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La re esentació11 de os 

ce 
a ajado es en los 
tros de trabajo en 

E ro a Occidental 

Estructura, escala, alcance y estrategia 

Jelle Visser * 

Introducción 

Es un hecho aceptado po r todos gue, en comparac1on con la 
tendencia general hacia la expansión que registraron los sindicatos 
a partir de mediados de los aiios sesenta, su represeritación dis
minuyó en Europa occidental durante los aíios ochenta. Sin em
bargo, existen marcadas diferencias entre los distintos países -des
de un crecimiento de los sindicatos continuado, aunque peguei'io, 
en Suecia, Finlandia y Noruega, hasta la ligera disminución de 
la representación sindical en Bélgica, Dinamarca, Alemania y Suiza; 
y posiblemente mayor en Italia, con tendencia a la baja continuada 

«Employee represcnration in West European Workplaces». Traducción de Oiga Abá
solo Pozas. 
Comunicación elaborada para la introducción general del tema v. "Representación 
sindical y de los trabajadores en la empresa», del Tercer Congreso Regional Europeo. 
Asociación Internacional de Relaciones de Trabajo. Nápolcs/Bari, 23-25 de septiem
bre de 1991. 

• ]clic Visser es profesor asociado de Sociología en la Universidad de Amster
dam, Departamento de Sociología y Unidad de lnvesrigación de Sociología de las 
Organizaciones (SORU). 
Escribí este artículo durante mi csrancia en la Universidad de Stanford, Palo Alto, 
California. Quisiera dar las gracias a Philippe Schmitrer y al Centro de Esmdios 
Europeos por Ja hospitalidad que me han brindado. También quiero mostrar mi 
agradecirnienro a la Universidad de Amsterdam por concederme una excedencia y a 
la N etherlands Arnerica Comrnission for Educarional Exchange por consolidar mi 
estancia en los Estados Unidos con una beca Fulbright. 

So<iolo.~ía del Tralwjo, nueva época, nlÍm. 14, invierno de 1991-1992, pp. 3-43. 



4 Jelle Visser 

en Austria y Francia, y a la disminución pronunciada en Ing laterra, 
Irlanda, Países Bajos, España, Y..' probablemente, en Portugal. Estas 
tendencias se dan bajo situaciones muy diferentes de sindicalización 
-variando . desde alrededor de un 1 O % de todos los asalariados 
en Francia y en Espaiia, hasta un 70 % y más en Dinamarca, 
Finlandia, Islandia y Suecia. En términos de representación de los 
trabajadores a través de sindicatos, n.1edida según la densidad de 
afiliación *, los países de Europa occidental han evolucionado 
de un modo diferente durante las últimas dos décadas (Visser, 1991) . 

A la luz de estas diferencias en cuanto a niveles y tendencias, 
resulta de interés analizar más detalladamente la representación de 
los trabajadores en. las empresas y centros de trabajo. ¿Nos encon
tramos con evoluciones paralelas, es decir, con un fortalecimiento 
de la representación de los trabajadores durante los años setenta 
Y con un debilitamiento durante los ochenta? ¿Pueden observarse, 
~ntre los países: diferencias similares a las que se observan desde 
el punto de vista de la densidad sindical? ¿Estamos asistiendo 
actualme~He a una tendencia divergente de, la representación de 
los trabajadores en las empresas en los países de Europa occidental? 

No cab~- esperar necesariamente una tendencia a la baja de ' la 
repre~en~aaon en los centros de trabajo debida a la . d. . . , 
del smd1calismo A d 1 1sm111uc1on 

. . menu o, e acceso de los empleados a las 

;::~~j~u:~ 1~~~ª~;~ª~ª; 1~e a~~~cÍó~e~i:~~~~:ttc~n en lohs lug~res de 
Europ ·d 1 1 · n mue os paises de 

. a ~ca en ta ' a representación en el 1 u d . 
obhgatona o está garantizada por los . gar e trabajo es 

· 1 · convemos colectivos est1pu ac1ones se extienden a los em lead . . ' cuyas 
empleados que trabaian para · m P. os no s111d1cados y a los 

• 'J e presanos no orga · d L 
vemos colectivos protegen a un 90 º!. • mza os. os con-
en Escandinavia y en Austria a 1 d dº od mas de los empleados 
y en Francia a un 80 "!. e ,E a :e e or e un 90 % en Alemania 

' o n spana y Países Ba. 
o menos, en Inglaterra (W1· d 11 ~os, y a un 70 % 

. n mu er, 1987) Q · · . , ' 
haya expandido la representació d 1 . u¡za tamb1en se 
d b . n e os empleado 1 e tra ajo durante los años och 1 s en os centros 
los sindicatos y las negociac· cnta, ª1 ~argen de la afiliación a 
. d. .d 1 iones co ect1vas L . , 
m 1v1 ua o del grupo de t b . . . a representac1on 

. d ra a.JO, promovida po ¡ 
como meto o para incrementar la d . . r e empresario 
la legislación, puede llegar a lp~o ulct1v1dad y fomentada por 

«exc u1r» a rep . , 
resentac1on sindical. 

~ P?r densidad de afiliación se entiende la . , 
en smd1ca1os /N. de fa T ¡ proporcion de trabaiadorcs org . d 

· · , amza os 
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Tal vez la afiliación sindical se vea sustituida por la votación de 
los candidatos sindicales a consejos de trabajo y otros organismos 
similares. 

En este artículo analizo las recientes variaciones y tendencias 
en la representació n colecti11a de los trabajadores en las empresas 
y centros de trabajo en Europa occidental. La representación co
lectiva puede orga11izarse a través de los sindicatos o en estructuras 
distintas de los sindicatos, como los consejos de trabajo. H e ex
cluido en este análisis los sistemas de participación de los empleados 
que dependen únicamente de la iniciativa y apoyo del empresario, 
o los sistemas parcial o enteram ente integrados en la jerarquía u 
organización laboral de la empresa (por ejemplo, la implicación 
del empleado, «Quality Circles», grupos de planificación del tra
bajo, etc.). Tan sólo trato la representación de11tro de la empresa; 
no considero Ja representación sindical o de los empleados en las 
cámaras laborales, los consejos del mercado de trabajo o de for
mación, las agencias de la Seguridad Social, los consejos sociales 
y económicos, y Jos comités de asesoram iento u o rganismos ju
diciales. También he ignorado la representación de los trabajadores 
en los consejos directivos o supervisores, no porque carezcan de 
importancia sino po rque merecerían ser. ~ratados aparte. ?tra r~s
tricción más: tan sólo trataré la evoluc1on del sector prwado, 111-

clinándome m ás hacia el industrial. Por último, aunque he intentado 
incluir información acerca del mayor número posible de países 
de Europa occidental, la ignorancia me ha . oblig~do a excl~ir a 
Portugal, Grecia, Islandia, Luxemburgo y Fmland1a. Este art1cul.o 
se basa en mis lecturas de, sin duda, tan sólo una parte de la b~
bliografía sobre el tema, y posiblemente reíl~jará tambi~n la di
ferente situación de Ja investigación en los diferentes paises. 

En cuanto a Jos cambios acaecidos durante los aí1os setenta 
y ochenta, he considerado cuatro dimensiones que denomina:é, 
siguiendo a Alfred Chandler, estructura, escala, alcance y es.trategia. 
¿No sucederá que Ja representación en el c~ntro ~e traba~o se ha 
vuelto más autónoma y completa, es decir, estan los mter~ses 
agrupados y articulados con independe~ci~ de los empres:r'.os, 
superando también Jos confines de los smd1catos (estruct11ra). c: Ha 
conseguido un mayor número de empicados acceder a l.os canales 
colectivos de voz y representación en los lugares de trabajo (escala)? 
·Qué otras cuestiones pueden incluirse adecuadamente en el orden 
del día para la codecisión de estas ins~i~uci?~1es (alca11ce)? Y, ~?r 
último ·se ha dado un cambio en Ja ut1hzac1on y en la percepc1on 

, ' 
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de la representación de l_os empleados en las empresas por p ::i rtc 
de los propios cmprcs:mos, de los sindioros 0 d , Jo d ·br . ' • c s po eres 
pu ico_s ~cs1ra1c.~ra)? Para comenzar, realizo un breve repaso de 
las vanac1oncs nacionales. 

1. Variaciones nacionales 

Podemos observar que en Euro a o "d , .· . 
diversidad en lo que l P _en cntal existe una amplia 

a a rcprescntaCJó d l 
centros de trabaJ· 0 s . e: E 11 e os empicados en los 

. . . . e rcI1erc. n muchos • , . 
mas mstnuciones que s·c d b. d. . paises existen dos 0 

• 1 11 o 1en 1st111tas • 
p_uedcn estar realizando tareas . ·1 en _tcona, en la práctica 

1 . s1m1 ares La cxist , · d . . nv:i es que mtentan 0 0 
· . · ' • rnc1a e smd1catos 

. , r~amzar al mismo I • . . , 
aun d cuadro in1"c1·a1 E E co cct1vo complica m as 

. ' · n uropa .· d 
~omun es la de pluralis1110 sindical oc(~1· c1:tal, la situación m ás 

e Norte a Sur las fáb · ISSc r, 1990) . Estudiando 
(d 100 ' neas manufactu ' 
. e o más empicados) se l , reras de 111ayor tamai1o 

tnucioncs y condiciones d~ reppuec en ~bscrvar las siguientes ins-
En , . rcscntac1ón d , 1 un 1:stabkc1miento . e os cm picados 

<i~11cs de fábrica o secciones :::1c~~;atu.cdcn hallarse hasta tres n;ocia-
pc.rtcnencntes . . . es. una, de trab . d 

fi . ª un smd1c:no LO (S . ªJª ores manuales 
o IClnas (SIF}, y otra, de crs . uec1a)_; otra, de empicados de 
los empicados (en cstabl _P . ona] supervisor (SA LF) 1 C . d 
a un sindicato e e?m1emos manufactur . . as1 to os 
fábrica cli . Los ll11t·mbros de las _cr?s) cstaran afiliados 
rcprescnta1~e;:1 a los dc~cgados sindicak:soc1_ac1oncs sindicales de 
condici d recla111ac1ones motivad (fortroe1ule111a11) que los 

ones e traba·o Ad as por los sal . 
bieme lab 1 ~ · · cmás. habrá . anos Y por las 

ora "· con una , un «comité d . 
un "Comité ceo , . mayona de repr • e medio am-

nom1Co 11 1 cscntames · c1· 
se sientan a la . en e que los re s111 ica les, y 

. mesa con 1 d" . presentan te . d. 
exclus1vamcntc p 1 . . ª 1rccnón. La , s s111 icalcs 

or e s111d1cato, y los _representación pasa 
no afiliados . 

' si es que los 

' Lo es la organización (s-:.~. -------
talmcnrc a los traba. d oc1alis1a) general d . . d" 
r · · d ~a ores de ruell t ~111 icacos 
ú~~1;1,~s :o;lll~JCa_ros de cuello blan~oª~~-~o~F y Sll LF t stán ·ai~i~~~duyc fundamcn-
l' fK puar Ju <·n d cand para los . . por razones de . s ~ una confcde-

; L cniplc·ados de cudlo bl ncgoc1ac1ó11. los dos 
os ddtos sob 1 d aneo dd s . y · rl· J ensidad . d" « CtOr privado 

isscr (19<JJ). d ond<· csrán d 'In tea! en el sector . d . 
ocumcnrad b 111 UMnal . 1 

os. so re todo d , 1 se 1311 cxrraíd d . 
e a tabla 4.4. o e 
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hay, 110 tienen derecho de voto (Andersson 1979· Lewin 1979; 
Brulin y Nilsson, 199 1). ' ' ' 

E1~ el_ establecimiento 11ome,go puede darse el caso de que haya 
dos s111dic:itos LO (Noruega), uno para los trabajadores de cuello 
azul y otro para los trabajadores de oficinas y personal técn ico, 
que, en ocas10nes, compiten con un sindicaro profesional o aso
ciación de personal. El grado de afil iación a uno u otro sindicato 
es de un 90 %, aproximadamente, de los trabajado res. Los miem
bros habrán elegido un comité de delegados (tillits111a1111tvalg) bajo 
la j urisdicción de LO. No existe una o rganización sindical de 
fabrica. extensiva; la ram a sindical sigue siendo la estructura local 
fundamental. Las reuniones con la dirección se formalizan a través 
de un consejo de trabajo (bctrifts11tvalg), es tipulado en el acuerdo 
base entre la LO y la federación de empresarios NAF. Este consejo 
cuenta con una representación paritaria de empresarios y empicados; 
las dos partes se alternan en la presidencia ele la junta. Los re
presentantes de los empicados son elegidos por la mano ele obra, 
sin tener en cuenta la afiliación sindical, a partir ele las candidaturas 
sindicales en las que destacan los delegados sindica les. Adicional
mente, funcionará un «Comité para el medio ambiente laboral », 
que es además un cuerpo conjun to con una presidencia alterna 
(con voto decisivo). N o es extraño que es te comité se fusione 
con el consejo de trabajo para todos los efectos prácticos. Gene
ralmente están integrados por las mismas personas (OIT, 1984, p. 51). 

