Estas mo
dificaciones han supuesto, entre otros fenómenos, que más de la mitad de los 
asalariados pertenezcan a empresas de menos de 50 trabajadores. Las caracte
rísticas genéricas de las relaciones laborales en estas pequeñas empresas: indi
vidualización, paternalismo, autoritarismo empresarial, precarización de las 
contrataciones y de las condiciones de trabajo, unidas a la escasa implantación 
de 1 · d' · . os sm icacos en las PYMES, marcan la necesidad de concretar el conoci-
miento -~e estas realidades desde las organizaciones sindicales, así como la 

dadccuaa~n de sus estructuras y pautas de acción sindical hacia este colectivo 
e trabapdores. 

Abstract T .r. . . . el · . • ra11~or111at1011s 111 tlie prod11cti11e structure lza11e lead to profo1111d 
ianges 111 tlie workiuo el TI d;r. • ,¡
101 1 

lf " ass. rese 1110 !JIClll1011s lzai1e memll a111011g otlzer tlziuos 
over 'ª of ali sal . d k ' "' , tmploy TI . arre wor ers are co1111ected to b11si11esses witlz Jeiver tl1a11 50 

m. 1e gc11eric di · · if 1 b . . i
11
dividlla/' . araaenstics o a or relat1011s 111 tlzese small b11si11esses are· 

rzat1011, patemalis111 11 a 1 . . . . 
di11g liirina d .. . • 1 11ªJ?Ct11e111 a11t 1orrrarra111s111, lack of security regar-
. " ª11 woriw1g co11ditio I · I ¡ . . . 111 tlie PYMES TI . . ' . 115 - a oug w111 t 1e l11111ted ex1ste11ce of trade 1111io11s 

. · 11s 111d1cates tlze 11eed 1 if: 1. 1 d 11111011 poim .r . 0 sprcr Y imow e ,l/e of tlzese realities firom a 
01 vrew a11d ro ada t tye to tliis bod .r P strru111res a11d models of frade 1111io11 actio11 witli a11 

Y º1 workers. 
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mercado de trabajo 

Félix Requena * 

Introducción 

al 

En un mercado de trabajo de competencia perfecta, ~on libre .mo
vilidad instantánea de mano de obra y costes negativos de ªJUSte 
entre oferta y demanda, la asignación de los recursos humanos de
pendería tan sólo de las leyes del mercado, según el modelo .de 
equilibrio neoclásico. Pero tal mercado de trabajo no existe en nin
gún sitio. Lejos de ello, los mercados reales de trabajo aparecen 
frag~entados, restringidos, regulados e intervenidos por agentes ins
tuucionalcs y colusivos. Así, la mano de obra sólo es movilizable 
con arre.glo a las limitaciones impuestas por unos costes muy ele-
vados· tiempo . r . , . . , . d. 

. · , ll1tormac1on, comumcac1on, transporte, mterme 1a-
c1on, etc En tal d. . . d . . , e: . 
p · es con IClones, y en ausencia e as1gnac1on enc1ente 
c:ocurada por las leyes neoclásicas de mercado ¿cuáles son los me-•llismos ªJ. 1 ' 
creta . e~i?s a mercado que, efectivamente, determinan la con-as1gnac1on d ¡ 
tra qu ex post e os recursos humanos? La evidencia mues-
. e, entre tales mee . d 1 , e: . 

CJercici amsmos, uno e os mas e11c1entes es el 0 por redes · ¡ 
mutua. El .. soqa es como las de parentesco, amistad y ayuda 
qué med·dproposito de este artículo es el de analizar y evaluar en 1 a tales rede · ¡ · fl 0
cupaciona} d 1 s socia es 111 uyen en la correcta asignación 

I...i e os recursos humanos en los mercados de trabajo. 
s barreras . . 

des . 111stitucionafes· El d . . 
crneJarse a . merca o real de trabajo dista mucho 

su modelo neo l' · A d 
• F· . e as1co. nte to o no existe un único 

~ thx p ~~~;::::;:=::~~-:-::----------~=--==: "ºci•! . 'cqucna S 
"og1~ d antos es p ofi · 

·loi;. e la Facultad de Cic~ci::o~ tau~ar .de Sociologí~ en el Departamento de 
-1~;. drl.,. . conom1cas de la Universidad de Ma' la 

"•b"J ga. o, nueva época . 
. num. 11, invierno de 1990-199!, pp. 117-140. 
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m ercado integrado d e trabajo, en cuyo ámbito poder asigna ¡·b 
. . , r 1 re. mente la fuerza d e trabajo en func1on de las modificaciones de¡ 

salarios relativos. Por el contrario, la tecnología, y las diversas ru: 
lificaciones po r ella requeridas, impone como necesaria una infr¡¡¡. 
queable división del mercado en tantos mercados de trabajo com. 
partimentados y estancos como ramas y sectores de la actividd existan. 

L os costes de búsqueda y acceso: Por si lo anterior fuera poco, el mo
delo neoclásico ignora igualmente los costes tan elevados del ajusu 
entre oferta y demanda, que está muy lejos de ser automático. Tale! 
costes son costes ·en tiempo (el que hay que gastar para examinJr 
las distintas ofertas o demandas), en información (la que hay que 
recabar para examinar las dis tintas o fertas o demandas), en comu
nicación (la que ha y que costearse para publicitar las distintas ofems 
Y dem andas) , en transporte, etc.; todo ello, por hablar tan sólo de 
los costes absolutos, es decir, sin pasar todavía a referirnosª los 
decisivos cos tes de oportunidad . Tales cos tes de ajuste entre oferta 
Y d em anda de trabajo, o costes de búsqueda y acceso al empleo, 

ºb ·1·d d laboral contn uyen a encarecer de fo rma sustancial la mov1 ' ª · 
Estos costes no son homogéneos sino que, como los del tr.ansp~rte 
de los demás fac tores de producción, dependen de la distanoa (~~dind, 

, · . 1 Ja mov1h a econom1ca y social) que separa los puntos entre os que 

1 
1 

'J go a os se P antea. Ello con vierte al mercado de trabajo en ana 0 d l 
. . . . nces e i arcaicos mercados de bienes y servicios que ex1sneron ª _ 1 

. , . , 1 dcsconcc rcvo uc1on del transporte: p articularistas, mmuscu os Y tados. 

L . , de Ja csira-a respuesta social al coste de 111011i/idad: Tanto por razon ek-
t" fi · ' d 1 , d Jos muy 
1 1

cac1on e mercado de trabaio como por razon e ·1·dad 
d , ;i ' 1 mov1 J va os cos tes de busqueda de empleo el hecho es que ª on-

de J d ' h manos e ª mano e obra, necesaria para resignar recursos u . lmen-
forme cambien las condiciones del mercado, resulta difereu:11~ ción 
te b l º d . 1 Ja utl 1za 

0 

stacu iza a. Ante este hecho la respuesta socia es da Y 
de l J · · ' d búsquc as re ac1ones sociales preexistentes como canales e fi 

11

cio-
acceso al empico. C uando el m ercado no puede funcionar, u¡gos. 
nan ins t"t · . . . 

0 
de am 1 

uc1ones tan antig uas como la familia o el grup · ex-
. Por - ~ . . · reducir ~ que. · porque son relaciones sociales que permiten ·1·zando tra d º · utl l 

or ll1anamente el coste de la búsqueda. De esta forma, (iu~s 
canales pr · , co para 

, . ecx1~te_ntes, como los de amistad , o parente~ ' cxrracco
cconomicos d1st111tos de los de su habitual funcionalidad 

119 
de trabajo 

acceso al mercado nda de empleo 

Redes sociales y ública la dei:na diato. Por lo 
ºble tanto hacer p 1 entorno tnme do de Ita pos1 . ntes en e del merca , · resu existe . iento - _ 

n<>•"'· cer las ofertas del func10nam d na al parucu 
como cono ue la clave - , ue le con e dio 
demás, y puesto q falca de integrac10_n, q el espontáneo re~e 
irabajo reside en s~ no resulta extran<? (ue_ herentes al part1cula
larismo fragm~ntano,aquellas redes sooa esd m. formales de paren-
paliativo consista en . , sociales: las re es in 

la fragmentac1on nsmo Y a 
. d ayuda mutua . tesco, amista Y 

Redes sociales 

El análisis de redes enfatiza las re ac1ones _ 1 · que conectan la posi_ci_~n 
social dentro de un sistema (en este caso laboral), Y da una _ VIS~~n 
global de la estructura social y sus componentes . La organ1zac1on 
de las relaciones sociales se constituyen, de esta forma, en concepto 

central del análisis de las ·propiedades estructurales de las redes, en 1
• cu~Jes interactúan los actores (Kn o ke y K uklinski, 1986: 10) . Si 
dla acCJon de los sujetos sólo se analiza por sus implicaciones in di viuales fácil me t ¡ · d , 1 1 
1 

' ne se o v1 a cua es el contexto social dentro del cua e actor está envuelto N h 
actor partí . · . 

0 
ay que olvidar, pues, que cuando un cipa en un s1ste · 1 · 1 

cuales signific ma socia mvo ucra a otros actores, 'los 
lJna red an _puntos de referencia para él. 

al . social es una t -
lllismo tiempo es ructura relativamente invisible, pero una fa l muy real en la , · 

en lllt ta o un gru 0 (S ' que estan insertos un individuo, 
fe .

1

d' definición de es; peck Y Attneave, 1974: 28). Basándonos n a a acc . e concepto pod -
Persa . ores Individua} ' emos Interpretar una red, re-na, que ti es, como «el c 1 
temporal S ~~e, Por regla ampo re acional total de una 
Propiedad u VIStbilidad es b _gelleral, Ulla representación espacio-
Y /\ es V1ncu1 d a.Ja, pero en b º 

ttneave 19 ª as co11 el · cam io posee numerosas 
l ' 74. 31) llltercarnbio d . e k 

b. ª Íorni.alid · - e In1ormación» (Spec a.Ja. lo ad de las 
tr¡Uch C:UaJ no · reglas que tie l 
ittte os ªctores (U

1
ta que esté nen as redes sociales es muy 

es¡ b&:antes de ¡' ª 8Unos de ¡0 compuesta por las relaciones de a Ot¡ d a red s· S Ct1ales s . 
a ltteh e enlace · in e m.barg on conocidos por muchos ·•Udo · entre o, otros , 

' tgn0 r d Otros do actores tan solo son un a o p 1 s actore - -
' D 

0
r os do s, siendo el nexo de unión, P e es s acto re . ~~de .A 

1

ª forlll s interconectados 
1 

_ ---r de ª· /\. p 
sconoc¡d Uede con 

ª Para ocer a 11 

/\. Y Para c . ' y 
11 

ª C , pe ro la relación de B con A y e 
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. Dado el aislamiento que su onen los 

ba10 de las zonas urbanas ti p 1 g:andes mercados de iu. 
cerradas y útiles ara 1 , rente a as antiguas comunidades mís 

habitantes de las ~iuda~e~yu~a mubtua, es de mucha utilidad quelo¡ 
recurs .re escu ran y reconstruyan los múlrip!11 
1 . os que sus redes sociales les brindan. En las ciudades exis1éo 

ª 1
.gual qu; en los pequeiios poblados, clanes y tribus. Las red~ 

sociales es tan compuestas por un actor (individual o colectivo, si11 
trata de ~n grupo o núcleo familiar) y por todos Jos parientes, ami
gos, vecrnos, conocidos, compañeros de trabajo, y todos aquellos 
que puedan ofrecer ayuda significativa en un momento crítico (y 
encontrar un empleo lo es). 

De esta forma, las redes sociales informales se constituyen ea 
cadenas de movilidad socialmente determinadas que canalizan yen· 
cauzan la asignación ocupacional, y desmienten la <dibre11 movili~id 
de la mano de obra. Tal movilidad no es libre, sino que tan solo 
presenta algunos grados de libertad: los permitidos por la red de 
relaciones informales predeterminadas por el origen (fa~iliar, esco
lar, urbano, de clase) que inicia cada trayectoria ocupacional. b. 

d de tra ªJº El proceso de búsqueda de empleo en los merca os Es 
· busca 101 

siempre supone considerables costes para el sujeCO que · ~6 . . 1 d es fundamenc . costes se generan, prmcipa mente, por os razon . uchas 
· ·, existan m 1) El hecho de que dentro de una misma ocupacwn ere los 

b . d s como en diferencias importantes tanto entre los tra ap ore ' 
1 0 

hacen 
· · codo emp e puestos de trabajo. 2) Los costes fuos que tiene b . durante un 

· de tra ªJº que una persona ocupe un mismo puesto ue Ja elec· 
, d d . 1 . 1 Lo que supone q ., peno o e tiempo re at1vamente argo. . una acaon 

. , 1 mismo sea d ción de un puesto y la contratac10n en e ' 
1 

días. To o 
. ta codos os . . . 

compleja, pues no es un hecho que se repi , da ara [aahcar 
lo cual justifica la realización de gastos en la busqt~: (~arnerr11esh 

d. · d contratacwn la elección y meiorar las con 1c10nes e 
'J Jos 

y Rees, 1984: 177). b . se reducen ª 
Los costes de acceso a un puesto de tra ªJº los gascos nece

costes de búsqueda. Éstos, están determinados 
1
P0.r) en transporc~ 

· d "b · un sa ano ' ncra· sarios en tiempo (que se de1a e perci ir . e pueden co , 
· · · t c10nes qu ¡ cose• (desplazamientos hacia las diversas 111st1 u . ¡ vez sea e: ·r 

· · , E úlumo, ta ' que 1 tar) y sobre todo en 111formac10n. ste . dónde hay . 
' . . . cía cierta a , í111JJJO, determinante, pues s1 se supiera a cien b, eda seria m. re 

, d J ste de usqu . s1en1P a buscar un empleo y cuan o, e co . el coste 
. . d b 1pletamente, 

Pero como es 1mpos1ble e sa er con ceS 
de cos será mayor de cero. 

1 
fc cto reductor 

La experiencia comparada confirma e e e 
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cceso a Rtdes sociales y a el 
mistad parentesco, sea cual sea 

"'~ rienen las relaciones de a d yde trabaio en cuestión. En el 
,.. b que el merca o :.. . 
lt({or laboral que a .ªr Rees (1966) fue uno de los pnmeros en 

:; ~~a;;~a;~~p~:C:~~sde empleos que se enc~ntraban a través de 

mec;nismos informales. Las fuentes informales incluyen _las re~eren
Óll de otros empleados y otros empleadores, y una sene de 1nfor
miciones diversas que se encuentran haciendo solicitudes directa
mmte. Rees expone en su trabajo que más de la mitad de los ern
p'rosde cuello-blanco se consiguen a través de mecanismos infor

~Jles; mient~s que en los empleos de cuello-azul la proporción 
nmenta a casi cuatro quintas partes. 