En la empresa danesa existen sindica tos bien di ferenciados y 
un <<sistema de delegados sindicales bien establecido» (Lund, 1963, 
p. 372, y Lund, 1981). Casi todos los empleados figu ran como 
miembros de varios sindicatos, según su nivel educativo, cuali
ficación y nivel j erárquico. La mayoría de los miembros están 
:ifiliaclos en los dos o tres sindicatos LO (Dinamarca) de cuello 
azul. Dentro del ámbito de competencia ele la LO y en :ilgunas 
categorías ele cuello blanco, los miembros eligen un clek ga clo 
sindical (tillicls111n11d) gue los representa en los agravios que puedan 
surgir frente a directivos ele menor ca tegoría, pero que también 
tiene como tarea incrementar las relaciones de cooperación con 
la dirección. La tarea de estos delegados incluye cuestiones de 
seguridad y salud, aunque la tendencia es que exista un comité 
de seguridad especial. A efectos de consult:i con la dirección, ha y 
un comité conjunto de coopcr:ición (sn111arbejds11d11(/lg), ((en el cual 
los dclcg:idos sindicales tienen otras fun ciones1> (Gill, 1984, p. 54). 
El comité está presidido por el empresario. 
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La empresa británirn tiende más a la sindicalización y, en tal 
caso, la mayoría de los empleados, al menos los que pertenecen 
al ámbito de los trabajadores de cuello azul, están afiliados a un 
sindicato 3

• Normalmente existen muchos sindicatos 4, divididos 
por profesión, cualificación y estatus de cuello blanco o azul. La 
expresión dominante de la presencia sindical en la fábrica es el 
sistema. voluntario de delegados sindicales. Como «los lay officers 
no designados de los sindicatos británicos» (Clegg, 1979), repre
senta~1 a los miembros del sindicato en un amplio abanico d e 
cuestiones, Y sus actividades incluyen el tratamiento de las recla
maciones Y las negociaciones colectivas sobre las remuneraciones 
las hor~s de trabajo y otras cuestiones conexas. Si la fábrica e~ 
lo suficientem:nte. ?rande, existirá la figura del delegado superior 
0 de plena dedteac1on Y un comité conjunto de delegados sindicales. 
No es un hecho aislado que f¡ · l , · . uncione a gun tipo de «mecanismo 
de consulta conjunto)> (Daniel y Milward 1983- Macl 1985) 
pero t . , . ' , nnes, ' 

l ~~ os ~?m1tes conjuntos, integrados por delegados sindicales 
y a irecaon, no cumplen funciones im ortant 
compararse con las tareas realizadas or p es . y no pued~n 
de otros lugares En ¡ . P los consejos de trabajo 
seguridad de la; condª1·cs1·ocnuesndones rbel~cionadas con la salud y la 

es e tra a1o y d ¡ . 
empleados están represent d d~ e os materiales, los 

. a os por « elegado d . 
El smdicalismo múlti le la re . , s e segundad» . 

través de delegados sindfcales ele ~~~;ntac1on de primer orden a 
mente un conseio i11d11str1'a/ co . g o nombrados y probable-

. , ' 1y1111to para 1 
recaon, son frecuentes en la . as consultas con la di-
pleados pueden elegir estos em?resa irlandesa s. Todos los em-
1 d consejos pero 1 , 

e sector el empleado est, o mas probable es que 
e representado por 1 d 1 

os e egados sindicales 

J La tasa agregada de sindicalizació 
ª un 40 %, pero varía 5 • 1 n t'n el Sector industrial b · · · 
de cuello azul y bl egun e tamaño de la empr·~ . man1co se aproxima 

aneo La g "ª as1 como e 1 
• taller cerrado. en el . d ral n empresa tiende a la sind1·c l" .. ntre os empleados 
. ciso e 05 t b · a 1zac1on y d d 1 rmpuesro (véase 1• 1.r. ) ra ªJadorcs manual- puc e arse e 

·~ra . ,,, aunque · 4 En d d no esta plenamente 
. caso e que la fábrica se d . 

reaenre, es posible que ha a u a ~ propiedad japonesa .• 
monopolio de repres~ ~. n conven.10 de •sindicato . . y de creac1on bastante 

. -nuoon a un 1 . . uruco1 en 1 
medra, con 25 0 más e 1 d so o s1nd1cato. En 1984 1

• e que otorga el 
jadores manuales y m~mpdcados. reconocía a m:ís de do . ' d.ª empresa industrial 

• •S e os si dº s srn 1cat ward y Stevens 198G) n icatos para Jos t b . d os para los traba-
s ' · ra ªJª ores 

. Esro en el supuesto de ue 1 • . no manuales (Mil-
nrvel general de sindicació q a fabnca csré sindicada 
lnglarerra. n en la República de lrla d' que es lo más habitual. El 

n ª parece se 
r mayor que t'll 
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de mayor categoría. No es tan probable que exista un co111ité 
co11j1111to de delegados si11dicales y el papel desempeñado por los 
delegados sindicales a la hora de negociar las remuneraciones será 
más moderado que en el caso de Ingla terra (Mulvey, 1975; 
McCarthy, 1980; Murphy, Hillary y Kelly, 1987). 

Cruzando una vez m ás el Mar del Norte, comenzamos por 
analizar el caso de Alemania occidental, donde lo más probable 
es que un solo sindicato industrial, que organiza a empleados de 
cuello blanco y azul, filial de la DGIJ, organice a la mayoría de 
los trabajadores 6

. Sus miembros activos estarán organizados en 
un comité sindical de fábrica ( Vertrauenskorper), aunque la insti
tución dominante a efectos de representación de los empleados 
será el consejo de trabajo (Betriebsmt), que es obligatorio y que 
se elige cada tres años por y entre los trabajadores. Además del 
monopolio que ejerce sobre la negociación colectiva el sindicato 
de la DGB, tendrá un monopolio virtual de representación en el 
consejo al obtener la m ás que amplia mayoría -un 80 % o más:
de los puestos del consejo en las elecciones (Kotthoff, 1985; N1e
denhoff y Pege, 1987). Las actividades de los sindicatos y del 
consejo se «unirán funcionaln'.ente» (Streeck, 1984a), c?n el 

7
con

siguiente y ocasional solapamiento de p~rson.a,s y func1one_s . El 
consejo se reúne rutinariamente con la direcc1on para tramita r las 
consultas y adoptar determinaciones conjunta~. Adem ás ele los 
acuerdos sectoriales (multiempresarialcs) negociados por los res
ponsables sindicales externos a la fábrica, el consejo de empresa 
-que sólo se compone de representantes de los empleados-:- ne
gociará un «acuerdo laboral» (Betriebsverei11ban111~) sobre cuestiones 
relacionadas con las horas ele trabajo y la segundad en el empleo. 
La salud y Ja seguridad forman parte de las tareas del consejo. 

La institución principal en la empresa hola11desa para I~ repr~
sentación de Jos empleados es el consejo de empresa obligatorio 
{ondemell1ingsraad) elegido entre y por .lo~ trabajadores. Además 
cabe esperar que coexistan en el establecumento un? ~ ,dos .gn~pos 
de afiliados sindicales (bedrijfslede11groepe11) . La afiliac1on smclJCal, 

'· L d ·d d .· d ' 1 e 1 l• 1·ndusrria es por término medio, d e un 50 % . pero 
a CllSI a Slll ! Ca 1 .. • . • 1 d d 11 

es mucho mayor en las empresas g randes. Una mino rra de emp ca os e cuc o 

bl d 1 1 d. · r ' organizado en el Dc11rsd1er C ewcrksd1aftsb1111d. aneo y e persona rrcctrvo es a · . . 
1 Strecck (l984a, p. 86) proporcíona las siguiente~ c1f~_as co~~cspond1c~tcs ~ ~~ 

Metal/ en ¡ 976: el 24 % de los Verrraueusleute son Betnebsr~rc, mientras qt~?~I 5 Y~ 
d 1 · b" • V 1 115111A1111 o -fira11 N1ckcl, 1972, p. ---· hallo e os Betrrebsriire tam 1cn son er ra11e •• · 

· · · · de te Metal/ de 1967 proporciones similares en una mvcstrgacwn · 
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;ncluso en las grandes fábricas , es aproximadamente la mitad d 
a que se observa en Alemania s. y se reparrirá escasament e 
tres o cuatro sindicatos: dos sindicaros industriales (uno d ~ entre 
general y uno de la fiedera . , . . , e a FNV 

C!On cristiana CNV) · d · 
trabajadores de cuello blanco . , . . , un sm ica to de 
1 . • Y qmza un sindicato gu . 

a pnsonal directivo. Tan sólo 1 . d. e rep1 esen te 
f, os sm icatos de FNV 
orman grupos de miembros en la f;'b . . y CNV 

juntos la mayoría de 1 a nea y tienden a obtener 
os puestos repr · 

trabajo '.l. Al igual que 1 esentanvos del conscio de 
en e caso de Al · '.} 

considerable de solapa1n1· emama, se dará un a rado 
b · ento entre los . b 0 

tra ªJº y los líderes elegidos d 1 m1e111 ros del consejo de 
mayor categoría el puesto d e. os grupos de afiliados, teniendo 
n , e miembro del · , 
~a)or remuneración. Pero 1 . . consejo, as1 como una 

d1 · as acnv1dade d ] · cato seran bastante distintas F . , s e consejo y del s in-
para la , ·d ' · unciono un · · · 

~cgun ad y la salud b . 1 com1te mdcpcndicnre 
de trabajo. a.Jo a responsabilidad d 1 · 

E e consejo 
. . n los establecimientos b I . 

cnst1anos }' . · 1. e .~a~, hay m · b 
d. socia istas, y es prob bl iem ros de sindicatos 
e cuello azul , ª e que tambi · h 

t 'nib· · ) otro de cuello bla en aya un sindicato 
u 1en u · d' neo d ' 

son mien1~r~~n/cato li.beral. Más o 111;11110~ª a extremo, y quizá 
elegid ~ un sindicato e d . . todos los empicados o una delega . , . . . a a smd1cat . 
dioi110) d 1 CJon smd1cal (de'/ · . ' 0 reconocido In brá ...... ' e egad . . . cga11011 ~ r ' < 

demandas v r' º1 s sin~1calcs cuya tarea . y1'.l 1cale, 11akbo11dsafvaar-
d. . . ce amac1on consiste e 

ic1ones de trab . es en relación co 1 n «presentar las 
(BI · a.JO (en 1 · n os sal · ampain 1987 e sentido más . , anos y las con-
?5 o;. ' • p. 179) E amplio de J , . - º de los mic1nb . . . n los casos e 1 os tcrm mos) » 
tendrán garantizad ros Sllld1caks tengan n os que más de un 
Los delegados cst~:á su~ propios dclegadoscst~tus de cuello blanco, 
sobrl' )·ornada d n implicados • 1 (Waschkc 198? p 8r) e 1 b · ~n as . ' -, . ::> • conse· d ra ªJº y negocia · 

JO l' elllpresa (co111 ·¡ d' ren1uneracion ~ A Clones colectivas 
.c1 l'llf . t:s. de , 1 

repnse), presidido mas 1abrá un 
por el empresario, ~ T 

. ra, u11 declive 
b mdustria . pronunc1ado d 

es tan sólo d urantc lo _ 
empresas en 1 ,. un 25 •;. s ano, och 
· as que lo · • por 1 ' cnta la d · 

smdic;ilcs. pero e ~ 'rndicaios no .• rin1110 nicdio .N cns1dad sindical en 
e ampoc0 <.'S fi CSkn r · · o s,·r:í f:' 1 nconcrar fábnca recuente . <conocidos ' . :rci .:ncontrar 

" p . s con unas . -<:.~c,·pr o <n1pre · . . 
or tl'r111i110 m ·d· proporciones d . uanuo rl seer sas sin afiliados 

scntativos en los co < .'.º· los ' i11dicatos ob e srndicali?.ación s or de arces gráfic:is-
so11 supcrior<-s e 1 flS<Jos d,· trabajo { tJcncn un 65-70 • upcriores al 70 ºlc 
ticnt·n l 11 ª rndusiria un 4<1-45 % Vo de los 0 

• 

5
, J ma)'Oría d<: un e~ . y en bs l'fllpr,·sas . FNv; u11 I0-15 º' puestos reprc-
<r u11 tanr fi • . .rc10 <·11 t d fila\ ,., CNv) o ragilt-s (l""ul· o os los co . graudc~ Lo . • aunqu.: 

' •ngs 198 nsc:i . s SI d. · 1, 19¡¡5. l . os, aunqu,. . n •catos d.: f-NV 
· 001sc y d esta , ma . 

,. l angc, 1987). Y1>nas pueden 
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con igual número de representantes de empresarios y de empicados. 
Las competencias del consejo son prcferemcmentc consultivas, con 
poderes codccisorios en las cuestiones sociales y de bienestar (de
limitación temporal de las vacaciones anuales, fondo de perso
nal , etc.), y la delegación sindical es la institución más importamc 
(Gevn s y Van dcr Auwcra, F., 1981; Mok, 1985). 

En la empresa francesa, podemos encontrarnos tres, cuatro o 
cinco sindicatos, divididos según la orientación política. El índice 
de aÍlliación es muy bajo 10. Las diversas instituciones de rcpre
scmación de los empicados <cno forman un sistema coherente, 
pero han crecido de una forma puntual y cm pírica »; existe cierta 
«confusión y solapamiento» de sus tareas y competencias; ninguna 
de ellas mantiene una posición de fuerza con relación a los em
presarios (Goetschy y Rojot, ·1987, p. 156; también Caire, 1987, 
p. 204). Casi todos los puestos representativos se ocupan mediante 
elecciones en las que los sindicatos compiten por los votos de 
los empicados. En total , los candidatos de los cinco sindicatos 
«más representativos» tienden a obtener de tres a cuatro puestos 
represelltativos, aunque rara vez obtendrá un sindicato la mayoría 
absoluta (Lyon-Caen, 1988) 11 . Los delegados de personal ( délé,g11es 
r/11 perso1111el) se hacen eco de las reclamaciones individuales sobre 
salarios y condiciones de trabajo, controlan la aplicación de la 
legislación laboral y los convenios colectivos, y pueden acudir a 
los inspectores de trabajo en caso de conflicto. El comité de 
empresa (comité d'e11terprise), está presidido por la «dirección de 

10 A 111ediados de los a1ios ochenta, la fcdcrac1ón de empresarios del secto r me
talúrgico estimaron que en su :ímb1to de competencias no m :ís de u n S % de los 
empicados eran 111ic111bros de un s indicato. Posteriores investigaciones parecen con
firmar los nivelc:s de afili ación sindical extremadamente bajos de los smchcacos fran
ceses, sobre todo entre los trabajadores de cuello azul y en la industria. 

11 Las llamadas ulistes d'originc non-syndicalc11 (lis tas d e origen no sindical) ob
tuvieron un 24 % de los vacos válidos en las elecciones a comités de empresa en 
1987, incrementando el anterior 20 % de finales de los a1ios setenta y el 14 % de 
mediados de los ar10s cincuenta. Estas listas son especialmente i111portanccs en el 
sector de las pequc1ias c111prcsas (Sl,3 % cn las cmpresas por debajo de los SO em
picados, en comparación con el 11.2 % en las empresas dc más de SOO trabajadores), 
y en la construcción (alrededor d e un te rcio de los votos o btenidos en la mayo ría de 
los a1ios). y han avanzad o rápid am ente en el sector del metal en los últimos a1ios 
(34,2 % en 1987). La porción de votos válidos obtenidos por la CGT, que probable
mente sea aún la confederación sindical m ayor de Francia, ha disminuido desde, 
aproximadamente, un 60 % en 1949, hasta aproximacbmcnte un SO % a finales de 
los años sesenta, más de un tercio a finales de los arios setenta y justo un cuarto a 
finales de los afias ochenta (Bouzonnie, 1989, y L111sons so<iaft's, 3 de julio de 1987). 
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la empre~ª'.': y su fu nción es «puramente consultiva» con ti . 
d~ coden s1011 en el ámbito de las cuestiones relacionada~nc1ones 
b1e1.1estar del personal. los comités de empresa fi con .e l 
diseñado · ranceses «n o es tán 

s para imponer demandas» (Greifié 1978 19) 
pueden darse casos en los que 1 . , ,d , p . , aunque 
1 d e conme e empres , 
os elegados sindicales o res o bl . a, m as gue 
«planes sociales» relacionado p nsal es smdicales, nego cien los 
1 · b. . s con os subsidio d d 
a JU ilación anticipada (D 1 s e esempleo y 
más grandes puede darse : amobtte, 1?8_8'. p. 228). En las empresas 
fi . n su comne mde d . d 
ormaaón y económico El . , pen iente e empico-

. comae de salud b " representantes elegidos está .d 
1 

Y tenesta r , co n 
d b · ' uni o a subco · -

e t~a- ªJº desde 1982 y tiende a fun . m1t~ para el ento rno 
comne de empresa o de los d l d c1onar con mdependencia d el 
1988 p ?26) e e ega os de los cm ¡ d (D 

. ', · - · ada sindicato «re . P ea os elamotte, 
seccion sindical en el centro de t pbr~sentat1vo» puede forma r una 
o el · ra 3.Jo ( · 
. _eg1r unos cuantos del d sec/1011 sy11dicale) y n o mina r 

smd1cato , ega os a efectos d . 
neg . . , ) , con menor frecuencia e orgam zació n d e l 

oc1ac1on de 1 1 , para coo d. . . . 
L . . ª P anta con el . r mar e 1111c1a r la 
a situación de 1 empresario. 

regiones Si 1 os establecimientos -
más par~icul a empresa no se encuentra e esp;110/es varía según las 
marco: la afiªl~es. ~Eus~adi, Asturias ) n a dgunas de las regio n es 

11acion d" ·· ·· pue e d . . 
repanida ent sm 1cal será baja . , arse el s1g u1en te 
cialista) y c~¿cior lo m~nos, dos sindi¿:tiza ~el 1 O o el 20 % , 
sentación d 1 (comunista). La in . . _os rivales, la UGT (so -

e os emplead st1ruaon da 
y entre los emple d os es el comité d ve para la repre-
de un 80 % de 1 a os que figuren en la r e empresa, elegid o por 
los miembros d~s i~estos representa tiv~s1~a: sindicales. Alred ed o r 

d~s º?tendrá una sóIJ Ccoo. Con frecuee c~mité los obtendrán 

~:~ontari~ (OIT, en 198~) mayorí~ con ayud~c~, algu_no de es tos 

b
r ~rga111zados en sec . . Los miembros d e algun sindica to 

es ªJª e · Clones s· d. e UGT 
(p , mconstante y 1 ¡·d 111 leales de f:a' b . y Ccoo pued en 

erez Dí 1 ' e 1 er nea p ¡ 
tic az, 980; Fishm azgo sindical 1 j ero a afiliación 
cm np:n un SO% de los ~: 1990). Si las sec~~a débil e inestable 

esa, pueden . tos en 1 iones sind· 1 b 
aunque esto s d negociar legalm as elecciones d · I ica ~s, o -
queda h . uce e rara vez ente los c e comite de 

V 0Jv:e~:~~al~1ente en man~sl~~legocia_ción ~~~a~~~~s c~lectivos, 
trarnos hast los Alpes, en 1 comité de cm a nivel local 
J a cuatro si d. a empre presa 

p eados de cueJ] n icatos (los . sa suiza od . 
de afiliación s o blanco, y la aso . s~~1alista s, lo~ ~~os encon-

on modestos c1ac1on de p cristianos en1-
, con una d. ersonaJ) l , 

ensidad med· ·d os niveles 
'ª e un 34 % 
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en el sector industr ial. Los dos s indicatos d e cuello azul elegirán 
al Vertra11e11sle11te, pero 110 se d ará una o rganización sindical de 
fábrica compleja 12. A de m ás puede darse un comité d e empresa 
(Betriebsko111111issio11, también : Arbeitsa11ssc/111sz ) p residido por el em 
presa rio . Los sindicatos pueden d esig nar a los rep resentan tes entre 
el colectivo d e trabaj ado res, ad em ás d e los miembros d el com ité 
elegidos po r la m ayoría de la m ano de obra («acuerdo d e paz» 
(Friede11sabko111111e11) de 1974 en la industria del metal) . 

En las empresas austriacas só lo hay una ins titució n para la 
representació n d e la mano de obra, el consejo de empresa o 
Betriebsrar, elegido entre y por to dos los em pleados. Los sindica tos 
austriacos han prescindido de Ja posibilidad de m o ntar su prop ia 
organización sindical en la empresa, ya gue no se enfrentan a 
ningún tipo d e ri val ni a la ho ra de incorpo rar afil iados n i en 
términos de influencia. Los dos sindicatos, uno para los empleados 
de cuello azu l y o tro para los empleados de cuello blanco , per
tenecen a la mism a confed eració n , gue está en posició n única ele 
representar a todos los afili ados sindicales del país. La densidad 
de afiliad os sindicales es ap roximadamente de un 50-60 % , pro
bablem ente superior en las empresas m ás g randes. Las actividades 
sindicales (el reclutamiento, el establecimiento de d erechos, la co
municación) estarán plenam ente a cargo d el consejo (Traxler, 1982, 
p. 233); un 98-99 % de los m iem bros del co nsejo son afili ados 
sindicales (ETUI, 1980, p. 77) 13. Los miembros del com ité esta
tutario de seguridad (Sic/1erkeitsa11ssc/111sz) son designad os por la 
dirección , previo acuerdo co n el comité de empresa. 

T ambién es p robable gue en la em presa italiana haya una sola 
institución para Ja expresió n d e las demandas d e los trabajado res 
y la representació n d e Jos empleados, el consejo d e fábrica (co11siglio 
di Jabbrica) (también co11siglio di delegati). Por lo demás, la situació n 
es bien distinta. E l consejo no es obliga to rio y cuenta con la 
protecció n legal, el E statu to de los T rabaj ad ores de 1970,_ para 
garantizar Ja representació n sind ical en los centros de traba_¡o. El 

• 
12 Exccptuaudo, qmzá, el sector de Artes Gráficas en el_ cu.al han per~ivido l~s 

smdicatos de oficio y conservau el sis tema de delegados s111d1calcs con mfluenc1a 
sobre la formación y la rcmu11eración. . 