Oiros estudios ponen d . fi 
qemplo, Granovetter (197~· ~am ie~to argumentos parecidos, por 
impleos de cuello-azul I: d escnbe que los estudios sobre los 
!tienta · rea iza os desd l -
~ . en Ciudades americanas d d. . e os anos treinta hasta los 

nuca Y cond· · e istinto ta -
muy simil letones de mercado tº mano, estructura eco-
1,,,...,. ares. T od , ienen en co , . 
~ación d os muestran que 1 mun conclusiones 
: lis coloca~o~~pleo. excepcionalmen~es l:necanismos formales de 

encontraban d . Mientras que ent 1 egaban a superar el 20º' 
go; Y . e mane . re e 60-90º/c 'º 
f0¡1cn~:~entes, y tam~~ _informal. Principalm º' según los casos, 
dos (Gra e los estudios enbpor solicitud d . ente a través de ami-
tn.i. novet so r irecta E 
k~ las Pers ter, 1983) cal e !mercado de trab . . n una revisión 
"IC~ onas ' cu a q a.Jo en E d 
%· gracias a que acced ue entre un sta os Uni-

~·~ll'tos Pucontactos Per~n contratados a u sexto y la mitad de 1gu1end estos d 0 nales . n nuevo l 
~tiv¡d o esta rn· e trabajo. con Individuos emp eo, lo 
'-'I " ad d isrna l' que ya , Joven e los inea p estan en 
tiiip¡~ es norte lllétodos . , aul Oster 
i pa~ s se en ªrnerican informales lll.an (1983) de 
g'lss ~tes~ . yue~tran a os de raza bl de acceso al e muestra la 
~ ecunse ª11ando través d anca. «La mpleo, entre 

l'~~rcado ~:te de tr:~ ~fectiv¡Ja~º~tactos pe::::Y~r parte de los 
~ldo tr~bajos trabajo, ~os en el se e los Parient~a es de amigos 

~?tran :11niero ~CU.ndar¡~Pectivarn;:ento primario y de los ami
~ º~al dn lltt trae .ªllligoss se encue e. Es lll.ucho o, secundario 
~·IJJtsta.b~ estos ba.io del que Pos ntren a travé dmas probable 
~~%e los es, etc trabajos (egrnento :en los indivi~ e amigos. El '¡ tra,,.~ªba.i~ . Sin erntºca forrn. ec~?dario co fiuos que se en-

gºstii.ees de s en eni argo, e)(·ªcion, salario~ ir~a el carácter 
1 traba~ªrientesPresas del iste una Prob b?l~os, eventua-

~o b , ,, seg...... a 1 idad 
· ..::.ste h r segur •• .. ento Pri . muy alta 

echo e ªmente hay ~ano se encuen-
Onfir mas p · 

lll.a talll.b · , anentes que 
ten las 

características 
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de este tipo de empresas, a las que les interesa la estabilidad ~1 
e~lo los am_igos, algunas veces no son buenas fuentes de refere~~ 
s~endo me~or ~as de los padres y parientes, porque éstos puroer 
ejercer algun tipo de control. Control que tiene ventajas tanto pm 

los empleadores como para los solicitantes: los empleadores logru 
una cierta selección por m edio de los empleados que dan las r&· 
rencias, quienes seguramente no recomendaría a personas que pue· 
dan perjudicar su posición en la empresa. Por otro lado, los solia
tantes obtienen mucha información sobre la empresa y las con& 
cienes de trabajo; información que por métodos formales seriarm 
imposible de conseguir. «Está claro que parte de la respuest~ ah 
pregunta de cómo entran los jóvenes en un mercado de mba¡o t~ 
denso, y cómo se abren paso dentro de él, es que se muevena rrms 
de canales por los que ya ha viajado gente que conocen1> (Osternun .. 
1983: 257) . También, la mayor o menor eficiencia de los ~onta~tOi 
personales varían en función del estatus y de las caraccerísucas eau-

d 1 . d" .d . d . . d d . , ' t ·cas para encontrll cas e 111 ivi uo. Los 111 iv1 uos e mmonas e ni . de . , . 1 las ofionas 
mejores empleos teman que recurnr norma mente ª .b'l'di· 

1 . pOSI 11 
empleo, pues sus contactos sólo les llevan a emp eos Slíl ik 

1 o se crau 
des de carrera. Así a medida que desciende e estatus, I"' de . , , 1 . cios escata" 
mmonas, es mayor el uso que se hace de os servi 
empleo. cómolll 

En el caso británico, Margaret Grieco (1987) muestra infor1111· 
d e: ·1· . para obtener re es tami iares son un importante recurso 1 oles que . , e ' l son os r d 1 

cion sobre las vacantes de una empresa. ua es · ción e 
d 

- . e: ·¡ · la organiza . 
esempenan los miembros de la red iami iar en 1 . nes fa1111• 

1 
. . 1 ]as re ac10 

cmp eo. Investiga diversos aspectos en os que d las perso-
liares son importantes en las oportunidades de empleo e la (lleco-

·¡ d estra con Íll 
nas. En su trabajo Keeping it in the famt y, emu ' rnicas cst 
d l ' d d · · d des eco no n· o ogia e re es soCiales que las oportun1 ª . cesco CO 

. f1 . . s de paren d de 
muy m uenciadas por la pertenencia a grupo rnerca os 
cretas. La creencia generalizada es que los moder~ios Jisca. n1i~n· 

b 
. . · , universa , ¡u· 

tra ªJº operan sobre la base de una onentac1on . ncin11an 
tras que en la realidad los mecanismos particularistas col LlS red~ 

. . . , Ja bora . "d dt., 
gando un papel muy importante en la asignacion 50c1~ ª . .1 

d 
. , . d 1 modernas .. v1!1' 

e parentesco contmuan func10nan o en as . ~ rrnac1on 
'd 1 d da e 11110 ,, ·veit occ1 enta es, y proporcionan soporte e ayu . 'd se 111~~ 

1 L · div1 uos 
para e acceso al mercado de trabajo. os 111 ialcs. r 

· J ' d redes soc daPº mejor en as cadenas de vacantes a traves e f-lolan 0 
Recientemente, un riguroso trabajo realizado en ia que cieI1' 

B 1 · ortanc 
oxman y Flap (1990) pone de manifiesto a unp 

al mercado de trabajo 
. les y acceso 

Redes socia l empleo y 
. d d de acceso a . l 
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en la 

en el 
les en la veloc1 a ¿ ·o 1ongitud1na 

las redes persona . s Basados en el estu 1 d 365 respon-

cualidad de los mismo . . Tl a una muestra e . 
un uempo • d. rofes1ona-

ue preguntaron, en . . emente sus estu ios P 
Jentes que habían ten_mnado reci(ent año más tarde) por sus redes 
les y a 224 en un tiempo T2 un d trabaJ· o el 23º/o de los 

• b b un puesto e ' 
sociales. ~e los qu.e usca an d 1 fi rmación y del tipo de empleo, 
empleos, mdepend1entemente. e a o . ientras ue la cen
se encuentra a través de relaciones personales, m q . 1l l 
tratación directa realizada por los empleadores a penas si ega a 

·d · o una 
17%; sin embargo los anuncios en la prensa se ev1 enc1an com . 
fuente muy fructífera para localizar empleos. En cambio las agencias 
públicas de empleo apenas si proporcionan el 3°/o de las colocaciones. 

Frente a esta evidencia, las relaciones personales se muestran 
como uno de los cauces por excelencia a la hora de conectar oferta 
Y ~emd anda de puestos de trabajo. En el contexto urbano de las 
soac ades posind t . l l d . te fi . , us na es, as re es sociales cumplen una importan-

unc1on como soport . l . 
mo y ay d e emociona e instrumental de compañeris-

u a mutuos Al · · ' 
mente los altísi'm · mismo tiempo que reducen significativa-

os costes de l b ' d g~ncran una se · d ª usque a Y el acceso a un empleo 
Ciencia del indi:~~u~ controles sociales que logran una mayor efi~ 

en su puesto de trabajo . 

Metodología 

Exponernos 
febre a continu · , 
la ro de 1989 a ac1on los resultados d 
tcJº?lación de l u~a muestra de 609 e la encuesta realizada en 
qu st1cas: ªtnbos a ciudad de Málag personas. El universo ha sido 

e Pert sexos ª que tenía l · · El _enecen a la ' con edades com . as s1gu1entes carac-
err nivel de población act· prendidas entre 16 y 65 -

or es . confi 1va 0 bie anos 
E,¡ titnado, Para anza que utilizam n están jubilados. 
l •CUestionario se el ~aso más desfa~s f~~ el del 95º/o (2o) y el 
2·· Caracterísf articuló en los sigu~e~t e, fue de +4,05º/o. 
3:. ~reguntas ~cabs sociodemográfi es bloques de preguntas: 

regunt o re las red icas. 
Y as sob es sub; t. 4.• acces re las r d Je ivas. 

5.• !regun~a:l empleo. e es usadas realmente 
J:"equeñ referentes l en la búsqueda 

a referencia ato~~cado de trabajo. 
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El acceso al empleo 

El acceso al empleo se divide en dos partes claramente diferenciada 
y que en muchos casos no coincide (sobre todo en el caso de lúi 
más jóvenes): la forma de buscar empleo y la forma de encontrarlo. 
En muchos casos se anda buscando un empleo por camino equivo
cado, pues así lo confirman los datos sobre la forma de enconmrlo 
Este trabajo trata de evidenciar las discrepancias y diferencias enue 
la búsqueda y el encuentro de un puesto de trabajo en un merodi 
de trabajo cada día más agresivo. 

1. Mecanismos de búsqueda de empleo 

b . d tes o bien de 
Los parados, ya se trate de los que han tra aja 0 an ' . buscll1 
los que incorporan por primera vez al mercado de trabaJdO, nul-

E d be fun arne 
empleo a través de diferentes canales. sto se e 'b 010 in· 

, d 1 1 se perc1 e co mente a que buscar a traves e un so o cana te 0100· 
. . . 1 t 1 Por es suficiente en un mercado de trabajo como e ac ua · , buscando 

. . ·d • forma esta vo, en el cuestionario, a la pregunta «e: e que respuestas. 
trabajo?» se daba la posibilidad de contestar hasta t~es la 01ayoro 
Respuestas que el entrevistador ponía por orden se~un . 1·dad de b 

· Ja e1ecnv 
menor esperanza que el respondente tuviera en or esper.1nZ1 

gestión, en la 1. ', 2.' ó 3.' respuesta (l.• respuesta may . 
de encontrar empleo por ese camino) . en la tabla 1· 

Las formas de búsqueda fueron las que se muestrlan ás alca es h 
. · s que a 111 d. ntl A la vista de esta tabla de frecuencias vemo espon 1e 

categoría «a través de amigos» (31,3%), respuesta corars de eocon· 
, . esperanz ¡os 

al metodo en el que se tiene puestas mayores 
1 

de tos proP 
1 • que a 1 de l trar empleo; incluso es mayor esta categona . te es e 

f: ·1· El . . . den decrec1en d d qo1 ami iares. s1gmente porcentaje en or bl" acorie a . 
oficina de empleo. Esto se debe sin duda ª. la 0 ;g ero se apr~1 

representa este canal oficial de búsqueda, s111 e~ arde búsqUl 
3~ 

, ste upo a co•· como aumenta la poca esperanza puesta en e . 1 comPªr .
1 
.• 

. 1 si se o f: 111i 
Porcentaje (el del INEM) que no result~ tan a to 26.3 de ª\~1 
los canales informales sumados conjuntamente ( ca es deCI 1 , 

. espues • 5 v 
res + 31.3 de amigos = 57.6%) en la pnmera r sperauza ·.¡a 
1 · 1 ayores e ·daS· a que tienen puestas los respondentes as m , parec1 . ~ · s rnu) a rt 
encuesta FIES-79 (1981 : 57) muestra conclus1~ne 

1 
¡11f1uenc1 

gestión realizada a través de familiares y amigos coi 

ado de trabajo 
eso al mere 

Redes sociales y acc de búsqueda 
. d las f orrnas 

TABLA 1. 
Frecuencias e 

Respuestas 

Fort11a de b1ísq11eda / .' resp. 2." resp . 

26.3 14.9 

31.3 35.1 

7.1 10.8 
5.4 

27.3 23.0 
1.0 2.7 
7 .1 6.8 

A 1ravl-s de familiares .... ·· .. ·· ·· ···· · · ·· ···· 
A 1ravl's de amigos .... ... . . ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Mirando anuncios de prensa .. .... · . · · · · · · · 
Mirando otros anuncios ... . . . ... . .. · .. · · · · · · 
Oficina de empico ... ..... .. . . . ..... .. .. . · · · · · 
l'rcpmndo oposiciones ..... .. . . . . . . .. ... ... . 
Yendo personalmente al centro de trabajo. 
011os.. ......... .. ... .......... . .... .... . . . .. .. . . . 1.4 

TOTAL .. ............. .... . ........ . ........... . 100.0 100.0 
N= (99) (74) 
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3:' resp . 

14.3 
9.5 

26.2 
2.4 

35.7 
2.4 
9.5 

100.0 
(42) 

presenta la forma , fi 
de la oferta d. mas e icaz (38%) de acceder a un empleo seguida 
d irecta a las e d l ' ores. mpresas Y e a gestión de otros trabaja-

Cornpara d 
otro n o nuestros datos d fi 
se as es~udios realizados en E _e ormas de búsqueda con los de 
taje~::~ª una pauta generalms::tna ten~m~s el cuadro 1. En el que 
Personaten sobre las formas de be' esta lec1da: los mayores porcen-

es. Esta , . usqueda que r l rencia ent 
1 

ton1ca general , ªP ican as relaciones 
bd~ado an~~s oEs que buscan pornpo :rana demasiado si se hace dife-

ts · n l nmera vez 1 cordante· l de cuadro que co y os que ya han tra-
en dond . os atos mentamos sól . 
la o~ . e el canal d b~ue muestra la Ene ' d o existe una nota 

llCtna d e usqu d uesta e Pobl . , A . 
los u e empleo e a más utilizado , ac1on ct1va, 
tcla~-e buscan a t ' quedando muy l . d(segun esta fuente) sería 

~·on . ravé d eJos e - l 
empleo existente ent s l e relaciones per elsta a proporción de 
e¡. sea obl· re e he h son a es N 0n so · igator· c o de que · · 0 es casual la 
llna fue~:l (seguro ;~ dara percibir det~~sc:ib1d· rse en la oficina de 

Si se e oficial. esempleo por . mina os tipos de presta 
gru cru ' eJempl ) -
( Pos de za la for111 . o ' y que la EPA sea 
CUadr edad ª Principal d 
tclttc o i), se que se ide . e búsqueda 
ccdi~~~ de la e~: que los ac~~~can con los jó~~~e~os dos grandes 

l'\tos de b ~ que tenga mente desernple d Y_ los adultos 
usqueda; do:dusan prácticarnen~e ~s, in~ependien-

. e el principal es l ¡s nusmos pro-
e e las relaciones 
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de trabajo z 

1 mercado d/madure acceso a ún juventu aciales Y pleo seg Redes s da de ern 

CUADR02. Forma de búsque 

A dultos jóve,,es-

. . al de b1ísq11rda Fiir111a prurcrp 
16 a 30 arios 31 a 65 atios 

A través de: leo . . ............ . .... . . . . l. Oficina de emp 
2. Otros cauces: 

_Familia ....... . ............ . 
_Amigos ....... ... .... . .......... 
_Prensa ....... .. ... . ... ..... .. ... .. 
Resto ..... . . .. .. ... . . . 

TOTAL . . . .... . • . .• . •.••.••• ••. ...... .•.••. 

N= 

Chi-<uadrado = 13.6222. 
D. F. = 5. 
p < 0.0182. 

---

28.3 

39. 1} 58.7 
19.<1 

8.7 
4.3 

100.0 
(46) 

26.4 

15. ~ } 56.6 
41.:-> 

5.7 
11.3 

100.0 
(53) 

. d 1 ategoría relaciones per-
penonales. Sin embargo, s1 se esagrega a c . . . se 
sona!es y se establecen diferencias entre la fam1ha Y los amigos, l 
aprecia con n1t1dez que os Jovenes ut1 izan co 

· . . 
1 

· - ·¡· n mayor frecuencia os 
<anales familiares, mientras que los adultos utilizan más los canales 
de la •mistad. Esto se debe a la estructura de las relaciones sociales 
en cuanto a poder se refiere. El joven con los únicos individuos con 
los que se relaciona que tengan más poder e influencia que él, son 
•quel!os sujetos con los que se relaciona a través de la vía del pa-~ntesco 11.r . 

bilidad · >entras que los inás adultos, han tenido mayores pos1-
'º•tac:s de generarse contactos con no familiares; abriendo así sus 
que "nº: fuera del entorno purainente familiar. Otra conclusión es " .. ,ªYor e · · 

''>baj
0 

incr onoci.iniento y experiencia dentro del mercado de d ¡ inan a los intere d , · 

e Os canales d . sa os a ver como mas operativos el uso 
lliodo que 1 e la ªlnistad que los canales familiares. Del mismo du · os rnecan1sm · · · 

~rs, con la ex e . . os institucionales o formales tienden a re-
1 Concretarne p rtelncia en el mercado de traba;o. º' ca ¡ nte, e •ncrein " 

4'24~ª es de búsqued ~nto entre los jóvenes y los adultos en 
r. Y 4-1-21. 9o¡, ' en . ase ª la fatnilia y a la arnistad es de º respectivamente. 
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2. Mecanismos de acceso al empleo 
Félix Requena 

De nada o muy poco serviría saber cuáles son los principales canales 
de búsqueda si no se los estudia junto con los mecanismos efectivos 
a través de los cuales se accede a un puesto de trabajo. Analizaremos 
estos mecanismos y el peso relativo que presentan frente a los ca
nales de búsqueda. 