13 No son Jos sindicaro s (que votan en dos distritos diferentes) smo las cuatro 
facciones de partidos, integrados en la Federació 11 del Trabajo austriaca, la~ que com
piten en estas elecciones. Los resultados de estas elecciones en las cuales llenen equi
librado peso los no afiliados y los afiliados, son la base para la . di~mbución c_le los 
cargos de liderazgo (entre las faccioucs políticas) en casi todos los s111d1catos austriacos. 

l, 
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consejo de fábrica combina las características de un consejo de 
empresa con las de un comité sindical de f.íbrica . Los empicados 
no sindicados pueden votar y ser elegidos para integrar un or
ganismo que se considera como parte del sindicato 1•1. Tras la 
elección, habitualmente se invita a los delegados no sindicados a 
afiliarse a un sindicato (Regalia, 1984a, 1984b) . Las elecciones se 
realiz:m partiendo de la base de que d centro de trabajo está 
formado por grupos homogéneos. Aproximadamente la mitad de 
los _empleados están sindicados aunque esto va ría según Ja rco-ión 
Y el _tamúio del establecimiento. El papel de los conscjost> ha 
cambiado a lo_ largo d_cl tiempo y no está muy bien definido a 
pesar d~ los diversos mtentos realizados por los sindicatos (Ro-
magnoh, 1976· Reoalia 198?) E b 

• • ' ::> • - • s pro able que estos comités se vean unphcados en cierta dºd 1 
. 1 ' me 1 a, en as negociaciones salariales e, me uso, en procesos de con 1 1 d. . . 

de ¡ ·d d su ta con a 1recc1011. Tras la ruptura a mu a entre las tres e d · 
- h conie erac1ones a mediados de · los anos oc enta, algunos sindicar 1 . 

gados sindicales i d d. os lan intentado reintroducir dcle
anulando algunos nd epi en ientes (rapprese11taii:ce si11daca/i aziendrili) 

e os rasgos ca · · 
otra parre la superv . d 1 racrensncos del consejo, y por 

1venc1a e cons . d 11 
en mayor medida q . 1 ejo pue e egar a depender. 

. . ue en e pasado de 1 . 
part1c1pación y consulta d 1 ' . a propia necesidad de 
1988; Mcrshon, 1990). e os empresarios (Golden, 1988; Rcgini , 

2. Estructura 

He __ intentado clasificar en 1 
tacron de los 1 a tabla 1 las ins . . 
d. . emp eados actual . t1tuClones de represen-

101ens1ones. En el . . mente existentes bas, d d 
represe · · CJC Y distingo 1 an ome en os nrac1on de ¡ as estru . 

· as que se b cturas mclusi vas de un sistema i11cl11siv 1 asan en la fil" . , 
todos los e 1 o a representación d 1 a 1 iac1on sindical. En 

mp eados. El acceso a 1 _e personal se extiende a 
os organo d 5 e representación 

,, Las tres confcd"ra . . ----
d. ' CJOncs SlJld" 

t:~ iamc ~c~erdos interconfcderalcsrcalcs principales (C.G1t_c_1 _______ _ 
ctura bas1ca con pode . (de 1972) el . · SL, UIL) reconocieron 

ele "d r negociador ' consejo de fºb . , 
gr. os por los miembros sind· 1 en el centro de t b . a nea como su «cs-

traba•adore · rea es afir d ra ªJº y 
. " 

5 
no smdicados que d . 1ª os a las trc · con reprrscmantes 

nolr, 1982, p. 100). csean Participar l'n la ~ con_fcderacioncs y por los 
e ccc1011 • (Gh . 

czzr y Homag-
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TABLA t. Estructuras de 
las empresas y centros 

la representación de los trabajadores en 
de trabajo en trece países durante los 
años ochenta 

11 

u 

V 

o 

b 
1 

e 

i 
n 
d 
i 
e 
a 
1 

D (1111i11 n n t t' 

AL· Bcrricbsmt 
AU: Berricbsmt 
ES: rn111ité de empresa 
IT: consigilo di fabb rica 
PB: 01ulcmc11111 1"~srnad 

DI : tillidsmand 
IR: shop steward 
RU: shop teward 

BE: délégation syndicale 
NO: 1illitsmanutvalg 
SU: fortroendcman/ 

un ion factory club 

St•(11 11d 11rio 

Fil: déh~~11é d11 pl'l"SOlll/cl 

BE: 1 co11scil d'e11/reprisc 1 
FR: 1 co111i11' d'ewrepriscl 
NO: lbetrzftsucvalgl 
SZ: 1 Bctricbskom1111ssion] 

---------------- ----------------
DI : [samarbcjdutvalg] . 
IR: [joint industry council] 
RU: [joint committce] 

AL: Vcrtrauenskorper 
ES: sección sindical 
FR: sec1io11 syndicale 
IT: rappresen1011ze si11docoli 

aziendoli 
PB: bedrij fslcdcngroep 

SZ: Vcnrauensleutc 

e 
o 
r 

e 

o 
s 

1 

el 

e 
a 
t 

o 

. 1 ·res] = con cmprcsanos. No1as: c11rsiva = obligarono !entre corc 1~ • . F . · lll 
• . . . J)" amorca; ES· Espano; FR. . r.1~1~1~ za 

AL: Abmnio; AU: Aus tria; BE: 13d~ica, 1~).l .. ~U· lkino Umdo; SU . Succll. SZ. '" · · 
lrb11da; IT: lraha, NO. Noruego; Pl.l. l» 1scs "JOS. 

tes están determinados por 
y la responsabilidad de los represencaln 

1 
nplcados con estatus 

toe os os e1 , las urnas electorales. Como norma, . 
1 

consideración su 
1 f;'b . sm tener e1 de «permanencia» en a .a nea, 

0 1
)ara resultar 

. . . . . , .t dos para votar 
afihac1on s111d1cal , estan capaci ª ración en el lugar 

. . · s Ja represen elegidos 1:>_ 13ajo estas c1rcunstancia , ' 

lo en España la edad , 1 'ses· por e1c111p , . 
rs El derecho de voto difiere segun os paz · de antigüedad en b empresa. 

· · - d . ·d d y con un mes 1 d"daros) n11n1111a de voto es a los 16 anos e e ª d ( 
1 

. cri ,.¡ caso de os can r · 
· - -da ano ~ · . · Y a los 18 ari os de edad y 6 meses de ancrgm ' , · de clllprcsa pueden ncgocrar 

. ·ro los conseJOS en los Países 13:uos y rn Ak111ama. pe . 
1 

·va 
. • 1 bo ral " m~s me i1sr .. con el empresario una «const1ruc1011 a · 

1 

¡:: 

1 



16 Jelle Visser 

de trabajo es un bien casi público; todos los e mplead os de la 
empres~ están representados, si hay representación. Por otra parte, 
en e~ sistema basado e11 el si11dicato1 puede darse el caso de que 
se megue a los no afiliados la posibilidad de representación . 

~os ejemplos de Austria y Alemania demuestran que la dife
rencia real puede ser menor. En ambos países los sindicatos han 
conseguido si11dicalizar el consejo; los consejos de empresa se com
portan como una «extensión» de los sindicatos (Traxler, 1982· 
Stre~~k, 1984a, 1984b). Los consejos de empresa combinan s t; 
functon legal de control de la aplicación de los convenios colectivos 
;fect~ndo ªtodos los empleados (aportando, i11ter alia, un equivalent~ 
rnnc1onal para el «taller c d ) 1 fi . , 

. . erra O» con a unc1on extra legal d e 
mantener el smd1cato como organización 16 E .d 1 
consejos de . d. · n este sentt o, os 

.b . cm~resa, e~ten idos como bienes cuasipúblicos pueden 
contn u1r al mismo nempo 1 bl ' 
· d d. ª pro ema, Y a su solución de los 

«tn epen tentes» en la organizaci - . d. 1 ' 
resultado real d on sm ica · Es dificil predecir el 

, y parece epender de lo fi . 
estratégica entre lo . d. uerte que sea la alianza 

s sm 1catos y Jos · - d 
grado de competenCI· 

1 
. comnes e empresa , del 

a entre os smdic d 1 Y del acuerdo de los . atos, e os detalles legales 
empresarios en rela . , 1 

cxtralegal. Cion a o que es realmente 

En los casos en los que es ob/i at .· 
tro de trabajo, los cmpr . 'g ~11ª la representación en el cen-
d esanos se enfrent . . l. . 

e negarse a establece 1 . an a pena 1zac1ones en caso 
es .fi r os medios y d 1 
. peci icados legalmente H. b. cree 1os de representación 

ttva pr · · ª trualmente es . . . . ev1a por parte de ¡ · necesaria cierta i111c1a-
emp . os empicados p b 

resa, pero una vez qu 1 ara esta lecer un comité de 
renc~as el empresario no ~e~: en~plead?s han expresado s us prefe
u_1~ sistema i10/1111tario, la exist ~as opc~ón que la de cooperar. En 
c1on de los em 1 d enCla, canudad {i 

b P ea os es negociabl d Y orma de representa-
p~r am as panes, aunque los e e y .cpende de la presión ejercida 
sujetos a ampr mpresanos it d. ·d 
que d fi 1 ios convenios colecri 1 iv1 uales pueden estar 

e men os ni 1 . vos económ. . . 
L . ve es mmirnos d tcos o tndustnales 

os comités de empres e representació11 ' 
a son obr . · 

tgatonos en Austria (1948), Bél-

ii, La misión de la OJT . d 
era h cnv1a a a A . --:-----------•mue o mayor de lo 1 ustna observó - 1 
que 1 . que os iex1 1 que a rclaci. . d 

• os miembros sind· 1. d os egalcs pucd , 11 on sin icaro-conscjo 
cal<:s · •ca IZa os de 1 en cvar a 

mternas, pero al ma d os consejos d suponer ", y observó 
repre 1 · rgen e la ley d e empresa b · 

scncan a sindicato en 1 Y e todos lo - ªJº normas smdi-
cal<:s b • . · [ ª empresa· s acuerdos ¡ · 

as1cas ··· I• (OIT, 1986 • en Otras palab co ccr1vos- también 
' p. 69)- ras, forman las secciones sindi-
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gica (1948), Alemania (1952) , Fran cia (1950), Países Bajos (1950), y 
Espaila (1977). La representación sindical es obligatoria en Francia 
(1968), Italia (1970), Espai1a (1984), y en Suecia son obligatorios 
algunos de sus aspectos (1976). Los representantes de seguridad son 
obligatorios dependiendo d e los comités, o bajo distinta jurisdicción 
en Suecia (1973), Inglaterra (1974), Dinamarca (1975), Noruega 
(1977) y Francia (1982). Los acuerdos centrales que definen los _n~
vcles mínimos de representación y estructuras concretas de part1c1-
pación y consulta son frecuentes en Bélgica, ~inam~rca, ~oruega 
y Suecia. Normalmente, la representación obltgatona es 111dep~~1-
diente del nivel de afiliación sindical, mientras que la representac1on 
voluntaria tiende a depender de los niveles de organización sind.ical. 
Esta diferencia entre la representación obligatoria Y la v~luntana _es 
mayor en los casos en los que la afiliación sindical ~s baja (Espana, 
Francia, Países Bajos) y los empresarios no est_án sujetos ª ac~ier~os 
b 1 · · - 1 d en1presar1os y las orga111zaooase entre a orga111zac10n centra e 
nes sindicales (Inglaterra, Suiza, Irlanda) . . 

. . d d · · 1dependenc1a de los En el eje X considero la epen encia o 11 . 
. 1 · ·t ·0 1es d el centro de trabajo empresanos y el grado en que as mst1 u c1 1 . 

. 1 1 1tación de los mtereses. Juegan un papel fundam enta en a represei . . 
1 

. , 
. d 1 · es decir la art1cu ac1on La i11depe11dencia constituc101zal e empresario, ' d b 

. , . d 1 • leados en el centro e tra a-y agregac1on d e los mtereses e os emp d . . -
. . . . rece como una con 1c1on JO stn la presencia de los empresarios, apa . , 

l . tructura de representac10n. 
mínima para que predomine cua quier .es 

1 
"de Kia la 

1 os ocupan a pres1 J ' ' En los casos en los que os e mpresan . 1 . 1 
1 gallinero» por o que a 

situación equivale a «soltar al zorro en .e ' d'· uedar com-
. d 1 s trabajadores pue e q 

representación de los mtereses e 0 d .. , d independencia 
. . d . Jetan Ja con ic1on e 

prometida. Los sm 1catos comp . . . d 1 11presarios es un 
(d h d · Hzat1va e os ei e echo, la indepen enc1a orgai . e· están prescn-

. . d · ) pero no s1em pr 
criterio definitorio de los sin tcatos ' , d depender de las 

b . . lo estan ello pue e 
tes en el lugar de tra ªJº o si d prestados», por de-
f; ·¡ ·d d 1 e se han «toma o ac1 1 a es y os recursos qu Observamos que 
. 1 d 1 lités d e empresa. 

c1r o de alguna forma, e os con b . . d posiciones de primer 
no todos los comités de empresa 11ª1.1 0 tem ~e los empleados. D e 
orden en la representación de los mtereses 

1 
empresario nunca son 

hecho, los comités conjuntos dirigi~?s pdor le cprcsentación de los 
, . d pres1on e a r 

un veh1culo importante e ex d . · 1adas 0 en algunos 
· d a estar omn ' ' . 

empleados. Estas formas t1cn en d la representación sm-
. as basa os en casos desplazadas, por los s1stem 

dical (Nagels y Sorge, 1977) . 1 -11stitución laboral con 
0 1 una so a 1 

Francia y Suiza no cuentan e 1 
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posición dominante (las co111111issio11e i11terne en Italia an tes d e 1969 
y las 011dcmc111i11,~.m1drn presididas por el empresario en los Paísc~ 
Bajos antes de 1979 también caería en esta categoría). La revisió n 
legal del sistema de representación en el trabajo en Fran cia, en 1982 
tenía como ?bjetivo el fortalecimiento de cada uno de los cana l e~ 
existentes, sindicales o no sindicales, y ha introducido vías adicio

nales para la pa~t~cip~~ión de los trabajadores en el lugar d e trab aj o, 
es ?ecir. la partrcrpancm dirwa. Pero las reformas de Auro u x se p a
ralizaron anr:s dl· transformar los comités d'e11treprise en comités de 
empn:sa d~~1damente integrados «Únicamente por empicados» y 
antes tamb1en de conced , 1 d 1 d . . · ' . . n a os e cga os smd1calcs un estatus d e 
"Pnmus mter parís» (comparable. por ejemplo, al caso de Bélgica). 

3. Escala 

En las últimas dos décadas 1 
ción de los trabaJ·ado , 1la aumentado la escala de la represen ta-

r( s en os centros d b . 
presentación en base . d. e tra 3JO europeos. La re-

. ' a sm 1catos 0 · · d 
nos smdicalizados ,

5 
b r. comn.es e empresa m ás o me-

• e astante 1rectn t . , 1 . 
presas con 50 0 100 1 ( 1 e en a actualidad en las e m-

b b 
cmp cados por 1 

pro a lcmente en los · . · 0 menos en la indus tria y 
· · ' prmc1palcs · · ' 

non de los empicados , . se: vicios comerciales. La protec-
em ' an a en función d 1 . 

presas y será invariable . e porcentaj e de pcgu eílas 
true · · mente meno ¡ · 
1 1 

non Y la venta al ponne E r en ª.· agricultura, la cons-
r anda , ¡ ¡ nor xcept d e ng a~erra , aproximada · . · , uan o el caso de Suiza, 

ro?os los trabajadores del m~ntc entre el 80 y el 100 % d e 
nuentos d 50 sector privado b . 
afil' . . ~ empleados tiene . , que tra ªJan en establcci-

d 
J 11anon smdical, a una u otra fi acct:so, a través del voto o d e la 

e os emplead A orma orga1 . d d os. esta situa · · uza a e representació n 
renta . Se han ob non se llegó a 1 1 
oche11ta servado síntomas de d o argo de los aiios se-

, aunque c ¡ un esce d 
dado indicios dl: ~en on ~ posible excepción de nso urante los a11os 
brc todo c11 1 denaas mversas (si11 e b Inglaterra, no se h a n 

e caso de¡ ¡· 111 argo 1 r. 1 ta 1a. Suiza 0 ¡ 1 d . ' ª ia ta de datos, so-
r an a mvi 1 ' tan a a precaución) . 

Cobertura 

Dados los altos niveles d d . 
1 . e cns1d d · . 

vos y e crecimiento contin a smd1cal de los a' .. . 
podemos suponer · uo de los sind· P iscs cscand111a-

, con toda seguridad icatos hasta hace poco 
' que la represe . , ' 

ntac1on de los 
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empicados c11 e l luga r de trabaj o está bastante ex tendida e incluye 
una porció n significativa del secto r ele la pequc11a empresa. La ley 
de Coodeterminació n en el Trabajo en Suecia ( 1976) y los Acuerdos 
Base cra rantizan la elección de los representantes sindicales en cada 

;:, 
centro de trabajo con 5 o m ás empicados en Suecia y Dinamarca, 
y por lo m enos con 25 em picados en N oruega. Los comité con
juntos son frecuentes en las empresas d an esas con 50 o m ás empica
dos y en las cm presas n o ruegas con 100 o más empleados. Los 
delegados de seguridad se hallan presentes en todos los centros de 

los tres países. . . 
Los comités de e mpresa en Alemania y Austria son obhgatonos 

en las empresas con cinco o m ás empicados permanemes. En el 
ámbito de competen cia de la /G Metal/ (es decir, la ra m a del metal) 
el 94 % de Jos emplead os pudo gozar de representación en los co
mités en 1976 aumentando desde e l 80 % correspondiente a 1960 
(Strceck, 1 984~) . Estas cifras son superio res a las del sector servicios 
pero esta tendencia al alza fue la misma y no disminuyó (Kotthoff, 
1985). En el /G Metal/ la porció n de emplead os d e los ce~1tros con 

b . d 1 80 °/c en 1976 Sm embar-Vertra11e115/e11te ha 1a aumenta o 1asta un o · 
· 40 °1 d · 1 s f;a'br1'cas incluidas d entro go, aproximadamente en un 10 e a '. ' . , 

d 1 · fl · d ¡ IGM so']o exis tían miembros del com1te de e a 111 uenc1a e a , • 
empresa y no hab ía ning ún Vertra11e11skiirper (Streeck, 1984a, P· 57). 

· B · d comités ele empresa en un Actualmente en los P aises a_¡os se an 
85 % de las cm presas con 100 o m ás cm picados, frente al 75 % . ~e 

• 1 48 0 1 ~ 1 1972 Tras la extens1on 
finales de los años setenta y so o un 1o e1 · 

. . , . d ' b ' l d los comités d e empresa en 
obligatoria de una vers1on m as e 1 e 

• - (d 35 99 11pleados) en 1982, aumen-
las empresas m as peguenas e ª ei ' bl ·_ 
t , 1 d d 10 º/c de escas empresas antes d el esta ec1 
o su a canee, es e un ° 50 01 1986 · ?O 01 1984 y un 10 en 
miento de la nueva nonna, un - 1o en • • . . 
(Looisc 1989 . 271 ). En 1989, el s indicato bolan~les ~i1a~ontano 

' ' P . • · • de fá brica s111d1calcs en 
de la industria estimó que ex1sn an comites ' d 1 • d 25 mplcados cuan o e por-
un 70 % de las empresas con mas e e . . ' . . . . 1 • 1 1 50 º/c s1 bien adm1t10 que so o 
centaie de 1979 no era mas que e e 0 

• ~ • 17 

la mitad de estos comités son «muy activos» · d · d. . . con delega os s111 1ca-
En Bélgica el límite infenor para contai 

1 
d ¡ 

, el 50 leados· en e caso e os 
les y comités de empresa es e emp ' ' 

d los conucés dirig idos en 1985, sólo 
17 En una encuesta representativa d e ro obs d .. / ¡ n . , 'P (Looisc y de Langt:, 1 un e nifs c1 e11-,1<' 

un 25 % dijo tener contacto rcgu ar con . · . • ¡ induscria donde se ha 
19 . • d' 1 b ·r sido mayor en a •. 

87), pero esca proporc1011 po 1a 1a e . . 
. . . 1 • grupos s111d1calcs. promovido más la cx1srcnc1a e e estos · 
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comités de cmpr~sa, el límite actual en vigor se aproxima m ás a 1 
100 empicados (Waschke, 1982). Los comités de empresa en E ~s 
son oblig t · sp ana 

a onos y . parecen tener una extensa implantación e 1 
empresas de, 50 o más empleados; en las empresas con menos ;e ;~ 
pero con mas de 10 empleados, pueden resultar elegidos has ta t 
reprcscntant~s . Se desconoce el alcance real. res 

En Francia se exige un mínimo de SO 1 
representantes de los emple d emp eados para gue haya 
Y. los comités para la salud ay~:·/!ª~~ ~e los con~ités d_e empresa, 
mero de empicados c e"'u~1. a sean obliga tonos. El nú-

on representanv1dad m d. 
empresa se duplicó desd 2 5 ·11 e iante un comité de 
en 1984-85 (Bouzonnie cl9S9)n~ o~es en 1966-67, hasta S millones 
1980 existían comités d · aire (l987, P· 184) afirma que en 
elegibles, en comparaci;n empre~\ para el 80 % de los em pi ea dos 
(1988, p. 226), en una cuarteen e _d9 % de 1967. Según Delamottc 
·0-99 a parre e ¡ f:'b · 
::> empleados no hab' . , as ª neas que contaban con 
f ia conutes Du 1 . iempo, el número d . ·. rante e mismo período de 
37 000 e secnoncs smd· 1 

· En las empresas e Ka es aumentó de 14 000 a 
han d . on menos de 50 1 d esapareado y la ún· r emp ea os, estas secciones 
rrespo d 1 ica 1orma de rep . , . 

. n e a a figura del d ,1 d resentac1on existente co-
registrad d e ega o de los e ¡ d 
19 ? o e un 80 % en las e . mp ea os, con un alcance 
d.~-· en los casos en que SO m~resas de 11 ·ª 49 empleados. En 
hercntcs em o mas emplead 

const . . presas en un espacio os que trabajaban para 
rep . ruccion, zona comercial) ob g~ográfico común (una obra d e 

resentame loe ¡ (C tuvieron el d h d . 
(1988 p 

228 
ª atal, 1982· C . erec o e elegir a un 

' · ) los · ' aire 1987) S , de 1982 .' con11tés de salud ' . · egun Delamotte 
50 o ma·s ,exislten en la actualidad e y segundad -ignorados antes 

cmp ead n un 64 °;. d 
estas fábrica 1) os, Y conciernen a 

80 
° e las fábricas con 

s. or úl · un % d 1 
mados en 1986 ti_mo, de los 8 000 _e os empleados en 
la reprcsentaci: apd~oximadamentc 5 000 ~onvenios de empresa fir-

fc on irecta d ¡ incluían d. · · 
Y a retaban a la . e os emplead 1sposic1ones para 
(más de 200 e mi ayona de los cmpl dos (Gautrat y Laville, 1990) 
. . mp cados) s· ca os de la 

s1c1ones eran a · in embargo s grandes empresas 
d' menudo ex . , se observ . 

expressio11 «podía d ces1vamentc f¡ . o que estas dispo-
se realizaba un seg~~e . arse sin aliento r~r~ahstas y que el groupe 
competir con cierta im1e~to o en los ca p1 amente» allí donde no 
ple d s medidas sos en lo ª os tomadas por 1 d. Para lograr 1 . . s que tenían que 
motte, 1988, p. 232· 'da irección, corn 1ª unphcación de los em-

' 1 em Ch o os Q11 ¡-
'" ' 

0 uraqui y Tchob ª. tty Circles (Dcla-
El fonórncno d . 1 an1an, 1987) 18 

e os Quafity Cir<lc, . . 
en nuigún 1 

ugar d1: E 
uropa ha sido ran 
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En Italia, el E statuto de los Trabajadores de 1970 establece la 
obligatoriedad del reconocimiento, po r parte de los empresarios, de 
los delegados sindicales en em p resas y centros de trabajo con 15 o 
más empicados. El alcance varía desde alrededor de un 50 % de 
todos los empleados en el Norte y en el Centro, incluyendo los que 
trabajan en pequciios establecimientos , hasta m enos de un 5 % en 
algunas zonas del Sur (Coi, 1979). Regalia (1984a, 1984b) estima 
que los comités son frecuentes en el secto r industrial y en algunos 
servicios privados, en las fábricas con SO empicados o más. Los 
intentos po r introducir pautas comunes para la rep resentación de los 
empleados m ediante un acuerdo central fracasaron en Irlanda; en 
Suiza las iniciativas legales fracasaron en un referéndum popular. 
Los delegados sindicales parecen ser bastante comunes en las fábri
cas sindicalizadas de Irlanda; sus tareas y recursos se hallan regula
dos mediante acuerdos de rama (McCarthy, 1980) 19

• No existen 
estadísticas sobre los representantes sindicales en Suiza, pero parecía 
existir un Betriebsko111111 ission en m ás de la m itad de las empresas con 
más de 50 empleados (Waschke, 1982) 20

. 