ºd do no solamente a los que encuentran un em-Hemos cons1 era . ¡ 
. . ue también se ha quendo recoger a os P leo por cuenta ajena, smo q, soc1ºados con otros, es decir, 

d e a autonoma o a . 
que se instalan e iorm bos casos se trata de introducaones 
los que se autoemplean. En am 

1 ercado de trabajo. . ex onen en las tablas 2 Y 3, 
a m 1 . ta de las frecuencias que_ se ~ formales tienen un peso A a vis I mecanismos m . 1 ente que os 
se aprecia c aram . a la roporción es algo 
mucho mayor. leos por cuenta ajen ~os los empleos se 

E 1 Caso de los emp 30 4% de los ca . "cienes, etc.), 
n e · en un · EM opos1 . 

ª ... s del doble, es decir, les formalizados (IN tr;vés de rnecan1s~~~ 
m d. ante cana d a ellos a roporo 
encuentran me I 61 5% se acce e etc.) . Mayor ~ (el S.6% 

. ue en un . . d arentesco, enta propia 
mientras q ·1 · amista ' P. 1 rse por cu les). 

I (fam1 ia, de insta a informa , de Jos informa es do se trata 6 7% canales 1 rnayona . 1 so cuan el 4 . d que a 
se da inc u formalizad?s, y afirmación e 
usa canales matizar la 

1. 

2. 

3. 

Pero hay que 

TABLA2-

.. . ... . 
J ~s oficiales . . . . . . . . . . . . . .. . 

Cana e · · · ·· ··· . . 
l~•EM· ·· ·· · ·· ····· 1 ~ • • nes -· · .. . . . . 
Qpos1cio · · · · ·· ··· ·· · · 
prensa · · · · ·: ·)~s . . . · · · · · · · 

e oficia ······ · ·· 
TOTAL ·. [orrriaJes . . . . . . . . . . . . .... . 

. .. . 

2.2 
23.9 
4.3 

21 .1 
23.9 
15.9 

canales_ i~ . . . . . . . . . . . . . .. .... ... .. . : .. . 
familia.. . . . . . . . . . . . . .. . . .. s.1 

- . OS . • .. . . . .. .. .. • .. .. •. D·:__.---
- j\rnig ¡~ente · · · · · · . .. .. · .. · ·· · .. . ... ·____.-:-:::; 

0 persona males .. . . . . . . .. . .. .. 1 ()(), 
- jofor . ... · · · · (372) 
,-o-rAL f~~rnas.......... . .. . ....... .. .. 
ocras .. .. . . . .. .. . . .. 

,-o-rAL · ··· · · 
... 

30.4 

61.5 

. 1 y acceso al mercado de trabajo Redes socia es 129 

. d 1 s formas de conseguir instalarse por cuenta TABLA J. Frecuencia e a . 
propia 

iQ11;¡11 Ir ayudó a imtalarse? 

l. Ayudas a través de canales formales 
_ Ayudas oficiales · · · ...... · · · .. · .. .. · .. · · · · 
_ Préstamos bancarios ..... .. ·· .... · · ·· · · · · 
TOTAL c. oficiales ... ·. ··· • .. ·•·· .. ··•·· .. · .. · · 

2. A)'Udas a través de canales informales 
- Familia .. ..... .... .......... ..... ... ..... ... . 
- Amigos ...... ................... . ........ .. . 
TOTAL c. informales .... ....... ... ..... .. ... . 

3. Nadie .................. ..... .. .. ............ . ... . 

% 

5.6 

41.0 
6.7 

46.7 

TOTAL. ........ ........... . . . . . .. . .... . . . ........... 100,0 
N= (90) 

Total pnrr. 

5.6 

47.7 

puestos de trabajo se consiguen informalmente. De esta forma si 
vemos el cuadro 3 se aprecian las diferencias que existen en la forma 
de acceso según el nivel educativo que requiere la ocupación de que 

CUADRO J. 
Forma de encontrar empleo según el nivel educativo 

Forrr.0 J 
' ' ""º""ª' rmplro Nivel ed11rati110 

A11alf. Prim. BUP U11i11. U11i11. prim. i11ro111 . ECB PP G. Medio G. S11p. l. 
Canales formales 
- INEM .. 

2.8 - Oposid~~~ · 5.3 2.4 9.5 - Prensa ············ 2.8 20.9 24.6 46.3 76.2 TQ¡ .............. ...... 2.8 3.8 5.3 7.3 4.8 
2 C AL c. oficiales 
. '~les inforrnalc~ ........ 8.4 24.7 35.2 56.0 90.5 - arnilia 

- Arnigo~: : :::· .. ·· ········ 16.9 26.4 26.3 14.6 - Pcrsonalrnc~~~ · · · · · · · · · 35.2 26.3 19.3 12.2 TO¡AL · .. .. . .... 29.6 14.3 12.3 9.8 4.8 
3. 01 c. informales 

í'5 fo ...... 81. 7 67.0 57.9 36.6 4.8 
rrnas ..... ... 

i0¡AL ·· ····· 9.9 8.3 6.9 7.4 4.7 
.... .. ...... 

········· 100.0 N::: 
100.0 100.0 100.0 100.0 (71) (182) (57) (41) (21) 
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Félix Requena 
s~ trate. La efectividad de los canales . . 
directamente proporcional 1 . informales disminuye de fornu 

. a Incremento del · 1 d . requiera la ocupación p 1 . nive e ucat1vo que 
. fc · or e contrario, la efectividad de los canales 
In ormales aumenta cuando disminuye el nivel educativo requerido 
para una ocupación. 

Por otra parte, si comparamos los mecanismos de acceso al em
pleo distinguiendo entre los jóvenes (16 a 30 años) y adultos (31 a 
65 años); es decir, los que ingresaron en e1 mercado de trabajo antes 
de la última crisis (1973), y los que entraron después (véase cua· 
dro 4). Se ve que aunque la proporción de individuos que accede ~ 

. · fc 1 1 ta en todos los mercado de trabajo por mecamsmos m orma es es ª . . . 
d , d la cns1s (Jos mas casos, sin embargo los que entraron espues e 

jóvenes) es mayor aún. 

di adurez 'njuventu rn 
F mas de encontrar empleo segu 

CUADRO 4. oc ---

j óve11u-Ad11/1os 

JI a 65 arios 
e: a de encontrar empleo rorm 16 a JO años 

o.7 
A través de: . 
1. Canales oficiales ... .. 

6.3 26.7 

···· · JNEM··· · · ·· ··· · · ··· 
- Oposiciones . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .. . 
- Prensa · ·· ·· · · ·· · · ·· · ··· · ·~··· . .. . 
- oficiales .. ... ... . 
TOTAL c. J 

. fcorrna es ··· ·· 
Canales in ·· · · · ··· · · · · · 

2 . Familia· ···· ··· ··· ··· ··· · · ···· · ····· · 
- Amigos . -· · ··· ·· ···· ... ····· ···· 
- l ente ··· · ··· · · ·· ·· · 
- Perso~a fcmor"""aJes ...... .. ...... : ... .. . 

JO ,.. . .. 
TOTAL c. · ·· ·· ·· · · ···· · 

3 . 
Otras formas . .... . 

.. .. .... 
TOTAL · ···· · 

_ 23.5892. 
Chi-euadrado -

f === 9. 0 · . ()()50 
p <:.o. 

.... ····· 

15.B 4.3 

4.2 J J.7 

26.3 
J9.9 

27.3 22.4 
J8. l zg.4 6().4 

9.5 1.9 
65.2 
s .5 
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Redes sociales utilizadas en la búsqueda de empleo 

En primer lugar hay que enfatizar que las redes sociales que se 
exponen en este apartado como consecuencia de la aplicación de un 
cuestionario, no son las redes sociales que tiene cada individuo con
creto que posee determinados atributos: edad, sexo, ocupación, etc. ; 
sino las proporciones de relaciones que un colectivo que tiene esos 
mibutos ha usado para obtener un fin concreto y determinado. En 
este caso encontrar un empleo. 

~n este trabajo la composición de las redes se ha articulado a 
~aves de cuatro tipos de vínculos fundamentales: los que se esta-

d,ed~en ª .tradvés de la familia Y el parentesco; las relaciones de vecin-• amista y , 1 · ¡ 
trab,ajo. ' por u timo, as relaciones con los compañeros de 

Según la tipo] , d d . 
). H K kii k og1a e re es sociales que establecen D Knoke 

· u ns Y (1986· 15 16) 1 · Y 
soporte de ayuda · d - ' ~s redes que se establecen como 
d.ecir, son redes s~~a~~:o e neces1da? son del tipo instrumental. Es 
º.ºso información. De que proporcionan seguridad, bienes, servi
~1f~r:ncia que convienen::~ª~~ las redes de este tipo la primera gran 
~ usqueda y consecu . , d ecer para exponer las redes usadas en 
cre:edes sociales subje:a~ aeq~~te~ ~~ l~ que se evidencia entre 
objet~~e podría recurrir en' caso dos In I~1duos a los que el sujeto 
les Pid s, aquellas formadas p l e necesidad; y las redes sociales 
renciare(:~~tª en caso de nece~i~a~s i:rsonas ª,las que realmente se 
los sujetos q caso ~el acceso al rner~ad s~ vez es~as se pueden dife
'ºntrado cm u~ estan buscando y 1 o e traba.Jo) en las que usan 

P eo. as que usan los que ya h . 
an en-

l. Redes socia/e . 
D s sub;etivas 
fntr0 d 

!Uh-red e este tipo d 
el d es seg· e redes 

iseurs un el sentid ' corno en todas se 
~ue son o tnás didácti o de la relación. En ' pued~n diferenciar 
:di~iduo:~uelJas cuyo co, h~rnos diferenciad~te trabajo, para hacer 
~trqdq, qu e la red (el se?t1do es desde el ~ntre redes de salida 

5 ind· e son SUJeto l" · Slljeto al ' 
~s iv¡duo aquellas so icua algo de 1 resto de los 

Otros¡. s de la red hen_ la que el sentido os ~tros), y redes de . 
ac1a el sujeto (el . es esde el resto d 

sujeto es requerid e 
o por 
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En este ti d Fél' R 
dencia la e po e redes instru IX equeno 

1 
. ncuesta 1 mentales , 

re ac1ones de ' a composición . , . segun los datos u . 
de . parentesco y d . principal está ~ q e el'!· 

_vecindad y la de 1 e amistad, mientras ormada por I¡¡ 
casi todos los os compañeros de t b . que las relaciones 
al sujeto es caso~ el número de individura ~j° es algo menor. En 
tipo d 1 ~:queno: oscila entre uno ?s e.la red más cercanos 
. e re ac1on. De forma . y cmco mdividuos por cad¡ 

tipos de relaciones estable .d que1 s1 se los multiplica por los cuatro 

Y 
· c1 as a red p t · . ve1n te personas. ' ro ot1po osalará entre cuatro 

2. Redes objetivas 

Respecto a ]as redes que realmente se usan, nos hemos centrado en 
las redes de salida. Es decir, aguelJas en las que el sujeto requi~re 
ayuda, servicios o información referente a un empleo, de otros 

1

~
dividuos de su red. Estas redes las estudiamos por separado segun 

estén buscando o ya hayan encontrado empleo. d 1 c·pos . , ' fica e os J 

En la figura 1 se muestra una representacion gra ésia 
1 

1 niveles por los que 
de relación de los que buscan emp eo Y os · re ayuda de 

1 1 
ona que requ1e . 

tiene que atravesar hasta legar ª ª pers 1 nte se han evi· . . . b empleo so ame . e 
eJla. En Jos md1v1duos que usc~n d. or las que uene qu . l onas interme 1as, P d sperar, 
denciado eres mve es, 0 pers. . d d da Corno es e e . e · · sohc1tu e ayu · res se uen 

P
asar el requer1m1ento o , , t ·mo y a Jos restan , de ]as 

. . 1 s el mas in l , 1 ay0ºª 
siempre. el primer nr~e del rimero. Sin em?argo . . a:. Es decir, se 
acceso siempre a parltlf e cpe se agota un prime~ nivcontacto inJllel-

86 9
0/ ) so amen e uene el a 

veces (un ' ;o con ]as que s tenga con 
pide ayuda a aquellas pe;;~:~stipo de relaci~" d~"1~:'casos se·~~ 
diato, independ1enteD?'e~ad etc.). En un 11 Yo un 2.2% se ac~a red 
(familia, amista~, ~e~; Ja ;ed, y tan sólo de:ros se obser~ª sun¡vefes 
a un segundo nive artfr de estos co unida en o 
tercer nivel de ay~da . ~j:el de relación y Pº ue ya }Jan 
muy unida en el primer d de salida de Jo~aqa persofl~~ 

d 
cercero. Ja re . · do ayu ero fl.l 

segun o y 2 se representa haber sohc1t.~ cíarotl cual s ¿os 
En Ja figurba . y manifestaban caso se evl eno ponded~¡,¡Jes, 

d tra aJº E este rcan · 's e 
encontra o encontrarlo. n 1 nivel 111ás .ce d· y ]as Jllª J pri111er 

concretas ';;'~% solicita ayud¿;,ili• y!•.ª"'~;• s'.s% ~~:1 ~;goi'"" 
veles. El 9 . ,, fuertes son Ja de trabaJº· '1 y el ni 
relaciones mas Jos compafíeros ediatÍº entre e 
Ja vecindad Y. ,, comº jnterJ1l 

. J de reJac1on 
n1ve 
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FIGURA !. Red de salida según el tipo de relación y lo · 1 
d 1 

. , d 
1 

s n1ve es 
e re ac1on e os que buscan empleo (%) 

I.« Nivel 2.0 Nivel 

!diYetsif¡ • 
Jo). y /ªndose éste e 

3.º' Nivel 

1.1 

l. l. 

t 
t 
1 
t 
t 
t 

' 1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
t 

' 1 
1 

Familia 

• Vecinos 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Amigos 

! Co_mpañeros 
, de trabajo 
1 

s¡J¡da dolo un 1 % a ntre familia, amistad 
la\'~ ~?nsecució~~a los cuatro niveles Je coml p_a_ñeros de traba-

l(gú s1on con· e empleo. re ac1on en su red d 
n se tra uunta de 1 e 

qu~ so¡¡ . te de indiv .d as figuras 3 y 4 
de¡¡ CJtan ;t 1 uos J. - muestra r d d · 

saque 1 Yuda en 1 ovenes o adultos L e es iferentes 
~~l!seguir e~ d~ los lllás :dc:insecución de em~le~ red de los jóvenes 

os: peo. Esta difi tos . que solicitan es e~ mucho menos 
erenc1a se deb . .ª misma a y u da pa e principal ra mente a dos mo-



134 

FIGURA 2. Red d . ~ Félix Requeno 
d e sahda según l . 

e relación de los qu h e tipo de relación y 1 . 
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· · . de coJJtacto ./\ med1 a q cactos, 
(las proporciones Jos jóvenes). de realizar con 

l
os más adultos que en ,, probabilidades ~yor 

,, · e rnas d d J1l" 
del sujeto, este tief rnaiío de su re . . dividuos e1acio11es 
tanto. aumentar e ta . d de Ja red en _Io~e~º de Jas _br~¡dad de 

d ida CJJJl.l 1 posl 
2. º: Ja rnaYº!' ~~ rensión Y. co~~ general c~n Ja edad· Lle 

d 
d muestra rnas c dp de trabaJº· aumenta 'f ¡os q 

e a . el merca o aJizarios. b1.1scan 
operauvas en e jnstrument e Jos q1.1e 

ntactos, . s entr 
generar co si diferenc1arPº 

por otra parte, 
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FIGURA J. Red de salida según el tipo de relación y los niveles 
de relación de los jóvenes (16 a 30 años) que han encontrado empleo (%) 
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sidad d. Dentro de dav1a no se han . s que buscan empl 

e r d este gr integrad l eo, 
ª&otan la e entre los se upo apenas si se da ~-en e mercado de 

mayoría de 1 xos. Tanto los n iferencias de d 
2.•. os canta varones co en-

tr.cn u~a~os que Ya se . etas en un primer ni:~ las mujeres 
n16est redes lll' han integrad de relación 

o el mayor e~ de~sas que lo~ en el mercado de trab . . 
nocuniento s b que buscan. Est ªJº mues-

o re e 0 pon d se mercado d e e ma-
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:.r • en-
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FIGURA 4. Red de salida según el tipo de relación y los niveles 
de reladón de los adultos (31 a 65 años) que han encontrado 

empleo(%) 
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Jos . 1 entre . . c. . sustancia . es tro de este colectivo sí que se. aprec>a d"erenm las mujer · 
sexos. Los hombres presentan ·Una red más densa que un primer¡ M

. ' 81% en e . ientras que los varones se distribuyen en un 1 2% en 
· · ¡ y un • ,, en nivel de relación un 17 8% en un segundo mve 13 2~0 ' ' 7o/c y un , r tercero; en las muieres la red se concentra un 8 ' rel tcr<' 

1 • 'J • alcanza ~s niveles primero y segundo respectivamente, sm 
mve! de <elación. - de m•· 

ponia 1 s . Se confirma así el análisis de E. Bott (1990) que ·do de ' 
n fi · · 1 conteni Jeo '••sto que en las familias de Londres el pnncapa el emP 
redes de los varones es el de los asuntos relacionados con 
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acceso 

1 
mujeres des sociales Y 1 redes de as d 

Re . , mientras que as del hogar y e . ( la divers1on), a los asuntos y el trabajo y fi damentalmente, 

van encaminadas, uh~·os . cierta relación entre 
· - de los >J • e aprecia · les la educacion d de la encuesta, s . , de redes soaa . 

En los resulta º1 s . o libre en la generac1on la asistencia a 
. 1 so de t1emp , · ti.empo en 

el ooo Y e u mplean mas - ·b "das entre A uellos entrevistados que e más densas y d1stn u1 . b•~es, cafeterías, etc. presenta'.'. :ede~e los que no asisten a este tlp~ 
los diferentes niveles de relac1<? 'f muestran una mayor con 
de lugares con tanta frecuenc1a. l s~os , r nivel de relación. 
centración de sus relaciones en e pnme 

Conclusión 

Todo ello confirma la hipótesis del capital relacional, que presupone 
que cod, relación informal proporciona una ventaja ocupaaonaL Es 
decir,. la rentabilidad que supone invenir en relaciones informales. 
Se.evadencia la variación y la dificultad que suponen las diferentes 
ubicooones en la estructura social, así como la ubicación en el mercado de tr b · 
1 

• _ ª :Yo Para componer mayores y más densas redes de re-ac1on que po t · f; . . . 
P 

, . s enormente acihten el acceso a un puesto de trabajo. 
0 r ultuno h 

de la ' ay que tener en cuenta que según sea la naturaleza ernpresa y del d . 
habrá qu ' . puesto e trab:yo, donde se busque el empleo . e Potenciar unos 1 d b, d" 
Oones en ¡ _ cana es e usqueda u otros_ Las con 1-1 · as Pequenas ern 
re a.ladas. Est b . presas son mucho más paternalistas y ta os tra a.Jos se e · · · 

ctos Personales D b ºd ncuentran casi siempre a través de con-Presa 1 · e l o al ca - t f: · ¡ · (o 
s, os Pocos tr b . rae er ami iar de estas pequeñas em-sterin ª '\los vacantes . · 

do) s· an, 1983: 251) ( Van a parar a parientes y amigos · in b entre los cu 1 
as Publi ro tipo d Pres _etn argo en ot . ªes seguro que hay algún para-

ces
0 

e . cas, organismo e empresas, por ejemplo, las em-s, cas1 
· s estatales t l . . 

con\roc . siempre, a tra-. - d • e c., e procedinuento de ac-tí
. atollas 'b . ves e canal fi · · 
tulatj

0
... Pu hcas de 1 es o iciales muy formalizados: en ·•es, etc 'b ernp eo ríg"d · · · 

tre los ..-.. 1 · .c:.stos serían 1 d ' 1 o sistema de oposiciones, n,, -uaes s os os elCt · 
Yona dA 1 e encuentr-.n 1 remos de un largo contrnuum l " as ern q os térm · . 

t b 
0

s can,¡ Presas que •nos medios formados por la ta ajo es de ac componen el d l b 1 
ca . . que se b ceso serán d. fc merca o a ora . d,~on de Inerc ~sque (Osterman '1".;enres en función del tipo de 

''que es tn ª h' de trabajo ' . 83: 256)_ Si usamos la clasifi
Uc 

0 

lttás Ptobab~nmano y secundario, habrá que 
e que los trabajos secundarios se 
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Resumen. Este a t' 1 . ºd d d las rcdrs 
sociales co . r icu o pone de manifiesto la operauv1 a e . .¡ 
b mo mecanis d b • El ba•o esr asado en u mos e usqueda y acceso al empleo. era ' Jlo 
se estudia ¡na encuesta realizada en la ciudad de Málaga en 1989. Pa~ e 

n as redes p . 1 ·¡¡ segun se 
trate de b • ersona es que se evidencian como d1 ercnces d 

. usqueda o de •. · ponen ( 
manifiesto las d ' fc acceso . En el transcurso del anabs1s se. d Jos 
sujetos que 1 erentes redes sociales en función de las caracccrísucas . e • 

. pertenecen 11 . • . duar ex 
traord1nariament 

1 
3 e as. Estas relaciones sociales pcrm1ten re 1 •r· 

d e e coste d ¡ b • ·ó en e 111• ca o de trabajo. e a usqueda, movilidad o integraCI n 

Abstract 
el · • This a t · ¡ fi ks as 11W 1ª111s111s i11 the s 1 ' " e owses 011 the rvorkability of social uerrvor ·rJ 
0111 · ¡ earr 'for a11d rvry calfl 111 t1e city 0r M.'t . auess to e111ployme111. Ir is based 011 a Sii · id 
auord" :J ª aga 111 1989 p d Jj/ftrrt1/IO . 111.'! to seardi 0 · erso11a/ 11e11vorks rvere 11sed, a11 are '.11' orks 
vis ¡¡ · r auess TI · / 11t1U1 

11
- -vis tire diaracre . . · te a11a/ysis britigs 0111 rhe dijferml socra . ¡;ps 

a orv fi ristirs of tlr b. . ¡ efa11011s 1 
rlr . b º' ª'1 exrraord;,,

4 
d e Sii 1JeC1s ind11ded i11 tlrem. Tlrese socra r . ¡111~ 

e Jo marker. ry re 11rtio11 in tire rost ef searr/1, mobility or i11tegra11011 

La prosopografía, o la 
historia social en singular 

plural 

El interés de las biografías colectivas para un planteamiento 
histórico de la movilidad social en las sociedades industriales 

Jean-Paul Burdy * 

De la hio fi gra ia a la prosopografia 
El género b · , fi 
.d iogra ico («Es · d . 

vi a de una 1 pecie e historia qu · 
ha sido ente~ºd~persona», decía Littré en una e dt1~n~ ~?mo objeto la 
Escuela d l i o a partir de los año . e m1cion ambigua 1) 

e os Ar 1 ., s treinta y l 
manchada d ma es - como model d ' en a estela de la 
la e una de · · , 0 e la h · t · 

cronología sv1ac1on hagiográfi Is ona tradicional 
ah~bición de l a la psicología de los ica, excesivamente sensible ~ 
isto · ar cuenta d l «grandes h b 

una ~~~ore.s: desde hace ~n p~sado_ en su totalida:~ ~~s». Pero la 
La ens1on colectiva n ecen10, hacia la bio a e:rado a los 

Prosopografia 3 c u:va en Historia So . 1 graffa, SI bien con 
ons1ste 1 c1a · la p 

•la Proso en e aborar not· . . rosopografia v·¡ Pog Ic1as b. · 1 

lalba ll d ~aphie, ou l'h· . ~:-~-;:¡::-=~-:--:---10-=g~r~á=fi.cas i d. .. J o ngucz tsto1re soc· l n 1-
. ean-P 1 . ta e au si r 

Ctale, (lJ . au Burdy hº ngu ter pluriel 
1 'f. n1versité l ' . IStoriador e ». traducción de Alb 

(186 Cfnile Lº . Utn1he-Lyon 2 . entre Pierre l erto 
3-¡8 •ttrc fil ) e 1 . eon d'h· , 72) • 1 ólogo nst1tut d'""' tstoire é - E · • autor d .ctudcs p r . conomiq 

~c:''º"'i~~c!: shoi~to,· rica surgida e un gran Dic1io,:1~~~;udes di e Greno~:. et so-
Por 11.1 ria e en 1929 e a I 

favorec are Bloch -actualtncnt en torno a l ang11e fram;aise 
los h· er los co y lucien F be l\1111a/es. Ec ~ Revista del , 
G •ston d ntactos . e Vre p o11om1es S . , . os Ann I , . 
e~rges D~brcs de lost~crdisciplinar~ra prornover l~ h~nete~, Civilisat; es d H1stoire 

D· . Véase J y' Pierre G lll1a/es cabe o~ en el seno d llstoria económ. ons- funda-
1c1101 ean A. oubcn p Citar a E e as e· lea y so . l 

69~ ura;,e d ndreau . ierre v·1 rnest l b tencias So . l c1a y 
Pp., Pp ;s scie11ces h: artículo "p 1 ar, etcétera a rousse, Fern c1a es. Entre 

Socio/o • . 46...548. rstoriq11es, Pa~~Osopographie:. and Braudel, 
:y,Q dr/ .,., b . s, Presses lJ '. en André B 

Q 'llo, nuev;i é n1versitaires d urguiere 
Poc;i, nüm 11 . e France, 

• invierno de 
199o..199 

1. Pp. 141-167. _ ... ________ _ 
(dir.), 
1986, 
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viduales y familiares, y en confrontarlas. A diferencia de la biogra
fía, no se aplica a un solo individuo sino a una muestra representa
tiva del grupo o g rupos estudiados. Se trata, partiendo de un corpus 
representativo de itinerarios individuales y familiares, de hacer sur
g ir rasgos comunes y diferencias. Se trata, pues, de una puesta en 
serie de las informaciones individuales, en un enfoque de "singular 
plural» 4 . 

De la prosopografía de las elites romanas al método 
prosopográfico en historia de las clases populares 
contemporáneas 

En Francia, este enfoque se ha utilizado inicialmente en Hisco~a 
romana, para el es tudio del personal político, administrativo Y mi· 
litar: senadores, caballeros, etc. 5 . La mayoría de las prosopografias 
en Historia romana se dedican a las elites basándose, en gran me· 
d .d ' · · ·gráfi· 1 

a por necesidad, en fuentes principalmente literanas Y epi . . 
I . h . . . d. 'd 1 fa n11hares cas. ns1sten mue o sobre las explicaciones 111 1v1 ua es, 
. l • . b cen a veces Y ps1c~ º?1cas, y so re los juegos de poder, qu~ a~a.re . enfo-

como umco factor explicativo de los itinerarios md1v1duales, . 
l . h 'do objeto que muy a e1ado de la antropología histórica, y que a SI 

de críticas fundadas 6 . . 

L · · d las ehces J' .ª prosopo?rafia se ha aplicado después a la h1stodnla ey gober-
po 

1
t1cas Y sociales (nobleza burguesía ingenieros e re ' 

d ' ' ' oca mo-na ores del Banco de Francia, intelligentsia ... ) desde la .e? d de 
derna hasta el siglo XIX capitalista. Estos estudios, utilizan º¿· 
hcch · · · 1 , preten 130 

0 
ciertos metodos y problemáticas de la Soc10 ogia, _ 

sup 1 h. · b para pre erar a istona tradicional de Jos «grandes hom res))., d ]as 
g~ntarse por la formación estructura circulación Y funcion ~ . 
elites y b d l ' ' · de domlllª . , ' . ª or ar a cuestión compleja de las relaciones 
cion social en las sociedades de órdenes y clases 7. 

- ---4 v· º 1981. 
83-case Roger Charticr, «L'Hiscoire au singulier» Critique núm. 404, encr 

pp. 84. ' I • • 

s Véase Claude N ' 1 . R ne et J'lcahc 3 
l 'é • . . leo ec, «Prosopographie ec hiscoire soc1ale: 01 cherche poquc rcpubhcainc•· A d • Ch h ' ' codc de re 8 
sur l'h· · d ' n re ascagnol, «La prosopograp 1c, me J?09-122 iscoirc u Bas Emp' 5 1970 PP ~ y 1229-1235. - irco, en A1111alcs Ese, núm. 2 , • · 

,, v · J n A11· case can Maurin L oduics•, e 
na/es nsc nú 37 1 ' • ª prosopographic romainc: penes et pr 

1 ' . m. · 982, pp. 824-836 / ¿,, 
Por CJcmplo, Louis B . e 1111ás 11otab rs 

Premier Empire p . Ed' . crgcron Y Guy Chaussinand-Nogaret, ~ 
' ans, ltlons du CNns, 1978. 
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h . las clases populares en a 
La ampliación de este enfoque . ac1alada al desarrollo de la es-

. 1 • parte v1ncu 
sociedad industria esta, en h. : . después de la segunda guerra 