Inglaterra se ha mantenido fiel a su tradición del voluntarismo, 
aunque se alejó un poco de esta tendencia con el Acta de Salud y 
Seguridad (Health and Safety Act) de 1974 por la que se concedió a 
los sindicatos reconocidos el derecho a designar o elegir un repre
sentante de seguridad entre los empleados de la empresa. Como 
rasgo característico, cabe seiialar que el Acta no especificaba un me
canismo de imposición en el caso de que los empresarios no. mos
traran buena disposición hacia esta iniciativa 2 i. No es necesano q ue 
los sindicatos demuestren estar respaldados por un número mínimo 

popular como en tre los gestores franceses (Groux y Levy. 1983). Según la E'.1ropc1111 

Asrnriatio11 fo r Qua/ity Circles, Francia con taba con 30 000, de los SO 000 estimados 
en toda Europa en 1986. 

''' Existe un «comité industrial conjunto» en aproximadamente un tcrCio de todas 
las empresas del sector privado de entre 100 y SOO empicados, Y en la mitad de las 
empresas con más de SOO empleados (Waschkc, 1982, p. 17S); . . . 

20 Según Sonderegger (1979, pp. 247-2SO), que cita una 111vcst~gac101~ de 19~2, 
los comités de empresa existían en un 8 J % de las em presas con mil o mas empka-
d · d d 111 43 % en os; la media para rodas las empresas manufactureras priva as era e L • • ' 

comparación con el 17 % en los servicios privados y el 12 % en la construccion. 
21 El · 1 es·s con SO o más empleados · acta parece tener bastante vigor en as empr " 

TUC de 198S se (E111plo y111e111 Gazerte, febrero de 198 1, pp. 55 ss.). En una encuesta . 
descubrió que una mayorfa de sus miembros había elegido delegados de segundad 
fi . d b · de hecho a l'ocos centros de a ecrando a una mmoría de los lugares e tra ªJº y, · · 

trabajo con menos de SO empleados. 
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de afiliados d · · para po cr ex1g1r reconocimiento o d 
srntación. aunque les será m;ís fácil . ' d d erechos de reprc-

. s1 put: en emosr -
tan con nerto apoyo :u. No está d ·l d . ra1 que cuen-
sc ·¿ 1 , . e to o clara m la . . , 

gu1 a en os ult1mos ailos 111· c, , d onentac1on 
1983 

orno esta ebe - d . 
. 1986; Mctcalf 1989· K ¡¡ . ra me irse (Terry 

· · · ' ' e Y Y RJChards 1989) ' 
nunalmemc, que la organización de los d 1 on, . . . Se s ugirió, 
cho m:ís estable de lo qt, b , e <.:gados s111d1cales er:i mu-
d · I fi .. , . 1<.: ca na esperar deb"d 1 . . 

l a a ihanon smdical a . . . , 1 . o a a d1sm111ución 
1984 , pnnc1p1os de lo - 1 

. ; Batstone y Gourby. 1986· M"I s anos oc 1cnta (Ba tstone. 
mmución observada e11 l . d '· . 1 ward y Stevens , 1986). La dis-
d 1 a m ustna y e 1 . 
e uta kr cerrado» pareció d n as empresas con convenios 

pansión que se dio en los que_. a_r compensada por la continua ex-
estat 1 23 D serv H.1os y e 1 . - ª. . urame los ailos set n e sector nacionalizado y 
n~s lormalt:s de reconocimiem:n~~· ~e habían establecido acuerdos 
~,servando un ligero incremem o er~s, 1987, p. 284) y se siguió 
\p~nbsl: 1984, pp. 225 ss.) aunqueº 1ª1 partir de 19.80 (Milward y Ste-

u 1co . ' e o se d b · -
n - ' Y no ~e dieron nuevo e 10 enteramente al sector 
umero de . . s "Progr 

vies 1988 cmpresanos dispuestos a esos en la ampliación del 
fábri , p. 76). Tan sólo en re~onocer a los sindicatos» (Da-

cas en las aproxunad 
existía e 

198 
que se reconocía a d. amente un tercio de las 

. n 4 os o m · · d · 
Stcvens 

1986 
' un «consejo conju d as sm 1catos m anuales 

' ' pp. 130-132) ~4. nto e delegados» (Milward y 

~ •El faetor cru 
noc11n1mto h .d CJal para cxpl"ir. 1 . a s1 o 1 ¡· . ~r a rn . . 
minos d,• afilia . a ucrza de los . . ª) ona de los ca . 
trabaio 

51
·
0 

CJon Y de los ind· d sindicatos. Esto h sos d<· tntt'nto de no n.:co-
, • o tarnb' · 1ca or r. a de d · 

amplia dispon b r ien en ténninos d t orrnales de 1 me irse no sólo en tér-
dc trabajo. (~I i idad de recurso e 3 ~ahdad del a ª organización en el centro de 
tación en el aydon. 1989. p. ~(oJ)rganizauvos parapoyo dt: los afiliados y de la más 

J 
. centro d• b . En t d apoyar al · ¡· os sindicato e tra ajo es . 0 o caso .1 s111c 1cato en el centro 

b
. . s l"i una 

0 
. . anual ni • e apoyo , . 

tam len Tower 19 pc1on ntás r· ·1 ente lll:ÍS d 'b"I CXtcrno de la represen-
!.) s. 88) ac1 ine e 1 y el 

El «taller e · ntc •sequibl . no reconocimiento de 
scs . errado. ( ¡ e para lo . • 
• rnta Y setenta (G · e osep sliop) s empresarios (vcasc 

anos ochenta, fundan~~nard. Dunn ; ~~- ~e había cxtcndid 
aprox11nadamcr11c a 3 5 ntalrnen1e debid ~gh1, 1980) d" . o a lo largo de los aitos 
que d ciudo por M e' millones de e º1ª declive de l 1s_rn1nuyó a lo largo de los 
l 986) E c anh rnp ead ª 1ndu · . ·. 1 futuro del •t 

11 
ey en 1962 (Ge os; aproximada stna, Y en 1984 cubría 

pro~~b1das por la lcgisla~~~ cerrado. es i~~i:rd y Dunn, l:;;,~ntc el mismo n(1rnc.:ro 
Hubo algunos s1·s1 llltroducida d no. Algunas d • M1lward y Srcvcns. 

con 25 · ernas d espués d e s ¡¡ 
0 mas cmpk-:id e consulta . e 1979 us ormas han sido 

os en 1980 conJun1 . 
(Daniel y M·1 a en d 40 % d . 1 • 1 Ward, 1983). e os <:stablccimicntos 
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Densidad 

La densidad de la red de representantes, m edid:i· por el número o la 
proporción entre representantes y empicados o por los miembros 
de un sindicato representados, también define la posibilidad de re
presentación organizada de los empicados. La densidad d e las redes 
de representación en el centro de trabajo parece haber aumentado. 

En la actualidad, son cientos de miles los representantes de los 
empleados elegidos en los centros de trabajo europeos: 150 000 en 
Suecia sólo de la LO, más d e 300 000 delegados sindicales y quizá 
la mitad de delegados de seguridad en Ingla terra, aproximadamente 
400 000 puestos abiertos a elección y probablem ente muchos menos 
representantes en Francia, más de 200 000 delegados en Italia, entre 
40 y 50 000 miembros de los comités de empresa en los Países Bajos 
(:iunque muchos más si se incluye el sector público). En 1976, había 
70 000 miembros de comités de empresa y 125 000 J/ertra11ensle11te 
sólo en el /G Metal/, aunque la cifra incluye el doble de afiliados 

sindicales en ambos cargos. 
En Suecia hay en la actualidad un representame por aproxima

damente cada quince afiliados sindicales. Dado el alto nivel de den
sidad sindical, ésta se aprox ima a una relación de 1: 15 empicados. 
En el IG Metal/, la proporción de J/ertra11ens/e11te en relación a los 
miembros es de 1 :20 (Streeck, 1984a, p . 59), aunque las redes en 
otros sindicatos de la DGB son más dispersas y, si se recalculan com o 
proporción correspondiente a los empicados, se aproximaría a una 
relación de 1 :35, similar a la densidad media correspondiente a los 
miembros de los comités d e empresa (íde111, p. 87). Brown (1981, 
P· 62) registró un tama11o m edio del electorado de 3 1 delegados 
sindic:iles en la industria inglesa, comparables a los 29 registrados 
por Daniel y Milward (1983, p. 34) en 1980. Dado el pronunciado 
descenso de la afiliación, parece probable que el tama11o medio del 
electorado haya disminuido aún m ás (véase Milward y Stevcns, 1986, 
P· 79), y, por supuesto, las redes d e delegados sindicales, si se con
templan desde la perspectiva de los empicados, se han hecho m ás 
dispersas. Stirling y Bridgford (1985, pp. 10-11) o bservaron, al con1-
parar los astilleros sindicalizados de Ingla terra y Francia, una amplia 
diferencia: un delegado por cada 69 empleados en Ing laterra , en 
comparación con el caso de Francia, donde se daba uno por cada 
1 000 empicados. En el caso de Francia , es posible que hubiera re
presentantes adicionales. Si se aplica la ley plcn:imente Y se cuenta 
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con el número suficiente de personas para ocupar este cargo, pueden 
resultar elegidos hasta 9 delegados de los empleados, 5 miembros 
del comité de empresa y 4 delegados de seguridad por cada 1 000 
empicados, y, de hecho, un delegado sindical por cada 1 000 em
pleados, correspondientes a cada sindicara «representativo». 

Las medias pueden dar lugar a múltiples equívocos, ya que el 
electorado será mayor en las fábricas más grandes. Así, Brown, 
Ebsworth y Terry (1978) descubrieron en su investigación sobre un 
gran sindicato general de Inglaterra, que el tamai1o medio del elec
torado era de 51 electores por cada delegado sindical de ese sindi
cato, Y la mediana 39, aunque tan sólo de 20 en los establecimientos 
con menos de 100 empleados, y de 69 en las fábricas con 2 000 o 
m~s empleados. Se_ ~bservó, como rasgo típico, que el número de 
iruem.bros del comtte de empresa elegidos o de delegados sindicales 
especificados en los estatuto 1 1 d 1 . . , , s ega es e os convemos colect1vos, 
vana segun el tamaño de 1 f;'b . E l e:· . a a nea. n as 1abncas con menos de 
50 empleados el núme · . · d 

. , • ro max1mo e representantes elegidos es de 
tres, as1 lo es de un mod . .._ 

. o espec1L1co en los comités de empresa 
austnacos, alemanes holand 
t. . • eses, noruegos y espa1ioles hecho que 
iene como resultado que el - ' 

cluso menor de 20. En las f ta~ano de la unidad electoral sea in-
cuente es que haya d . 