d demografia istonca . l 1 
cuela francesa e d fl~ hi.stórica (en parucu ar, e . 1 ' t dos de la emogra ia . 
~~~r~~ ~ t~s f:~t~s fundamentales de la Hist.o~ia sena! que _s<?n los 
registros parroquiales, y luego el Registro c1v1l). han perm~tl~o. la 
reconstitución científica de las familias. Concebido, ~n P:1"1nc~p1~ , 
para trazar de nuevo lo más exactamente posible la h1stona b1olo
gica y demográfica de la célula familiar , el método ha colocado 
también bajo la mirada del historiador a miles de familias pertene
cientes a todos los grupos sociales, en particular los que hasta en
tonces habían permanecido ignorados. Resultaba, pues, casi natural 
el paso de la demog rafia histórica a la Historia social. 

La prosopografia comienza a utilizarse, para el acceso a la clase 
obrera, desde hace un decenio, aproximadamente Esa es una de las 
~olnasveceuzencias. del. ~eclive relativo de las problemá~icas tradicionales 

cuant1tativ1stas ( • · ' 
d~I salario y del nivel de e~~~rm1nos_ ~e recuent_? ~e la clase obrera, 
d1cal y político) El f; ) y poht1cas (movimiento obrero sin
historia de la s~cied:~ ~~~e ac~~al corresponde, más bien, al d~ una 
en .1.0 concerniente a la cla~t:~ en sus_ diferentes componentes y, 
pleJ1dad a través de la elab . -rera, al Intento de enfocar su com-

L h. orac1on de d · . 
e . a istoria de la movilidad . 1 sus Istintas configuraciones 8 interge · socia y p f¡ · . • 
prornetednerac1onal, de sus modos y e ro es1onal Intrageneracional 

ores de es . . tormas es uno d 1 . 
el lapso tern as investigaciones rec· , 9 e os ejes más 
c:ión industri~~r;~ largo (frecuentement:e~tes . Este ~nfoque sobre 

~la década de 19~0)3)0h-18·SO) hasta el final dee~deSia Primera revolu-
al.es de la forrn . . a intentado extrae 1 a egunda revolución 

ev1den . ac1on de 1 1 
r os compo 

condu~ª l~ h~terogeneidad a~ ase obrera, pero ta ne?;es estructu
las estruast individuales y de 1 y Por tanto, la com;~~~n poner en 
Vínculos e uras de Parentesco os grupos, así como 1 ~Jl ad- de las 
Obrera y r la Capilaridad So : ~l enfoque exam. ~Importancia de 

a Pequeña hurgue~:: u~';:' los dos sen~~:s) :sirnisrno los 
ana, artesanal ntre la clase 

o cornercial. Estas 
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nuevas tendencias de la Historia social se fijan desde entonces más 
en la movilidad social que en la conciencia de clase 10

• Pero se puede 
señalar, aunque por ahora los trabajos estén aún poco adelantados, 
que este enfoque puede aplicarse perfectamente a los militantes obre
ros, más allá del simple enfoque ideológico y político: es un campo 
fértil, abierto a la investigación. La prosopografía es también fecun
da para renovar un enfoque de la cultura obrera, largo tiempo es
tancado en Francia, al contrario que en Gran Bretaña, donde domi
nan los trabajos de E. P. Thompson 11 

Nuevos métodos para nuevos interrogantes 

Para estudiar los temas presentados, la Historia social ha tomado 
prestados ciertos métodos de la Antropología, de la Etnología Y de 
la Sociología, con la que los historiadores han tenido siempre rela
ci?~es delicadas 12

. Esta evolución pluridisciplinar es, por lo de~ás, 
valida para el conjunto de las Ciencias Sociales, que han sabid,0 

descompartimentar sus enfoques para utilizar en común ciertos me
todos. 

. Las ~istas nominativas de los censos quinquenales 13, son la, «~a
tena pnma>i fundamental en Historia social en Francia. Los límites 
de esta fuente inevitable son, no obstante, bien conocidos: omisio-

10 Véanse · . . . . r:ífico: 
J P B 

tres tesis de H1stona que utilizan el enfoque prosopog . 
. - · urdy ce Le Sole1·1 · F · · · · ~ d un quarucr d S . '. no1r. ormat1on soaale et mémo1re ouvncre ans d 
e amt-Et1enne 1840-1940 . . . ografi3 3. 1175 . ' . . . , •, tesis de doctorado en H1stona, meca~ . Un 

_PP·· Un~versite Lum1cre-Lyon 2, 1986. Edición resumida: Le So/tri"º"· 9 
quartrer de Samt-Eti 18 . . L 198 , 270 . M . . enne, 40-1940, Lyon, Presses Univerma1res de yon, . 

pp., aunz10 Grib d" ¡ · · . · · Tunr• ª11 
déb 1 d .. au 1, tmera1res ouvriers. Espa<es et gro11pes soc1a11x a . 1 u " xx• s1ede p • Ed" · É . Socia es, 
1987; Mathilde Dub:m, i~1ons de I' cole des Hautes Études en Saenccs . réalirés 
et rcprésent t . S ~set, Michelle Zancarini-Fournel, "Parcours de femmcs: ..,.,._ 

a ions amt Et" 1 H. na 111.-· nografiada V · · . . - ienne, 880-1950», tesis de doctorado en isto 
11 y ' l niv~rsitc Lumiere-Lyon 2, 859 pp. marzo 1988. 

ves equm •Ja! • . . francc" 
Milie11x núm 7 8 ' ons pour une histoire de la culture ouvnerc en 

12 '. • - ' octubre, 1981-enero 1982 70-79 
Veansc las síntesis d . . ' . ' pp. . . . . L'espacr 

011vrier (1979)- t 2. L el ~oaologo M1chel Verret, L'o1111rier fra11(<11S, c. l. p rís. 
A. Colin; y la' d~s '. ~ _iravail ouvrier (1982); t. 3: La mlt11re 011vrihe (1985), d 

3
por 

G - cnpcton de las ¡ · · ¡ · (eccua 3 
erard Noiriel p re aaones entre Historia y Socio og1a, e . ces . • • our une app h b' . . . · . et sc1cn sociales: un toumant . . roe e su ~ect1v1ste du socialo>, en «H1sco1rc 

i ;i Los primeros Cntique», A1111ales ESC, núm. 6, nov.-dic., 1989. Napo-
1 . 1 censos gen . . 1 d 1 n a con ; los que ind· era es e a población francesa se remonta y 
1 •can con ex · d I ·niesco as actividades pro'" · 1 actttu a localización las relaciones de pare 1es1ona es · d. ' estan 1sponibles a partir de 1841 ó 1846. 
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La prosopogr · d 
b . de las mujeres o los vínculos e 

nes (por ejc~1plo , s??re el (:~b:~~os estatutos profesionales o sobre 
parentesco) ; unprec1~10nehs . . voluntarias (debidas a la topo-

. l'd d )· inco erenc1as in 1 · 
las nac10na 1 a es , . b periféricos) 0 v o untanas 

. f1 los barrios o reros ' . 
nimia uctuante en d . 1 los municipios de las grandes cm-
( entre las dos g uerras mun ia es, d 1 de-
dades «hinchaban» sistemáticamente los resultados, e os que 
pendían numerosas subvenciones estatales). Los censos se cruza1:1, a 
menudo con las listas electorales, más fiables, p e ro que tamb1en 
sufren carencias impo rtantes: no registran más que a una parte del 
cuerpo electoral m asculino (la inscripción en las listas e le ctorales no 
es obligatoria en Francia); las mujeres están ausentes de aquéllas (no 
lograron el derecho de voto hasta 1945) así, muy evidentemente, 
como los extranjeros 14 • 

Por último y sobre todo, apenas es posible utilizar esas dos fuen
tes .para estudiar la cuestión de la movilidad social. Las listas nomi-
nativas , · d . 

. ' ~~tan orga111za as por b arrios, calles e inmue bles Recons-
tnur el · d · · 

. . 1tmerano e los h abitantes de una muestra de inmuebles 
permite por elabo a . , , no 
milias i~1111ó ·1 r, c10~, mas que captar aquellos individuos o fa-

vi es geograficamente A 1 · 
por tratamiento info , . 1 . . a mversa, pretend er captar 
censos considerados rmat1cod a totalidad de los individuos de los 
tr · ' antes e emprende l · 

ayectonas individuales f; ·1· r a reconstrucción de las 
es una t y am1 iares basándose l 
nor area que supera los medios d . ~n os ~atronírnicos, 
métmdahnente constituido. T a nto , e todo equipo de investigación 

o o son de mas cuanto que 1 bl 
sino la im . ~1~a complejidad cierta au os pro emas de 
fluctuacion~;e~1s~on re lativa d e la list'a d:11ue no se contemplasen 
po is. e a taxonomía profes· 1 os patronímicos y las 

rona en el e . 
Por lo tanto 1 spacio y en el tiem-

versales . , os censos a 
ello ' «instantáneas » . •penas pern1iten t11á 

' en perpetuo ca b. quinquena les sobre s q.ue cortes trans-
m to, que desean d una reahda_ d viva y, por 

. e an e hecho l 
i ., Véanse d . a din1ensión evo-

n1asculinos· os tnvestigacio ~:~~;~:~~;:.-:=~~-=-------~-f>op11/ . . Jean-Luc p· nes basada 
d aire l 11101 E s en el a · ¡· . 'une , Yon, Prcss . space socia/ • na 1s1s pros 
de ~oc~~:~~~ villc: Ly~~1 ~~li~e~sitaires de e~;~;cel ~;~itiq11e. L:o~,ºr~~co de grupos 

s Sobr en Historia . in du XIX• si' , , ; y «Mobir . P?q11e dii Front 
classcn1entse las dasificaci~1~~ecan~grafiada, ~¡~ a la. secondc gue1tcs et tnrnobilisrnes 

~~~~c~~~8, ·p;~~~~;~myenAts.,~s ;~c~~:~f~siona~
1

5~eJ1;~ ~Hnicre-{~::~n~~~c9)). tesis 
Pp atures . ' . De ., · e la re ¡ . ourdicu C ' · 

. 49-65. socioprofc . srosu.'res y L T e icrc/1e en . • « lasscn1e 
ss1onnelles,. . hevcnot L snences socia/ nts, dé-

, en Écono11,¡,, ' « es Olots et l es, núm. 24 
~ et st · es d · ffi • atistiq11es _ 11 res· ¡ 

• nu01. 1 IO . es 
, 1979, 
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lutiva de los grupos familiares y el carácter cíclico de esta evolución. 
Ha resultado necesario integrar la dimensión dinámica, a través de 
la prosopografía: es decir, historias de vidas, sumas de experiencias 
que tienen presente la totalidad de los itinerarios y prácticas, a escala 
de una o de varias generaciones. En efecto, el enfoque prosopográ
fico consiste en : 

- elegir una muestra estadística representativa de individuos Y 

de parejas que reflejan la composición (social y profesional, rel igio
sa, etc.) de la ciudad, del barrio y de la empresa en un momento dado; 

- reconstruir lo más completamente posible la vida ~e este g~u
po de individuos y de parejas: estatuto personal (ascendientes, con
yuge o cónyuges, descendientes, colaterales), profesional (~ec?ns
trucción de la «carrera »), social (afiliaciones religiosas, as?~iauvas, 
sindicales, políticas .. . ); siendo el objetivo estudiar la mov1hdad so-

cial intrage1~eraciona!;. . . . , . . orla 
ampliar el anahsts a una d1mens1011 111tergenerac1onal, P. 

1 , 1 . , . . , d 1 , b 1 lo' gico mediante genea og1a 11stonca: reconstrucc10n e ar o genea 
· . . . . d. t y descen· mvest1gac1ones sobre la movthdad de los aseen 1en es 
dientes; · · 

, 1 · · f ' · d. ·d les y farruha-- por u timo, confrontar esas b1ogra ias 111 1v1 ua I 
. . . a la vez os res para extraer de ello los prmc1pales componentes. ' ' . 

· · · dº "duales Y fanu-comportam1entos estructurales y las estrategias 111 1vt 
l. . 1 "ón entre iares. A partir de ahí se puede intentar extraer la arttcu aci . . 
1 . . ' . d 1 · dividuos ª trayectoria social y el modo en que las opciones e os m_ _ 
( . . . mos pro 
migraciones, formas y modos de asentamiento, matnmo ' 

fi · · ) · del grupo eston. · · se adaptan a los medios, ambiciones y presiones d . 
f: ·1· 1 1 repro uc ami 1ar Y profesional: «bajo los cortes transversa es, a ·li-
.' b · 1 · d. 1 la movi cion; a.JO as generaciones y el continuo long1tu ma ' ¡· • 

d d 16 . d . as ob iga .ª » • sien o esas estrategias el producto de las mism 
ciones socioeconómicas e ideológicas que el de las estructuras. , 

S - 1 cierto nu-ena emos que el enfoque prosopográfico plantea un 
mero de problemas epistemológicos entre ellos: 

' os L . , d d 1 fenórnen :--- a cuest1on e las generaciones: compren er os 
1
o 

sociales s d 'fi ces que 1 
. upone que no se mezclen generaciones 1 eren ' e-

se mterfieran características sociales y efectos de la edad. Las gen 

11
' Ado . . · · 5111es d'u~c 

<>ra d ·11ptando una formula de Jean-Luc Pino! «Mobilicés et 1nmob1h B11//el"' 
., n e v1 e· Lyon d 1 fi • d ' le• é11 4 d e · . e ª 111 su x1x• sicck a la sccondc gucrre mon 13 · 5.1· · 11 c11tre tl'/11stoire i•c · . . • 1 !989. PP· 011

01111 q11c et sonnlc d1• la r~l!i<>tl lyo1111a1se, num. · 

j 
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en este caso, una definici_ón demo
raciones estudiadas deben te~::~a donde se pueda, por «1gual~s . :n 

gráfica, y estar formadas, d ' tica que origina la defimc1on 
ue la base esta is edad». Esto supone q r 17 

de la muestra es bastante amp ia. . d" . si el enfoque estadístico 
_ La ilusión de la «trayectoria ~e _ia». edios de los distintos 

. - 1 1 balmente los cntenos m . 
permite sena ar g o . c·erto determinismo, una 

· 1 ( perfilan no sm un i , 
grupos soCJa es que . , de la familia obrera), es mas 
forma de «retrato robot» del obrero o . resentativas» 
difícil afirmar que las biografías reconstruidas sean «rep . . d d 
de la «trayectoria media». Este problema de la representda'tl~l ª 

. b t" d rios de la Esta 1st1ca Y sigue siendo objeto de de ate entre par 1 a 
de la Informática, e historiadores que recurren a un enfoqu_e, pros~
pográfico 18• Tanto más cuando que puede existir la tentaoon, . mas 
o menos conscientemente, de «pulir» las biografías reconstr_mda~, 
por ejemplo, completando los «espacios en blanco» d~ l~ h~stc:>r~a 
individual basándose en elementos que respalden las h1potes1s 101-
ciales. La solución está en la conciliación de la estadística Y de la 
biografía, para subrayar claramente en ella convergencias y diver
gencias eventuales; para analizar los fundamentos de las divergen
cias, que a menudo son el desfase entre el «destino de clase» del 
individuo y las estrategias individuales y familiares aplicadas en el 
espacio social urbano o en la empresa 19. 

Las fuentes utilizadas para las reconstrucciones biográficas son 
nece~ariamente múltiples: se parte de los registros clásicos (listas 
nominativas de los censos, listas electorales, registros civiles, regis
tros del personal de las empresas, registros de la Seguridad Social, 
etc.) para completar una parrilla de análisis individual y familiar. Se 
cruzan esos d fi , l hi · d s 
f atas con uentes n1as nuevas para os stona ore 
ranceses· e · · d 1 t : uest1onanos, encuestas por sondeos, y , sobre to o, re a-
os de vida de no directivos, de semidirectivos o de directivos. Se 

17 
En nucs · · · . . . . • 

P0 ¡· · tra opm1on, hay que d1stmgmr las generaciones dcmograficas de las 
ltlcas que • • . · h " • · cas · ' reunen a grupos que han compartido las mismas expenenc1as 1ston-
' sin que p 1 d . 

•<>e .. ' or 0 emas, esta última noción sea siempre suficiente para crear una 
<> nerac1011 .,. ~ R b d 

Univ . · vease o en Wohl, Tlze Ge11cratio11 of 1914, Massachusetcs, Harvar 
gráficers~y Prl·ss, 1979. La generación considerada en Prosopografia debe ser demo

IK ªvé asta dond~ sea posible. 

ec infor as~. por l:Jcmplo. P . Lamaison y M. Selz-Lauricre. «Généalogies, alliances 
mat1que• r · T · ·11 (d. ) l1!foriua¡¡ . • ev1sta 1·rra111s, núm. 4, marzo, 1985, pp. 3-14; o H. M1 et 1r. , 

1•i v?"t et P_rosopo<11raplzie, París, Editiones du CNRS, 1985, 360 pp. 
castcele \~~se eJe'.n~los de movilidad en la empresa: Yvcs Lequin y Sylvie Vande
s irc/1.5 L ir.), L 11sme <'t le b11rea11. lti11fraires socin11x et professio1111cls a11x X IX' et XJ(' 

' Yon Pres u · · · · ses mvers1c:ures de Lyon, 1990, 190 pp. 
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trata, yendo a la zaga de etnólogos y antropólogos, de construir 
fuentes orales, sometidas después a la crítica histórica (por ejemplo, 
confrontándola con una relectura de los archivos escritos de Policía 
y Justicia, partirnlarmente ricos sobre las conductas sociales y cul
turales: recopilación de una memoria viva, de historias de vida in
dividuales y de relatos de experiencias en comunidades industriales 
que están en vías de extinción, o de grupos numéricamente nume
rosos -incluso mayoritarios, como las mujeres- pero que siguen 
estando ampliamente ausentes de la Historia social 20

. La memoria 
es un proceso complejo de olvido, de restitución/reconstrucción del 
pasado, que asocia lo dicho y lo no dicho, discursos elaborados o 
no, etc.: permite distinguir las cuestiones de identidad, de concien
cia de grupo y de clase, y de cultura de clase o de masa, así como 
las imágenes dominantes del cambio vivido: los asuncos de la Edad 
de Oro y de la comunidad perdida están entre los principales h~l~s 
conductores de es ta memoria colectiva, que indudablemente pr.JVJ
legi.a las fuerzas de cohesión del grupo. Esas fuentes orales perm1ten 
ennquecer la interpretación de las biografías colectivas. 