4 
~ abncas con 100 empleados, lo más fre

con 1 000 e 1 d e ª :> representantes elegidos; en las fábricas 
rnp ea os, pueden lleg 1 . 

tantes; 21 en España. ar ª e eg1rse de 11 a 13 represen-

Existen repres . . · entames smd1cale d · · 
siempre que esté establ .d 1 s a 1c1onales en muchos países, 
1 - ec1 o en os co r • • • 
os Paises Bajos 25 )' 

1 
memos colectivos (Alema111a, 

. 1 ' en a gunos cas S . 
me uyendo a Inglaterra o· os en U!Za). En otros países, 

· · mamarca F · 
p_omona delegados sindical d , ~anc1a y Noruega, la ley pro-
ción de funciones y del . es e segundad adicionales. La acumula-
h . . ttempo as1g d ª comnbu1do a que eme · na 0 ª estos puestos adicionales 
(dele d · · rgieran represe . , 

ga os smd1cales· 1n1·e b ntantes de plena dedicac1on 
e , ' m ros del · -
mpresas grandes. Así en F . com1te) en la mayoría d e ]as 

20 hora J ' rancia, cada 
. . s a mes; y en las fábrica , puesto supone entre 15 y 

s111d1catos de personal puede s mas grandes y a través de Jos 
crear un 11 «sumarse» ) - . 

puesto de plena ded· . , os cred1tos horarios para 
1caC1on que 

' • con frecuencia es el de 
' !5 . 

Se introdujo un p 
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delegado de los trabajadores (Barsoux y Lawrence, 1990). En los 
Países Bajos o en Alemania, los comités más grandes contarán con 
un presidente de plena dedicación, un espacio para oficina y una 
secretaria, pero en las pequeñas empresas la remuneración puede 
quedar limitada a las reuniones mensuales de dos hora_s. En Austria, 
los comités de empresa que representan a 150 trabajadores o más 
pueden solicitar la existencia de, por lo menos, un representante a 
sueldo completo, pero en las empresas con menos de 20 empleados 
los miembros del comité de empresa no reciben compensación eco
nómica alguna. En Noruega, el delegado principal, elegido e1~tre_ Ios 
trabajadores de cuello azul , preside el comité de del~g~dos smd_1ca
les, tiene un puesto en el comité de empresa, y es el umco que tiene 
derecho a «movilidad>>, asimilándose así a la figura del convener o 
delegado sindical principal de Ingl~terra .. E~ la industria manufac
turera británica hay delegado sindical pnnopal, o de plena dedica
ción, en las fábricas de más de 500 empleados .º_de i;tá~ d~ 1 O 
delegados sindicales. El número total, aunque qu1za este. ,d1sn~m~
yendo en los últimos años, excede al número (g~1e t.a_mb1en dismi
nuye) de los responsables sindicales de plena ded1cac1on en Inglate-

. , d d 0 26 rra, casi en una proporc1on e os a un · 

Facilidad es 

Otros recursos fundamentales para la institucionaliza~ión de la re-

d l t os de traba10 son la pro-presentación de los emplea os en os cen r . ~ . 
. d. ºbT d d de espacio de oficmas Y 

tccción contra el despido, la 1spom 1 1 ª . ¡¡¡· 
. · - Jos trabapdores o a 1 1a-

asistencia secretaria), la comumcacion con . 
1 

e: ·i·d d es 
b . 1 · 0 ltbre y as tac1 1 a 

dos durante las horas de tra ªJº• e ttemp . , d . ¡ 
. . d . . f, mac10n por parte e os 

para Ja formación, el sum1111stro e !ll or 1 . . , 1 pertos externos y con os 
empresarios, y la comu111cac10n con os ex . , d 

. 1 . , b e Jos com1tes e empresa, 
responsables sindicales. La leg1s acion so r , B . Espai'ia 

· F · Jos Paises ªJOS Y en Austria Bélgica, Alemama, rancia, . 
1 1 . e-

, d b oporcwnar es as empr 
especifica el tipo de recursos que e en pr 

. e el níuncro de convocanccs 
26 Brown, Ebsworth y T crry (1978) esttmar

6
°
6

11 hqu la' s de 5 000 en 1976 (a 
, d 1 500 . 1 19 asta n . 

hab1a aumentado desde menos e ci bl . di.cales de plena dedica-
. 3 000 ·sponsa es sm • 

comparar con los aproxunadamcnte re , M ºI d y Stevcns (1986), el 
., . fi 1) 1) Segun • war c10n, mencionados en el 111 ormc onovai · 

200 
. !984 mientras que proba-

número de convocanics había disminuido hasta 4 en ' 
blemente haya 2 500 o menos FfO en la actualidad. 
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sas .. En Italia, Fm1cia, Suecia y Espaila es la pro . 1 1 
p. c.nfica las facilidades, derechos y recursos de p1a el y a que es-
t . d. 1 y para os repres 
antes sm JCa es; en otros países que 1 , ºfi d en-. . . e a espcn tea o en lo 

mos cokct1,·os o en los acuerdos base L , d . . s conve-1 d . . a t<:n enc1a general 1 .d 
a e un mcrcmcnto de facilidades d h < ia s1 o 
1 1 

, ' Y cree os para los r~p 
oca cs. Y mas posibilidades de c.; resentanrcs 

1 
. contacto con los resp bl . 

ca es, con la intención de i 1 onsa es smdi-
. d ncrcmentar a responsabTd d d 1 gorn ores locales. En Ingl:ne ,1 . . 

1 1 
a e os ne-

facilidades v n:cursos p 1 rdral, e reconocumento de derechos 
' ara os e coad . d. 1 , 

a lo largo de los años set . ::> os sm tea es se fue locrrando 
. . , . enta, con el de 11 d . e>. 
~1111, en la fabrica La ··111' . d sarro o e la negoc1ac1ón i11 
J • ~ crgeneta e la fi d 
uc plena dedicación P'º'd .I •gura el delegado sindica l 
· d. ' "e" o por e cm · c. 
m icador de la valoración d 1 . presano, iue quizá el meior 

e a neooc1aCJ · 1 ~ 
por pan~ de la dirección El ::> on en e centro de trabajo 
Protccnon en el Empico) de 19~1~/o¡'.111e11t Proteaio11 Act (Acta de 
delegados sindicales a la . r . ~b1a garantizado el acceso d e los 
los d, h , . m1ormac1on de 1 . - , 

uec os m1111mos de tic 1·b a compama, v estableció 
tareas y 1 ·I b . . mpo 1 re para 1 d ' 
d 

ª ce e ranon de re · e esem pet1.o de las 
e plena d d. . , umones con los , d h e icac1on. Durante lo - ri;;sponsables sindicales 
cree os han . d . s anos ochent 

empres . s1 o mterprttados de fio , a, parece que estos 
anos v qu ' ¡ rma mas · . 

no abolido ' '. t a nueva legislación de restncti.va por los 
, dichos derechos (Davies 1988·1989 ha reducido, s i bien 

' 'Terry, 1991). 

4· Alcance 

En teoría, no ha ' , 
tación d 1 ) pa1s donde 

e os emplead sea mayor el al 
W11rk (Acta de C d os que en Suecia El A canee de la reprcscn-
que 1 d. O etenni . ' . (( 011 C d · . a irccción s . r nac1on en el T b . 0 etem11nation al 
ba L .era irut d 1 ra ªJO) d 19 ~o. os represe 0 e csfu"rzo ' e 76 establece 1 · ntant · ~ con · · 
a infornución. Cual l-S s111dicales tienen l 1un entre capital y tra-

presano-empleado q~1er . cuestión rela . p eno derecho de acceso a 
ley re . esta ab1er c1onada c 1 . , 

. quiere que la dire . , ~ª'. en princi i on a rclac1on cm-
gu1era cambiar la cc1on lll1cie las p º: a la negociació11 27 La 

organ1zaci · negoc1aci · 
on o las cond . oncs en caso de gue 

ICIOnes d e trabajo y cm-27 
Esto rccmpl .. 

P 
. azo 3 la . 

rcsanos. incluido . . anugua re 
la LO y la S!iF rehg1osamen1t p rroga11va dd d 
tod 1 (la organizar·· en el fan10 • crccho de · . 

os os Acuerdos 13, . •on Central d. 1 so Decembrr e gc~llOn» de los c111-
as1cos hasta 197() e os <mprcsar .0111pro111ist• de 1906 cnrn· 

· •os Sutcos) 
• Y se: repitió t:ll 
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pleo. No se requiere necesa riameme gue la dirección llegue a un 
3cuerdo, pero debe presentar toda la información y permitir el su
ficiente tiempo disponible para que los sindicatos investiguen las 
cuesnones antes de que se ponga en práctica una decisión. En caso 
de desacuerdo. debe imperar la interpretación de los sindicatos hasta 
que b Magistratura de Trabajo tome una decisión, y mientras ranto , 
los sindicatos son libres de recurrir a la huelga 28

. El Acta de 1976 
es un marco legal que permite que los procedimientos y las normas 
se pongan en práctica a través de los convenios colectivos. Hasta 
1982, no se llegó a un acuerdo sobre el sector privado, y de hecho 
han sido pocas las fábricas que han incorporado las previsiones de 
la ley. Son pocos los datos disponibles sobre estos acuerdos y ne
gociaciones. Una investigación sindical realizada en 20 asociaciones 
de fábrica demostró que las negociaciones se habían cemrado pre
ferentemente en cuestiones tradicionales, como salarios y jornadas 
(Rojot, 1990. p. 17). Según Hammarstr6m (1987, p. 199), «los efec
tos (del Acta de Codeterminación en el Trabajo, "Codetem1i1wtio11 at 
Work Act", JV) han sido limitados» y los sindicatos están muy de

cepcionados al respecto. 
En Austria, Alemania, Francia, los Países Bajos, Espú.1a y No

ruega se ha ampliado el contenido de las cuestiones sometidas a 
consulta y codecisión de los empleados mediante la ampliación de 
los derechos y el incremento de los instrumentos necesarios para la 
utilización eficaz de estos derechos; sobre todo permitiendo a los 
sindicatos estrechar su «alianza estratégica» con el comité de empre
sa (véase también el apartado dedicado a «estrategia»). En general , 
los comités de empresa pueden llegar a tener derechos co11rnltivo~, 
es decir, el empresario ha de proporcionar información y discunr 
con los representantes de los empleados la decisión a tomar Y de
rechos de codecisión y code1em1i11ació11

1 
es decir, el e111presario ha de 

contar con el consentimiento de los representantes de los empleados 
antes de actuar. Los comités alemanes, por ejemplo, tienen derecho 
de consulta en cuestiones relacionadas con la organización Y el cam
bio tecnológico, las sustituciones, las fusiones, las inversiones m~s 
importantes, los progra111as de formación profesional ~ los despi
dos, Y derechos de cocleterminació11 en cuestiones relacionadas con 

:!>< L 1 · · S · ( . Noru ·na) ucnc rambiC:n 
a c.:g1slac1ón de Salud y l31cncstar en uecia Y rn e'=:. . . . 

un •I . , - 1973 Ademas los ckkg.tdos 
·• canee mas amplio que en nmgun otro pa1s, en · ' ~ it dº 1 - ¡ b . ¡ · s · considere peligroso 

1 •ca es suc.:co s pucdc.:n detener cualqtnt:r procc>o a o r.i qm e 
hasta que d inspector estatal de segundad tome u n a decisió n . 
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las h~r.as de tr~bajo, las horas extraordinarias, los sistemas de 
neraaon, los ntmos del destajo y las normas de traba· E ;em~
y en lo~ '.ª~ses Bajos, se observa una división similar ~~n ~ ustna 
el co_mite tiene extensos derechos de consulta sob 1 or~ega, 
rclanonadas con el cambio orga . . 1 ~e. as cuestiones 

. . . 111zac1ona y tecnoloaico · 
conmc para el medio ambiente del t b . . º y, JUnto al 
b·¡·d d ra ªJO, «autoridad y 
i I a » para la formación y la s . d d responsa-

dc codccisión en relación a la egun a .'_aunque carece d e derechos 

L 
. . remunerac10n y a las ¡ d . 

os conmes de empresa espa· 1 . 1oras e tra ba_¡o. 
1 · no es tienen derech 1 · 

e cambio organizacio 1 1 h os consu t1vos sobre 
b 

. na , as oras de trab . 1 . . 
tra ªJº y despidos auilqu · . d ªJO, a orga111zac1ón del 

, e mngun erech d d . . , 
parte, los comités de em - ~ e co- ec1S1011. Por otra 
negociación salarial )' a pfiresa eslpanoles tienen derecho a dirigir la 
f 1rmar os co · . 
recuente que los comit' d nvemos colectivos 29_ No es 