Un estudio de caso: movilidad profesional Y so~ial 
en una ciudad de la primera revolución industrial 

Una ciudad industrial: Sain.t-Etienn.e · 
un barrio obrero: le Soleil 21 ' 

El fuerte ere · · d . . . hasta des-, cimiento e Samt-Et1enne en el siglo XIX, Y ' . , d.¡ 
pues de la p · . ¡ ·t acc1on ' , nmera guerra mundial se basa en a ex r. b · 
carbon en el t ··d d . ' , el era aJO 
d 1 1 . ' eJ1 o e cmtas de seda (pasamanena), Y en "S 

e 11erro· · . · · (anil• ' 
fc , · pnmero, en una metalurgia diferenciada anngu.i , se 
erretena) y Jueg 1 .d , gicas qut d ll ' · o, en a gunas grandes unidades SI erur '. d (bi-
esarro an paralel . d·c: cncia a · amente a una nueva metalurgia ucr 

:?() R ·(] . -------d ('Xº · . e ex iones y cicm 1 b . . ,¡ ion,·s '° s . .. 
historia inclivid 1 ~ P os so rt' el trab:IJo de las mu1cres y las re ac / .. 1,,;re Jo 
fi ua Y colccc1 (d. ) U11<" 11> c111111es esr-d/" po ºb/ , va, Y memoria: Michcllc Pcrror ir. • 

/ 
fi 1111e;, Ll 

ss1 e' Par· R. 1· . . 11• fJI 
Mo1111e1111,111 Social ; ' is, •vages, 1984, 228 pp.; (dir.), ¡\! ~flm 

1
. coir« dt'S 

sexes», en el 1' num. 14º· jul.-sepc., 1987; «Histoirc des fcmmcs. 115 
• J'!'X'· 

vo umcn colccc · L'l . . . o:couvcrfL, 128 pp. ivo, 11s1oire e11 Fra11ce, Rcperes Ll ' 

~
1 

Ejemplos tomados ele J Jl · t86 
.- · 13urdy, Le S11/ril 11oir, ob. cJt. , 19 · 
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. d · 1 monovalente o 
, . 22 L es ecializac10n m ustna 

cicletas, mecanica) . a p h cado profundamente su for-
1 b · s urbanos a mar 

bivalente de os arno . b . de pasamaneros armeros, 
. . , . 1 arquitectura· arnos , 
m~c10n socia y ~u . El. barrio del Soleil, en el que hemos 
mmeros y metalurg1cos, etc. d l · d d 
tomado nuestros ejemplos, está en la periferia nordeste e a c1u a · 
Se desarrolla a partir de la década de 1840 al~:dedo~ de los pozos 
de mina: los mineros predominan en la poblacion activa hast.a 1914. 
El barrio está detrás de la estación: los ferroviarios que residen en 
el Soleil son casi todos obreros. Los metalúrgicos son cada vez inás 
numerosos a partir de la década de 1880, y se convierten en mayoría 
en la década de 1920. Las mujeres trabajan en el centro urbano, en 
la pasamanería y en el textil 23

. Tanto en el siglo XIX como en 
el .xx, el Soleil (4 220 habitantes en 1876, de 10 a 12 000 durante la 
pnmera gue~~a mundial, y 8 500 en 1936) representa del 4º/o al 5º/0 
de la poblac1on total de la ciudad. 

cial La movil~dad .social es una cuestión fundamental en Historia so-
y en H1stona urbana Pe fi 

basado ya sea s, 1 1 
· _r? su en oque suele ser restrictivo 

. 0 0 en a movilidad p fi · 1 . . ' nerac1onal o b . 1 ro es1ona masculina intrage-
' ien en a comp ·, d d 

i:a~. Por otra parte la · 1~rdacd1on e os generaciones masculi-
un1c ' nlovi I a se capta d o, en términos de . ª menu o en sentido 
eve l ascenso social de d 

·ntua mente asociado a . '. paso e una clase a otra 
~ebmos intentado razonar u;a m~v1hdad . residencial o geográfica' 
o re el lap d . • partir del eJempl d S . · 

nera . so e tiempo más la - o e aint-Etienne 
c1onal secul rgo, a traves de d. . , 

polisémica de lar, y s~~re una definición a la un :stu 10 .mterge-
sentido a movilidad social· - vez mas ampha y más 

ascendent - esta se com d 
l11ovi111icnto d . ~ ~omo en el descend pren e tanto en el 
nal, legible e \ deb1l amplitud intrag ent~, pero también como 
Pero. tan1bién1~nº~ c~m~ios objetivos ~:e:ac1onal e intergeneracio-
l11ov1lidad. as imagenes de refe . statuto socioprofesional 

La renc1a, y en la . , 
di ~:osopografí memoria de la 
b l11ens1011 din , . a nos ha resul d 

asan e 1 an11ca y a l ta o ahí muy - ·1 
n as listas n~1 . ~rgo plazo, en la u.ti para dar una 

111nat1vas d l s actas d1ac , . 
:?:? E e os censos p ron1cas que se 

n el ce · ara pon 
n1enco del L .ntro de llna v · . er en relación 
sudoeste d o1ra, está sic leja Ct1enca indt11~~·~~'"ci:d~~~~=---:---~~~ en 19( e Lyon; e t1ada en el b :st~1al, la ciudad 

~JO y 180 000 oncaba con a pro . orde onental del M '.prefectura del dep 
de fen~~-P. Burdy, e~ 1950. x1mada111ente 80 000 ha~·1zo central, a 40 k~~t:~ 
l1· Mo,,,~~~'~'~'n~ u1~e vÚc~~~~:~e~,llM. Zancarini-F ltantes en 1850, 145 000 

ono/, nú1 ne e: Saint-E . • ourncl, «'Rol 
11. 140, jt11.-sepr. l~~e7nne, 1900-t95Q,.cs, trav_a~1x et 111étiers 

. , en Met1ers de r.e 
J• ln1nes, 
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itinerarios y ámbitos familiares, y espacio social de Ja ciudad obrera 
hemos. reconstruido la biografía de unas 500 parejas y luego d; 
unas cincuenta familias : ' ' 

- en . un enfoque descedente, a partir de parejas que aparecen 
en el Sole1l, en los ai1os 1830-1850, durante el <1despegue indusrri~• 
del barrio; 

- en un enfoque ascendente, basándonos ampliamente en laen· 
cuesta oral, pues la movilidad social se lee también por referencia a 
las generaciones anteriores. 

Sobre las fichas de m atrimonios y sobre las genealogías, repre· 
sentativas de la variedad de las actividades económicas del barno 
(mina, metalurgia, textil, pequeño comercio ... ), hemos reunid~<r 
das las informaciones sociales y profesionales disponibles en 1 as 
las fuentes consultadas. , 

L bl - bl 1 genealogra os pro emas metodológicos no son desdena es: ª d'fi· 
h. , · c. .1 · ] hombre 11 

1stonca irancesa, de base patronímica, priv1 eg1a a '., 
1 d . La erosron es 

cu tan o el seguimiento de la descendencia femenina. 'fici 
. . ·1·d d geogra r mev1table en la reconstrución descendente: la movi 1 a se 
se capta a menudo en sentido único: se conoce a los que lleglan yque 

d . . te-ª os 
que an, muy mal -estadísticamente y cuahrauvamen do de 

'1 bl del gra so o pasan o se van. Es dificil resolver el pro ema, ueden 
arraigo del conjunto de Ja población. En efecto, los metodos p

115
¡ruir 

. . , . bTdad: reco crear una falsa 1mpres1on de permanencia y esta 1 1 . . orada 
ge 1 ' · bl · ' rra1gada. P , nea og1as equivale a «construir» una po ac10n ª . ·cuan· 
d d . erac1ones, t d escen enc1a presente en el barrio sobre cuatro gen 

1
eute e 

ta ti 1 . n meran s ueron as familias o individuos que esruv1ero 
paso? . 

1
r:izar 

erm1te . 
El enfoque ascendente es más gratificante, pues P, deuontil131 

con bastante rapidez los contornos de lo que se podrta cigos hall 
la «fam·1· ' ·1 J ue Jos ces no ' 1 1ª ut1 », es decir el parentesco con e q 1 euior 

·d ' · ·' de ur de mantern o relaciones. Esto ha permitido la defüucio~ sadas» 
profesio1 J f: ·1 · . . denc1as pe oos . ~a am1 1ar, y poner de relieve las «ten . 

5 
¡cincra 

~a 1.n?viiidad Y de la identidad así como fijar ~i~rro del gruPº 
111d1v1dual . . ' r. 11J¡ar o d' un es que no encajan en el «modelo» ran 'ón ' 
pbrofesional. Esos límites no han impedido la elaboraci forJJ11113r 
a undante e ciones Y ¡ · - . orpus que permite efectuar compara 
11potcs1s. u~ ht" 

Querrían 1 del ernpleO \rcr3· 
mos hecho ~os presentar aquí algunos ejemp os oblacióll º .. n1t·S 
Si e la prosopografia aplicada a una P . 5¡gult 

n pretender h . • ágJIJas 
ser ex aust1vos en absoluto, las P 
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pretenden subrayar el interés de las biografías colectivas -_-itinera
rios individuales y, sobre todo, genealogías- para el estudio d.e los 
componentes de la movilidad profesional y social intragenerac1onal 
e intergeneracional. Los casos presentados ilustran la importancia de 
la reproducción profesional, y la función indiscutible de ciertas for
mas de actividad comercial en la evolución de los grupos obreros. 

Dinastías obreras . .. 

Mineros, ¿de padre a hijo? Permanencias 
y rupturas en el trabajo en la mina 

Las genealogías hacen s . 1 . 
para las que no cuentanuq?r a P.resenc1a estable de familias obreras 
mercial: el hilo conduct~;1 drop1eda?, ni «oficio»' ni actividad co

~:r~~;etac~onal de la activi;a~s:: b;f gr~fías es la permanencia in

de la ~a~ a fidelidad a la mina. Ésta h:ru~mo sector industrial, en 

loql, c~n ~~a guerra mundial, uno de 10:1~0, h~sta las postrimerías 

c~ses, los de ~=·san~~ería y la metalurgia r~s pilares de la industria 
Ciudad, n . int- tienne presentan 1 . . ntre los mineros fran-

dicado P~rti~u~~;:;;os en cuencas rural:s P~t1cularidad de estar en la 
g~upo obrero po enl te a analizar la form.a ~r tanto, nos hemos de 
n1s111 d • r o d - c1on y 1 l . -
sivo ~e ~ran~e decenios.e7::s bastión del sindicali:~vo uc1ón de ese 

llluy alta-mina -donde la ~ros~?ografía destaca e o y, del comu-
dei siglo ' la existencia d ot.ac1on de personal 1 caracter repul-
relación Xlx., y el relativ e dinastías de mi es constantemente 

L a os de - o estancam. neros hasta . 
-· a Pertenen ~as sectores de ~e~to del mundo d 1 comienzos 
... 1enz c1a de 1 act1vid d e a m 1· .13 os del · a fatn ·¡ · a mas l. na con 

onche siglo XIX ( , ' 'ª Bonche a 1 .cu ina. 
un '.p. 152). A. .vease la ge 1 , ª mina se 

Ber:~~~ipio limít~~:ne Bonche~~¡·~g~a sin:1plificad:~1;1º{1ta a ~~-
con su rera Pasam de Saint-Eti lJ e minero na . , . a fam1ha 
herma llladre, ue anera e hija de ei:ine; se casa ~n c10 en 1808 en 
tre ~os trab ~ trabaja a d . . nunero. A . 1837 con A 

, «clise~ a.Jan en 1 . ºm1c1lio ntoine viv nne 
<•escrib· nador1>- j a ctudad· d para la Pasa e en el Soleil 
sió tente)) ' oseph p . os en la . d manerfa S 
e n lllenos en la lllin ' reparador d in Ustria de 1 . us tres 
1ºtno «p' cualificad .ª· Antaine 1 e telares), y 1 a seda (Pie-
8So. D ltcador)) ...... . a. es el únic' e menor tie e tercero corn 

e n1 . ' ·«tnero d o que ' ne, pu o 
atr1n1on· e ÍOnd retorna 1 . es, la Prof; 

lo nacen . o, hasta fi a actividad e-
s1ete hijos: d inales de 1 , Paterna 

os de las a decada d 
cua e 
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rafia: historia social . hasta finales _de 
La prosopog h.. s son n11neros ndes catas-

, l s tres 1J0 de las gra . samanena; o 1889 en una ·smo tiempo 
b*n en la pa Noel muere en te la ciudad, al mi . co hijos 
siglo. El. m:ysoqr,ue enlt~tan regdula;;:~os. Cuatro de los c~:rJ· ador», 
tcofes mme ·· Vida!, e d no como " . e 

uno de sus h1JOS, . . dos en e1 fon o, u l iºnas» (¿peon o qu . la mma. d en as m b 
de Noel trabaJ'n ~n'ltmo como «emplea o . . de mineros y o re-
en supe<ficie, y '.' u ' on la cuarta generac1on b. abuelos y todos 
escribiente?) . Asi, pues, s adre sus abuelos y ts ente vincu-

. orno su p ' . t ' enteram ros de la mma, e fi · al masculmo es ª . · No obs-, El entorno pro esion matnmon10 . ~:~ot1~~~ mina, por parent~scocdt1!vreac;~ ~í[p~:as de la primer_a guerrea} 
ºón aun a . d 1 t aba10 en tantc, en esta gcnerac1 , l . ón característica e r :.J 

mundial se perfila una evo uc~ l . . l1ºbre» (dos hermanos en 
' . l aba10 «a aire "b 

fondo de la mina hacia e tr " . Este paso al aire h re -. -. en 
el fondo de la mina, dos en bocan;;ma)d no puede sino fac1htar 
particular, en el caso de Georges, OrJa or-_ dustrial como la xne-

. . 1 · h ·a otro sector tn , 
un deslizamiento u tenor aci erosas genealog1as. 

. l contrar en nun1 talurg1a: modelo que se vue ve ª en 1 cons-
b l · debe reclutar persona Industria de mano de o ra, a mina . l 1 

0 . ¿·e: l d No hay e,emp o a gun ' tantemente y a veces no sm 1ucu ta es. " . . . d 

' · d · d con.do ongxnanos e 
en todas las fichas estudiadas, e mmeros e t• 

familias de obreros del metal (forjadores, armeros) o de la se.da 
(pasamanería). La mina recluta de padres a hijos, recluta a trabap
dores temporeros venidos de las montañas cercanas 24, procura re
tener a los migrantes definitivos que se instalan en Saint- Etienne. 
En último caso, los itinerarios reconstruidos confirman el origen 
rura¡ de los mineros de la cuenca. La mina es una gran consumidora 
de. mano de obra. En el siglo XIX, logra retener a una parte de la 
misma, Y modelar dinastías de mineros: sobre dos, tres, incluso cuatro gen . · 

1 
, 

1 
. <raciones, a mayona de los hombres son contratados en ª industria ext · p · · · 1 

fi ractiva. ero a partir de comienzos del siglo XX, a 
tterza centr'f¡ . ·¿ 

de¡ . 
1 

uga eJerci a desde siempre por el trabajo en el fondo a mina sobre u d l 

se trad na parre e a mano de obra de las Hulleras -que uce en una fu t . - d 
en tod 

1 
er e rotacion e la mano de obra evidenciada . os os estudios a t. . . . 

nas mineras . n iguos 0 recientes- se extiende a las dinas
Permiten su~"mas.I Et<tre 

19
00 Y 1930, las genealogías comparadas 

hacia otros se ªtYar e deshzarniemo progresivo hacia la metalurgia e ores tndt t . 1 ( , . ' 
is na es quirnica, aliment>ción), o hacia em-
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pleos poco cualificados del sector terciario. La ruptura con la mina 
no es necesariamente brutal: puede extenderse sobre dos generacio
nes, abandonando una parte de los hijos la mina en la primera ge
neración, y la casi totalidad en la generación siguiente. La transición 
se produce en el marco mismo de las Hulleras para numerosos mi
neros de entreguerras, y que dejan el arranque de carbón en manos 
de los obreros inmigrados (inicialmente, muchos de ellos espa1ioles 
Y marroquíes), y pasan del fondo de la mina a la bocamina, a los 
almacenes, a las salas de máquinas y a otros talleres. El <<minero• 
lo es cada vez menos, para convertirse en «obrero en la mina», en 
«empleado en las Hulleras», etcétera. 

El interés de las biografías por generaciones y de las genealogías 
d~ los mineros es evidente, pues demuestran la existencia, en una 
ciudad donde coexisten varias industrias de mano de obra, de ver· 
<laderas dinastías mineras a todo lo largo del siglo XIX: la mina 
define un entorno familiar y social homogéneo a largo plazo. Pero 
las biografías también destacan un corte cronológico, cuyo punco 
~ulminante es la primera guerra mundial: las dinastías mineras se 
mterrumpen en el primer cuarto del siglo XX, período de estruc~u
ración de d . . . ( profes10· nuevas mo ahdades mtergenerac1onales ruptura L 
na! p d h.. · · e: eses. ª . ª res- lJOs) e mtersectoriales entre los romeros iranc , 'd . 
erosión d J . b 1 y rap1 a. e as carreras comenzadas en la mma es ruta d 
son mu h l b , d el fon o 
d c os os o reros que pasan muy cortos peno os en , 

e la m · l . · despues 
d ma, 0 ª abandonan poco después de su matnmomo, d 

e haber trabajado en ella desde los 13 ó 14 años 25; otros aban d~ 
nan la m· 1 d' . . mpo~ 

. 
10ª e ia mismo en que han «terminado su ne rn-

qumce años , d haber cu 
Plid ' como se abandona la prisión despues e « blernas 

o su conde 26 S · ¡ s pro de i·d .d na» · e comprenden entonces mejor 0 .. 'n en 
enti ad s · l , d ns1c10 • 

P . ocia que surgen en este periodo e tra arte vinculad 1 
os ª a llegada masiva de los inmigrantes. 

La reprod . , 11·ficado? 
uccion social: ¿por qué uno es obrero cua 

E S. . d' 1 n amt-Etienne 1 . . . . al, sin ica 
comunista) tiend~ a mem~na oficial (mumc1pal, pat_r?n obrera que 

ª construir la imagen de una poblacion 
25 

Ge -no es ncuesta oral co . de ]as csP 
21, desdeñable, sin d d rnplcrnenraria ha confirmado que la función 

15 - A partir de fcb u a, en esos abandonos. . dcspo(s de 
anos de . rero de 1914 1 ni1113 acuvidad • una ley permite abandonar a 

' con una scrnijubilación. 
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ha adquirido desde hace siglos un alto nivel de cualificación profe
sional 27, y una gran aptitud para la invención y la innovación 28 

El enfoque estadístico relativiza mucho el porcentaje de obreros cua
lificados en la población activa: la masa de los obreros son peones, 
u obreros en máquinas no cualificados (peones de fábrica, obreros 
especializados). El enfoque prosopográfico permite, por su parte, 
r~sponder a ~lgunas de las preguntas planteadas sobre el origen so
cial Y profesional de los obreros cualificados. 

Hem?s comparado el estatuto profesional de los obreros cuali-

dfi:ados, interrogados durante la encuesta oral, con el de los ascen-
1entes de las do t · . 

. s o res generaciones anteriores en la familia del 
mteresado y en la d 29 , . ' 
esa muest;a se d. .d, e sudesposa . Rap1damente ha resultado que 

iv1 ra en os grupos de . 1 . . 
obreros heredero d 1. . d igua importancia numérica: 

s e majes e obreros d fi · b ascendientes eran ob . . e o 1c10, y o reros cuyos 
neros o peones- reros sin cuahfic~ción - lo más a menudo, mi

La h. , . . , .Y. a veces, comerciantes. 
co .1potes1s m1c1al se centraba en 1 . , 

.º. ~n interrogante sobre la n a reproducc1on profesional, 
;1s1on estricta de un oficio de~tura~ez~ de esta reproducción: ¿ trans-

E~ tpma .b«cl ult~ra técnica» que pe::~nad o, ~ transmisión más amplia 
os1 e d1sti · ª ommar un ofi · lºfi social . ngu1r, a través de b. fi c10 cua i icado? 
es interno ( 1 10gra 1as y ge 1 -

transmisión) s e estatuto de los ascendie nea og1as, fa~tores 
tnoderna) u: /xternos (el desarrollo de l;t~s y su~, estrategias de 
reinos rná; avorecen la adquisición d orm~c1on profesional 
legibles en concretamente sobre los . e una cualificación. Insisti-
il numerosa primeros qu 

1 ~stra la con· . _ s genealogías. La d ' .. e son c aramente 
dientes d ~ugac1on del tipo d . . e la familia Bonnand-Sauln . 
d ' e su e act1vid d · 1er 
(e_ una activid:~tatuto social en la clase a b111dustrial de los ascen-
Vease la gen ~omercial con la . . o rera y de la asociación 

cualificado: la~a~og1~1 · simplificada: ? aclt1v1dad asalariada o artesanal 
N · lam1 ias B - · a ascend · d 

Etien~cido en 1908, en S ~nnand-Saulnier, p . 1;:c1a e un obrero 
e, donde c . amt-Genest ( · . . 

onv1ven pasamaneros mp uni~1p1~ limítrofe de Saint-
rop1etanos . . 

~1 l Y rn111eros inqui-

al s· ª rnetalur · ~~:!~;~~"i;~:;==~-:---------1glo X1x g1a se terno 
:?l! r:o • nta al siglo 

tr· .en el si 1 xvi; la pasama -
•al: turb¡ g o x1x, hub nena, al siglo xvm· 1 . 

:?<J S. na, aceros .º numerosos · . • a mina, 
1920, e trata de obr::Pec1ales, mecanis:::~entos o innovaciones e 
tante :i ~uya cualificac·~s cualificados, inc s para armas y ciclos n l~ cuenca indus-

tcnte Popul ion fue reconocid orporados a la vid •. etcctera. 
ar, en 1936-1937 a por los convcni a ~cti~a en la década d 

. os co.ect1vos fi e 1rmados du-
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linos), Jacques Bonnand hace un aprendizaje de ajustador en casa de 
dos artesanos armeros. Primero ajustador de precisión en la Manu
facture Nationale d' Armes, ingresa después en la Compañía del fe
rrocarril PLM, donde es ajustador en el depósito de máquinas, y 
luego mecánico de ruta, y conductor de locomotora hasta su jubi
lación a mediados de la década de 1960. Es hijo de pasamanero: su 
padre, Martin Bonnand· {1884-1951) es propietario de una casa y de 
su taller, una «fábrica» de tres oficios, donde trabaja junto con su 
esposa, y a veces con una obrera. Es nieto de un «controlador de 
las minas», oficio intermedio entre el de capataz y el de jefe contable. 

La ascendencia de Jeanne Saulnier, esposa de Jacques Bonnand, 
nacida en 1991, es muy comparable. Se casó en 1931 con el hijo del 
patrón : era entonces obrera pasamanera en casa del padre d.e. Jac
gues. Según su propia confesión, ese matrimonio se vio fac1htado 

2. La ascendencia de un obrero cualificado: las familias 
Bonnand-Saulnier 

Familia 
SERVE 

P1t 11 ' 

1\ t 11 \..;. 1110 

.lllllc'ltl 

Familia 
SAULNIER 

Jacqnes 
Cap.am: 
dr?' minas 

Familia 
BONNAND 

René 
Cap..::¡taz 
de minas 

M,1 11t 
1 

" I\ :-trn:> 
Mnl1 ii111' nl(' t'\\ \$~).\ 

I : 1::.11"·1 /1( 'I .1 

l• •, 111 

.. 1, 1111 ,, '1 

' '11.1 /¡(I, " ¡, ¡', ' 

l \ •1m; 

1..~Hll i '-_;\1\.' 

, . ,,l,t\l(,¡:· 

1 '! '" 11. \ 
\ :\ ,, ,, ~ ' ~ \ \ 

Familia 
P!CHON 

Mar e el 
Minero 
de fondo 

x Léonie 
PasaI11anera 

t-- !artin X Maria 
Matrimonio en =manera 

.4.l·res.-w 
¡.\.;;san.anero 
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por el estatuto de sus padres. Su padre, Pet~us Saulnier, nacido en 
1868, fue subcapataz y luego capataz de mmas -con su padre-, 
ocupándose también de una pequeña carnicería junto con su mujer, 
Maric, hija de un artesano armero del centro urbano. De su matri
monio, en 1894, nacieron tres hijos: además de Jeanne (nacida en 
19111, Ja~ques (1894) se convierte en impresor-litógrafo, y Claude 
(190::>), ajustador de precisión autónomo o asalariado. Ambos son, 
~u~s, obreros muy cualificados. En su declaración Jeanne Saulnier 
msfiist.e mucho en la voluntad de sus padres de ase~urar a sus hij. os 
«o 1c1os» cualificado · 1::> 
!untad f: ·1· e s para «contmuar una tradición familiar» vo-

ac¡ Itada por el desahoo- fi · d l ' 
al salario del d El t>o manc1ero e inatrimonio o-racias 

pa re proyecto de · · d 0 

ajustador h.. d . , matnmoruo e Jcanne con un 
, IJO e un patron pasa fi 

por sus padres - manero, ue «tnuy bien aceptado» 
· ' pues entroncaba 

social, en un barrio mixt d con sus proyectos de movilidad 
Entre otros - 1 , o, e pasamaneros y mineros 

liev ¡ · eJemp os comparable · 
ct l~fi a importancia de la reprod< ~: esta genealogía pone de re-

1ª J icado S ucc1on en la f; ·1· id, . s. e trata m enos d s an11 tas de obreros 
ent1co que d 1 e una reproducció d . 

clase b e ª transmisión d n me iante un oficio 
o rcra y d e un esta tuto soc· l l 

se correlac· ' e una cultura técnica fi . ta en e seno de la 
111atriinoni~~:: cla~·amente en esta tra,n~~i:~, es1<:>nal.. La cualificación 
no I:aya, en ~ a~1 como en la pro iedad . on, m_s~n~a en estrategias 
fatnilias cstud~cdnera l , un modelo ~str · tnmob1hana. Aun cuando 
Per . ia as las . 1cta111ente e d , 
1 111Iten dcsta ' <. C01ncidencias <d. n ogainico en las 
a csp ' car oficio · < iagonales» 
úni osa, y, a n1cnu s equivalentes en los son nu1nerosas y 
,... can1cnte estad ' . do, en sus abuelos E padr~s del marido y de 
~ntrc 1 1st1cas· . · Stas co ·d 
aun e grupo de lo . remiten daran1ent < tnc1 . ~ncias no son 
dcbi~~ando la exch~s~;reros cualificados yec~ dla lmov1hdad limitada 

, en p . n no pu d e os no c ¡·fi rodc·1 . articular l - e a plantear ua 1 icados 
' a Cier , a a 1nce .d e SC' COn10 l ' 

tas deno111¡ . -rt1 umbrc rc:iu · reg a absoluta 

2. p 
eqitciio 

naciones e • iva ya sub d ' protesionaks. , raya a, que 

co1nercio 
tn los Y inovilidad s . l 
el 80;. barrios ob . ocia . 
1 . º de I· teros, los 
1,\sta la :1 Población a . comerciantes re 

~~1c~o n~~~~~ra guerra ~~~~~~-n~re 1850 y ~;~s~n~? entre el 5% y 
Pr~1. o a Créd~;P_ortantc de lo ia , una función ~co te~1e1~ , al menos 

Ptctarios y o, prestan1istas ~ue ~ugicren esos pnom1ca y social 
Constructo. ' e dinero Orccntaies· V 

tes de · · a veces · J · en-
1nn1ucblcs, est, - , muy a menudo 

an sobre 
rreprescnta-
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dos en la vida asociativa y política, en el sentido amplio del término. 
Más allá de estas constataciones, los registros de licencia 30, las listas 
nominativas de los censos y la reconstrucción de los matrimonios 
y familias permiten distinguir varios grupos: principalmente el de 
los obreros comerciantes -para quienes el comercio es una activi
dad anexa, a menudo temporal- y el de los comerciantes instala
dos, cuya continuidad en la actividad no está, sin embargo, garan
tizada. Ahí también, el enfoque prosopográfico permite distinguir 
más exactamente los mecanismos de movilidad en los que interviene 
la actividad comercial. 

El pequeño comercio, medio no garantizado 
de una movilidad ascendente en la clase obrera 

Los comercios obreros representan aproximadamente una cuarta par
te d~~ número de tiendas entre 1850 y 1914. Obrero, el cabeza de 
familia es re bl · 1 ¡ l" ·a· sponsa e tttu ar de la tienda y del pago de a 1ccnct ' 
b~ro conserva su empleo asalariado y la tienda -despacho de be-
idas, comestibles o mercería- es 'regentada por la esposa. La es

pebr~11.1dza de vida de esas tiendas es generalmente precaria. Esta ines
ta 1 1 ad deb l. les d ¡ . e ana izarse en relación con las condiciones genera 
e traba10 fem · 1 . . c. d men-
1 :.r enmo en a cmdad industrial: Jos ntmos iun ª , 

ta es de esta a f ·d d 1 ona m · . c ivi ª . que dependen ampliamente de a categ 
atnmon1al y d 1 . Iven a e ª estructura y tamaii.o de la familia, se vue . 
encontrar f:' ·1 c1os obrer h aci mente en la actividad comercial. Esos comer . 1 os a y que . 1 1 o socia hacia ¡ _ vmcu ar os menos con estrategias de ascens d 

de las a pe_quena burguesía que con las formas específicas de entrad.ª 
mujeres en 1 b · de las 1-

mensione .b e tra ªJº asalariado. La tienda es una c. ·da 
s pos1 les de 1 , . . d pre1crt -por el . a econom1a fam1har, que pue e ser . 0 mando a d . . 1. (iis111eat111b 

syste111 ,, ' menu o- al trabajo a dom1c1 10 · s 
· muy mal r · horart0 
incómodo L en~unerado), o al trabajo en taller con 

1 
lo-

. s. a orga · · on e ª Jamiento 1 nizac1on de las tiendas colindantes c ·s-
. - en P anta b · · ' - · os y ge t1011 de la . . ªJa, permite conciliar trabajos domesnc del 

. act1v1dad . 1 nento 
lllgreso sala · 1 comercial, considerada como comp ei ·en-
d na mase l. e las n as obreras p u mo. Es, finalmente, bastante raro qu 

1
. 

3 
y 

reparen . d scu in ' que se tra11srn· una reconversión de la activ1da ma ea-
Itan a l h 1 s gen os erederos. Pero las biografias Y ª 

La licencia c-;s :=--:-. --------------
un unpul·sro sobre la actividad comercial. 
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Jogías muestran que la promoción social en el am~iente obrero ~~e
de también pasar por la tienda . Asociado, en la pnmera generac1on, 
con el trabajo obrero, el comercio puede convertirse, en la genera
ción siguiente, en la actividad principal o única de los descendientes. 
Es evidente que la tienda puede ser medio y fin de una promoción 
social intergeneracional, sin que por ello exista ahí ruptura con la 
clase obrera. · 

~a genealog~a de lafamília Marchand es un ejemplo de transición 
par~al de la mma al comercio y al trabajo cualificado en la meta-
lurgia· se nece · t d · 

d 
· si an os generaciones de obreros-comerciantes para 

acce er al co · , l 
gui·end . dmercio so 0 para una parte de los descendientes si-º sien o obre 1 d , , ' 
3. Comercio m ·t~s dos _emas (vease la genealogía simplificada: 

Nacido Y 182o5v1 i a social obrera: la familia Marchand, p. 160). 
. en en la llanura d 1 Al L · 

agr~cultor, Claude March d e , to oua, donde su padre era 
hacia 1850. Fue minero ~~ d se caso c~ando llegó a Saint-Etienne 
pa_ga licencia por su ~ 1 urante vemte años. A partir de 1860, 

d
minla/tienda se vuelve ~~er, tendera de comestibles. La asociació~ 
e os tr h.. ncontrar en la ge . , . . 

dad· _es ljos. Sólo el ma or . nera~on s1gu1ente, en dos 
cio~a~:c1do en 1852, murió e~ lS~uc1en, es ~mero s~n otra activi-
1878 . El segundo hiio Jea F en_ la catastrofe minera ya men-

ean la h.. ~ ' n- ran~o1s ·d 
después d lJa de un minero y trab . , , n~c1 ~ en 1856, se casa en 
licencia dee duna quincena de años e:Jºl ~n a mma hast~ 1891. Pero, 
de 1901 _espacho de bebidas e _ondo de la mina, saca una 
tividad -tiene entonces 45 ~ que gestiona con su muier A part · 

que e· anos- J F . ~ · ir 
d_a y un alm~~~ce hasta 1926. En 1904 eanh ran~ois es vinatero, ac-
~al ascendentee~. l-Iay, pues, indiscuti~t ace construir una vivien
a errnano Au u en su caso, que asa emente, una movilidad so-
un cuando g _ ste, nacido en 1sfs . por ~l pequeño comercio S 

rnestibl anade al t b . • sigue siendo ob · u 
1906 es, gestionad ra a.Jo asalariado una _rer~ en la mina, 
siénct !hasta 1921 Aa por su mujer, Benoite phe~uedna tienda de co-
l o o· 1 · uguste • 1Ja e mi d ario rn . a actividad es, pues, obrero . nero, esde 
No asculino y e comercial es fem . -comerciante, y sigue 

corre , tOrma . . emna com 1 
Peque- sponde, ne ?rovis1onal de la , ,P emento del sa-
. na bu cesanam economia fa ·1· 
inrnob¡¡· . rguesfa au ente, al paso de 1 1 m1 iar obrera 

tana (A ' nque p d a case ob · 
En la uguste es ~e e favorecer el a rera hacia la 

dos Otien/e~cera generacf~opietario de su viviencceso a la propiedad 
dos rnay ªctones: de 1 ~n, nacida entre 1878 da a partir de 1910) 
so 0 res O · os cinco h"' Y 1898 · 

n Primero e uhen, nacido en 1¿~~ de Jean-Fran~ois M, se afirman 
mpleados por , y Jean-Ciaude ~rchand, los 

su padre en su al , ~ac1do en 1879) 
macen de . 

vinos, y 
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Ogra'ía· historia social 
La prosop IJ • • 

. u cuenta como vinateros; los dos menor~s 
luego se instalan por 5 . -d l898) son obreros cuah-
Ucan, nacido en 1883, y H enn, n~c1 o en / nico tornero res-
ficados en la metalurgia, armero-ajustador y meca , 

. 3 1 pecttvamente . . · 1 b 
Se puede consid~rar . que el itinerario. s?~10profes1on~ so re ~~er~ 

generaciones no es md1ferente a la pos1b1hdad,. par~ )ean Y H 
Marchand, de ser obreros profesionales: la cuahficac1on que logran 
puede entenderse como el equiyalente de la promoción social de sus 
hermanos mayores que se dedican al comercio, después de dos ge
neraciones de obreros-comerciantes . La estrategia familiar de ascen
so mediante el comercio es claramente visible aquí, lo que permite, 
ª .comienzos del presente siglo, a los cuatro hijos d e un minero
v:natero •. c_onvertirse en vinateros u obreros cualificados, propieta
no_s de v1v1endas o de inmuebles; y sus propios hijos serán, un poco 
mas tarde, empleados de comercio o de oficina, o funcionarios. 
d MPcro se constata igualmente que todos los descendientes de Clau-
e archand no s . . 1 . . March d . e me uyen en ese mov11n1ento, ya que ni Auguste 

mero ;~ón <;;m~~ro~tendero) ni su hijo Jules (nacido en 1887, pri
ello y sig e _abnca Y ltiego empleado d e comercio) participan en 

' uen siendo obre l . d , . a un análisis , d ros o asa ana os. Sena preciso recurrir ahí 
.· mas etallado pa d . e · x1n10, se pued - l , ra captar esas lterenc1as: como má-
n e sena ar que la d . 1enor da much , . venta e vmo al por mayor o al por 
daría por valor~rs lr;:as ing resos que una t~en~a de comestibles. Que- . 
hemos podido hace parte de las estrategias individuales lo que no 
con m h r en este caso E ' me . uc a claridad en ot concreto. sas estrategias aparecen 

rciantes. ros casos, en particular en las f;a ·1· m11as co-

Las estrat . 
eg1as comerciantes 

En la ciudad .. 
Una el . industrial l 
Vimi ara inestabilidad , os pequef10s comercios s . 

~tnpi~~t~nt~~den1 cial eq~ü~~~c~~~a :e1novaci~1: rápi;a e~~~~;~;~~!~~ 
Poyan so uta la fi . a rotac1on obre 

y en .en la trans . . , ormac1ón de dinas , ra, pero que no 
tividaahanzas rnat~1s101: de los fondos en \ias con:erciantes, que se 

l ¡ 

d econó . rnon1ales que f; , a prop1edad inmob T . 
mica. Pero l avorecen la contin . d d l iana 

o que es posible e t l u1 a de la ac
n re os pequeños co-

ti tercer h .. 
IJO mucre m~~·;::;::-------------------uy Joven. 
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merciantes se convierte prácticamente en norma entre los vinateros, 
los carniceros y los panaderos. El ejemplo de las familias Fa11riel!Ras
cle/ Thavel, reconstruido a partir de los archivos escritos clásicos, de 
entrevistas orales y de actas del Registro Civil y de notarías priva
das, aclara esas estrategias, en el sentido más voluntarista del tér
mino, combinando actividades económicas imbricadas, matrimonios 
cuidadosamente calculados y formación de patrimonios inmobilia
rios (véase la genealogía simplificada: 4. Una dinastía de carniceros: 
Las familias Fauriel/Rascle/Thavel, p. 163). 

Nacido en 1798, hijo de campesino propietario, 20 km al Este 
de Saint-Etienne, Antaine Fauriel aparece como carnicero en la ciu
dad en 1843, propietario de una casa y de un prado. Sus tres hijos, 
igualmente nacidos en el campo, son carniceros como su padre. 
Pero su instalación en la tienda no es inmediata, y los tres trabajan 
inicialmente en la industria: 

• Pierre (nacido en 1817) es, primero, maquinista en la mina 
(de 1843 a 1866), carnicero a partir de 1872, y tabernero en 1878: 
su trayectoria es la de un obrero-comerciante, mientras que sus dos 
hermanos se dedican mucho más rápidamente al comercio; . 

• Antaine (1827) es minero de fondo, y luego carnicero a partir 
de 1856; 

• Hyacynthe (1830) es obrero pasamanero, y luego carnicero en 
1853. 

Primero e~pleados por su padre, se instalan después por su cuen
ta, Y se convierten en propietarios de su tienda y de una vivienda. 

La herencia profesional y la endogamia se convierten en norma 
general en __ Ia siguiente generación, que se casa entre 1870 Y 18~0. 
Los dos hijos de Pierre -Jean (nacido en 1850) y Claude (nacido 
e? 1857)- so_n car?iceros, sin haber ejercido previamente otros ofi
cios. El ~atnmomo de Claude Fauriel, en 1880, es un ejemplo de 
endogamia carnicera. Claude se casa con Marie Rascle, nacida en 
18.~7 · De cuatro testigos, tres son carniceros: dos primos del esposo 
(h1Jo~ ~e uno de sus tíos carniceros) y un yerno, Julien Thavel (que 
tambie? es suegro de la hermana de Marie Rascle); el cuarto testigo 
es molmero. 

. La alianza de Claude Fauriel y de Marie Rascle es, de hecho, la 
aha~za de tres dinastías de carniceros. En efecto, la familia de Ja 
novia pertenece toda a esa profesión: 

- su padre (Pierre Rascle, nacido en 1834), primero maquinista 

La prosopografía: historia social 
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en Ja mina, es carnicero durante unos cuarenta años, gestionan~o 
en la década ele 1880 una lavandería-tintorería artesanal de bamo. 
Hijo de herrador rural , es yerno ele carnicero (~ugusti? Masson), 
padre de carnicero (René Rascle) , suegro de carm_ceros (~laude Fau
riel y Paul Thavel) , abuelo ele carniceros (sus metos Pierre y Paul 
Rascle). 

- Su hermano Rcné Rascle (nacido en 1869) se casa en 1897 
con la hija ele un forjador: los dos testigos son carniceros. 

- Su hermana Marguerite (nacida en 1866) se casa en 1891 con 
Paul Thavel, carnicero, hijo de carnicero. 

Sorprendente imbricación de vínculos de parentesco Y de los 
matrimoniales ele tres famil ias, cuya genealogía, sin embargo_, nos~ 

. · ¡ · ' Existe ah1 ha podido reconstruir totalmente en a cuarta generac1on. , , 
la transmisión del oficio. aunque no es exclusiva, de pasos mas 0 

menos prolongados por la industria a mediados del siglo XIX. Esce 
enfoque prosopográfico muestra cómo se han emparentado, enc_re 
1850 y 1920, numerosos carniceros del barrio obrero del Soled, 
mediante una compleja red de alianzas establecidas sobre dos ~~ne~ 
raciones. Se comprende mejor, desde entonces, tanto la estab~lidac 
ele residencia de los miembros del grupo como su importancia es
tructural en la vida económica y en las relaciones sociales - ~e la 
ciudad industrial. Otras reconstrucciones ele trayeccorias familiares 
(en vinateros y panaderos) han permitido confirmar es te ejemplo de 
homogeneidad social 32. 

L b·1·c1 d · ·c1 · nos ha a esta 1 1 a soc1oprofesional y, a menudo, de rcs1 encia 
·d . . ·1· estu-pareci o que caracteriza una parte importante de las fami 13~ 

d. el · · dºfí les de 1ª as. Estab1hdacl basada en factores constantes, pero 1 !CI . 

jcar9uizar: la propiedad, sinónimo de arraigo; el ejercicio _ele_ oíi~i~~ 
cualificados, o de una actividad comercial masculina; la praccica cv_ 
dente ele e t · · · · · · ¡ E Jo concci-s 'ategras matnmo111ales y patnmoma cs. ·n . 
niente ª la movilidad profesional obrera, observada entre eres Y cui
co gener_aciones, nos ha parecido que la reproducción es el _conip~
nentc principal hasta la víspera de la primera guerra mund1al: a ),1s 

--,;:;-2~L~o:--q=:1~1c-r-,·-c -1 -r-;-l -:-1 -. -d----. ----_--------.--. -d;--·111os1r:iclo 
1. . 

1 
e eª as 111as11as ele- carnrccros cuya 11111iorra11na h.t ·e . ¡

1 
1111 11s1on 1 · • r 

/ 
· • •l'• ' 

JI • ac o r anH:n cano en orra ciudad i11d us1rial: John M. fVk rriman. , llll<S ·' 
,., " '"'"~" I ' •rt . ·, /' . ·¡¡ , . 19" p¡i. 

· · ' 'fll ' 
11111 1

'
1 

"rr·1•c
1
/1111c11111"irc, París. Ediiio ns lklin. 1990. · .) 
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·fi ·' se yux-b anuales sin cuah icaCJon · y de o reros m ente dinastías de mmeros d ficios que oscilan perman -
l. · de obreros e 0 1 ' d Pa taponen los majes . . }ariado y artesana o. -
1 . lo estudiado en tre asa . 

mente, en e eJemp_ . ' t e estas «rainificaCJones», a me
recen limitados los intercambios e'.1 r . 1- homógamas. L a fluidez 

e d alianzas m atnmorna es . ·¿ d 
nudo reiorza as por d eteriza por la ni.ov1h a fi . 1 es limita a y se cara 
sociopro es1ona es, pu ' , ' . . · 

1 
uir en este caso, ám-

estructural. Estas genealog 1as permiten d1st11 _ g . fi do la r eivindi-
bitos profesionales familiares a largo plazo, J UStJ lCan e c. ·¡· 

. f: ·¡ · d mine ros » o a una « iam1 ia cación de pertenencia a «una a mi 1ª e ' l 
d No obstante a cro-de forjadores-anneros », o e «pasa1naneros». ' . 

nología permite captar movilidades nueva~ a partir ~e comienzos 
del siglo XX: los deslizamientos inte rsectonales s~n mas _frecuentes, 
del fondo de la mina hacia la bocarn ina, d e la mma h acia la meta
lurgia; de la industria hacia un sector tercia rio en a parición, etc. 
Transformaciones estructurales de una socie d ad en permanente re
composición, bajo la influencia conjunta, en e l ejemplo estudiado, 
de factores tan distintos como el desarrollo d e la fo rmación profe
sional (que sustituye al aprendizaje «en el ta ller») o la fuerte inmi
gración (a la vez, consecuencia y causa de cambios). 

Es de seguro interés para e l historiador la reconstrucción -in
clu~o ~n~ompleta- de una muest ra re presentativa de «biografías» 
de ind1v1duos, m atrimonios y familias. El tratamiento prosopográ
fico de los datos permite. pues, disting u ir la movilidad estructural 
Y_ ~quello que se puede d enominar, con los sociólogos, la circula-c1011 es dec· 1 l . . 
1 b'. ir. as evo uc1ones 11nernas específicas. Se puede lee r en as iog rafías l 
1 

< Y en as genea logías tanr.o el «destino de clase» coni.o as cstrateo-i . d . . d 1 
P. . :::>as lI1 1v1 ua es y fa milia res . Pues las tensiones y las as-traciones indi v· d 1 f: ·1· 
la · 

1 
ua es, am1 iares y colectivas se revelan a través de reconstrucción de 1 · · 1 d · · · 1 

difi . as trayectorias socia es, que eJan s1t10 a as erenc1as· una , 
Pularc~ d · 1 ' prosopografia d e la clase obrera y d e las clases po
po lars, e os g rupos profesionales o étnicos, muestra que el «tiem-' go,, aparente d ] · 
llna fi ', . e a m emoria de la iden tidad no es más que gura retorica d 1 . 
llna soci ·d d ' e ocu tan11emo del cambio socia l y cultural, en 
riador se ª en permanente evolución . .. Sobre el fondo el histo -e vuelve a , ' 
ctn0 ¡ - · ' 1.:ncontrar ento nces muy cercano a los trab ajos og1cos y sociológ icos 3.1 . 

' J L 
1-J 1 a indagación antro 1. , . 1 e r . 
<'( ' "'"'"-' ct j;.,,,,,,"' d11 ;y, ·/ p~ o~ica> e e ) l\"It' r Sch wanz. Le 11101ulc pri t'é des Clll l'riers 

l11odt')0 dt· lo · . 
1 

" . • 1 an s, 1 rl'sscs lJni v<' rsitairt·s d<: Francc, 1990 
531 

~ · 
C'J ll< podna St·r 1111 enfoque ~loba! en hiscori-1 social d•' l ~ .el plp .. ts 

~ · · · ' " as(' o irt'ra. 
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LÉXICO DE LA INDUSTRIA DE SAJNT-ETIENNE 

ARMA: La industria de las armas se remonta al siglo XVI en Saint-Etienne. 
En los siglos XIX y xx, los armeros son obreros cualificados, en talle
res, o artesanos, o bien obreros sin cualificación, peones de fábrica en 
manufacturas de gran tamaño. 

DEVANADORA: Obrera de la sedería, que trabaja en el devanado de los 
capullos de seda y en la preparación del hilo. 

FABRICA: La «fábrica» designa el taller del artesano pasamanero de Saint
Etienne. La «Fábrica» se aplica al conjunto de la industria de la seda, 
en Lyon y en Saint-Etienne. 

FONDO (Minero de): Obrero que trabaja en la extracción del carbón en.el 
fondo de la mina, por oposición al obrero que trabaja en la superficie, 
«al aire libre». 

CAPATAZ: Designación tradicional del jefe de equipo o contramaestre, que 
trabaja bajo las órdenes del ingeniero de minas. El capataz goza de una 
gran autonomía en el s. XIX (a veces, contrata él mismo sus equipos de 
obreros). 

URDIDORA: Obrera de la sedería que trabaja en la preparación de los hilos 
de trama para los tambores de los telares de tejer. 

PASAMANERO: Obrero que teje cintas de seda (anchura máxima, 45 cn_i)
La mayoría de los pasamaneros de Saint-Etienne son artesanos, propie-
tarios de su taller, con entre dos y cuatro telares de tejer. , 

PLM'. Empresa ferroviaria privada París-Lyon-Méditerranée: una de las mas 
importantes en Francia antes de Ja nacionalización de 1937. 

La prosopografía: historia social 
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Resumen. Tradicionalmente aplicado a las «elites sociales», el método 
prosopográfico se utiliza ya para el enfoque histórico . de las ~}ases Pºi:'ul~r~s 
en las sociedades industriales. La formación y el cotejo de biografías md1v1-
duales y familiares permite renovar la reflexión y las conclus_iones sobre la 
movilidad profesional y social intrageneracional e intergeneraC1o~al. Este _en
foque de antropología histórica se aplica aquí a la ciudad industnal de Samt
Etiennc (Loira, Francia): el análisis de las genealogías muestra la importancia 
de los fenómenos de reproducción, pero también ciertas vías de la movilidad 
social ascendente en una población obrera diversificada. 

~bstract. Traditio11ally applied ro «social elites >> , tire prosopographic metlzod 
15 11 0111 utilized for a11 liistorical focus 011 tlze popular classes in i11d11strial societies. 
Tire worki11g 0111 a11d co111pariso11 of i11dividual and family biographies aUows 11s to 
reuew ~ejlectio11 a11d co11cl11sio11s 011 iritrage11eratio11al a11d interge11eratio11al social and 
profess1011a/ mob '/"t TI • / · · 1 / 1 
• . . 

1 
1 Y· m 11storica mlt ·1ropo ogy approacl1 is applied l1ere to the 

111d11stria/ oty 0r s · 1 E · (L . ) 
1 . 'J a111 - t1e1111e 01re , Fra11ce. Tlie a11alysis of tlie ge11ealogies 

s 101,.s tlie 1111porta11ce or ti I .r · 
'J 1e P 1e110111e11a ºJ reproduct1011 b111 a/so certai11 fiorms or 

asce11da111 social &·¡· · d' . ' 'J 
1110 1 1ty 111 a 1versified worker populatio11 • 
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