¡ es e empresa t ¡ d 
ey ª actuar como ag"'nt . engan e erecho basado en la 

.d , es negoaad 
consi eran como prerrogat· ores, ya que los sindicatos lo 
se 1va suya (e . 
. rvamos que los com1·t~s iºt l. n este sentido, también ob-

51 d. '" a 1anos s · ' ~ ~catos han sido extrem d on orgamsmos sindicales) y los 
nmes de . ª amente reac· . . em?resa jueguen un a ios a _Perm1t1r que los co-
Estoln? ha 11npedido que losp pel.e? la negociación d e los salarios. 
pape hmirad 1 comnes de e 

A 
0 en a determinacio' n 

1 
d mpresa puedan tener un 

pesar del · rea e los J · 
comité fi mcremento de sus d h sa anos en la empresa. 

y supe:v;s~~~1e~es ha seguido siendo ~~e~su~~- en 1982, el papel de los 
rías etc ) e los servicios de bi· ivo excepto en la gestión 

' · , que pu d enestar s · 1 ( . 
más importa e en ser más import ocia cantmas, g uarde-

E 
nte a n· 1 d antes y . . , 

uropa occid 
1 

ive e fábrica qu ' cuya orgamzac10n es 
fi enta u d e en cu 1 · ue la de obl. · na e las meio ª quier otro lugar de 

1gar a lo J ras que , 
que se dieran c b. s empresarios a co 1 entro en vigor en 1982 
c lºfi am ios i nsu tar al . , ua 1 1caciones 

1 
mponantes q com1te en caso de 

· b' • ª a re ue afect am nos en los 1 muneración y 1 aran al empleo a las 
d h cua es 1 ª as c d · · ' cree os de cod . os comités d on 1c1ones de trabaio, 

cternuna . . e empre 1 ~ 
00n. En las em sa ª emanes gozan d e 

presas m • , as grandes (de mas 2'J 
La explicación e . 

los empicados 1 . '.S h1Stórica· b . 
. Y os ;ur d • 3JO el r · · 

a partir de 1958 . a os dr trnpr egirnen de F 
d' · rn1en1 esa se h b. ranco J 

ieme. Durante el . ras que estaba ª 1an implicad · os reprcscncances d e 
lacioncs especiales pycriodo de la trans1P•_ohibida la repreº en I~ negociación salarial 
sal · 1 no c1on 1· . sentac • · ana csuba de f: estar aún ¡ 

1
. P0 tllca (l""'L? ion s111dical indcpen-

1979) T ' acto, en ega izad ,,..,._ 8) J . . 
· ras b legisla · . rnanos de las os los sindi · 3 no cx1sur las regu-

scntación de los trab~;~dn de finales de l~nsarnbJc.s de losc:: obs !ibrcs, Ja negociación 
entonces J · · . , ores y ¡ , se e ª a_¡ador (G • . · cg111rn1dad e h. . os cornitc<.. d onvocaron 1 . es arc1a N1cco, 

ICJeron 1 ., e e e eco va cr su !>Od rnpresa ones para Ja n:prc-
er . • que ob · negooador (o tuvieron, a parti r d e 

IT, 1985; Fishman, 1990). 
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de 300 empleados) se exige que los ~mpresarios proporcionen al 
comité información sobre un número mayor de ámbitos, y el co
mité c;uenta ahora con el derecho a contratar a expertos externos a 

costa del empresario. 
La evolución de estos aspectos en Bélgica, Dinamarca, Italia e 

Inglaterra se parece m ás al caso de Suecia, en la medida en que el 
alcance de la participació n d e los empicados en la toma de decisiones 
se ha ampliado en el contexto de la 1Iegociación colecti11a local, y en 
algunos casos de toda la nación. Con la excepción de Italia en 1970, 
en ninguno de estos países se ha realizado el intento, como en Sue
cia, de revisar el sistema, y el grado de apoyo legal ha sido diferenre 
en cada caso. Aunque los derechos de información y consulta de los 
comités de empresa belgas se ampliaron en 1979, la superioridad de 
la delegación sindical como institución representativa se había con
firmado hacía ya tiempo en la nueva legislación sobre el tiempo de 
trabajo y la seguridad en el empleo. Por ejemplo, el Acta de 1971 
sobre el tiempo de trabajo requería su ·consentimiento en el supuesto 
de que los empresarios quisieran que se trabajara más horas, y no 
el de los comités de empresa, como en Alemania y Holanda. Según 
Blanpain (1987) en la actualidad es una cuestión a debate el que estos 
delegados puedan formar parte de los acuerdos establecidos, en nom
bre de su electorado, en materias de este tipo. Al igual que los 
delegados sindicales belgas y los delegados de los empleados fran
ceses, los delegados sindicales daneses tienen como función _contro
lar los acuerdos colectivos, tarea que en Austria , Alemama o los 
Países Bajos está en manos del comité de empresa. Al igual que sus 
homólogos en Inglaterra, los delegados sin~ic_ales daneses se hace~1 
cargo de las reclamaciones individuales, acuv1dad «fuera de los li
mites» de Jos comités de empresa en Austria, Alemania o los Países 
Bajos 30_ Sin embargo, en Dinamarca, al contrario que en el ~aso 
de los delegados sindicales británicos, deben de resp~t~r la (( obliga
toriedad de paz» . Las posibles disputas quedan rem itidas a un co-

30 L . d . · · se no obstante, como par-
os con11cés de empresa alemanes pue en consmuir • . . 

t · J J · 
1
. d J (en Magistratura) una dec1-

c cga. junto con los trabajadores unp 1ca os. Y apear . bl · · · d d · · · ºfi d L J ·gºslación ausmaca esta cce, 
sion e csp1do como «socialmente lllJUSll 1ca ª"· ª e 

1 
· . 

b d b • 1 ¡ salvaguardar Jos mcerescs 
so re esta cuestión que el comité de empresa " e e .. · · . d 1 d J ' • , te de Jos mtercses e os 

e personal en gcneral11 y «no actua como representan . . 1 
trabajadores implicados». La ley laboral austriaca es smgularmente cokcndvista.da ª 
J d d legal contra los csp1 os, 
iora e negar a los trabajadores, por separa o, un recurso · l986 

1 fi l. · · 1 de un contrato (OIT. " 
una vez que el comicé de empresa aprncba a 111a 1zacioi 
p. 68). 
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mité conjunto y, si no se rcsudvcn i11 si111 a comit•~s e"" te . . , "' -' rn os 0 
como ulumo recurso, a un mediador del Estado Co11 e l t · ' . . ' - 1empo, el 
estatus ronsulttvo del comité de cooperación danés q . d b· 1 u e a ,1 com-
p L'memado con derechos de codecisión en relación a )-. 0 · · · • 
d 1 b · . ' " 1 ga111zac1on 
e tra ªJO. la s~gundad y d bienestar, y la política de contra tac·. 

En 1?80. la LO mtemó, sin éxito. retirar la obligatoriedad de ~~n. 
b ~l~usula que otorga a los empresarios el definiti vo «d e re :i10 ; 
~mgm> : las ncg?ciaciones sobre el Acuerdo Base realizad as en 1987 
Ldl0Kodntraron.dscrd1os obstáculos al tratar sobre los pod eres d e l d e lco-a-

c segun a )' el pa 1 d 1 · o' E 1 1 pe e os mspectores estatales. 
n ng aterra y en Italia los 

en la empresa tienpn d h . 1 r.epresemantes de los trabajad o res 
' erec o a a m fo r . • b 

tioncs relacionadas co 1 d . . m~c1on. so re todo e n cues-
n as ec1S1ones de · · 

algún impacto sobr" el 1 h mvcrs10 11 o no q u e ten gan 
' emp eo· ª)' q - 1 . el alcance de la r"pr" . . ' ue sena ar, sm e mbar o-o que 

, . semac1on de los 1 º , 
Y ame todo, una cuestio' d .emp t:ados es, en primer lugar 

• 11 e convenio col · p contenido fuera mucho . . ecnvo. robablemente su 
b mas n eo en lo -

am os países y es probabl 
1 

s anos setenta que ah o ra en 
acuerdos col~ctivos como e ~ued a consulta haya reemplazado a los 
gunas cuestiones. En su f: ~et? 0 de toma de decisiones sobre al-
scte t 1 ase mas tempra . h 11 a, os comités de las . na, asta mediados los a iios 
menos i1 d empresas 1talian , . . mova ores; se real' . as eran mas hmJtados y 
por rcgul 1 . . izaron Intentos d . d , 1 . 

. . ar ª negociación d bl . es e os mismos centros 
ponsab1hdad d 1 e esta eamie . 
Pal, ·. d e os negociadores d 1 nto e lllcrementar la res-

.s1on e ¡ d e os n · . 
dos e 1· d os ercchos de inforn . . 11smos mediante una ex-

on e era le · 1aaon esp · fi d 1984 el . s e mdustriales en 
1976 

eCI ica os en los acu e r-
pcnodo ha ·u d , 1979 1982 · d 

en el centro . si 0 escrito conlo d . _Y . A partir e 
e mno , · · e «d1v ·, 

Se está haci·c d .\anon en la per1·re . ision y un atollade ro 
n o lllas h. i1 na" (M h 

pero las difcre . lllcapié en el pap ·I ers on, 1990, p. 38). 
nnas entr 1 e consuln· d 1 · , general. e as empresa . . vo e os conutes , 

s impiden e 1 . . , 
En lnglater 

1 
ua quier conclus1on 

ra. "os zado en g acuerdos d 
. . ran medida a 1 e una sola e 

c1pal míluencia e 1 os acuerdos lll 1 . rnpresa han reem pla-
(0 . 1 n a rem . u tlem pr . 1 . 

an1c y Milw d unerac1ón d 1 esana es como pnn-
h . ar . 1983 e os trab · d 

oc enea, los empre . · p. 189). En 1 . ªJª ores m anua les» 
1 d sanos te d. a Pnme . . 111ª es e la negoci• · . n 1eron a val ra rn1tad de los a1íos · . . ..non en ¡ orar m , 1 gociac1011 multiernp . e plano del as as estructuras for-

y Stevcns, 1986, p. r~~nal fue perdiend~~Hro d_e trabajo, y ' la n e
la base de los datos de/ Un estudio co un mas fuerza (Milward 
1979 y 1986 mostró quea!Confederación drnpl arativo realizado sobre 

as cmp e a lnd . 
resas, más ustna Británica d e 

que confi lar en los acuer-
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dos mul tiempn:sarialcs sobre cuestiones no sa lari.tles, com o lo h i
cieron anteriormente, h abían «puesto todo el contenido de la nego
ciación bajo su control directo )) (Brown, 1987, p. 5). Esta evolución 
ha tenido lugar al mismo tiempo que ha tenido lugar u n relativo 
aislamiento d e los negociadores locales. Crou ch (1990, p . 344) es
cribe que «la m ilitan cia y el sindicalism o de base, las fuerzas gue 
destruyeron d poder d e los TUC durante los aiios setenta, ahora se 
han unido a ~stos en su d ebilidad »; Kell y y Richardson (1989, p. 143) 
coinciden en que «es di fíc il resistirse a la conclusión de gue los 
smdicatos británicos t ien en en general m enor influencia ahora gue 
antes, tanto a nivel político nacional como en los centros de traba
jo». Y, según Roberts (1987), los empresarios británicos h an n:d es
cubicrto la utilidad de la cons ulta como m edio de respuesta a las 
presiones de sus empicados fuera del ámbito de influencia de la 
negociación colecti va y con b astante independencia de los plantea

mientos de los responsables sindicales 31. 

S. Estrategia 

La situación de la representació n en los centros de trab~j-o en Euro pa 
occidental h a cambiado sus tancialmente en comparac1on con la si
tuación de hace veinte a1íos. H asta finales d e los años sesenta, la 
presencia de los sindicatos en e l centro d e trabajo era un hecho poc_o 
frecuente y su impacto limitado. Los sindica tos te1~d ían a dar m as 
importancia a la representació n en los niveles supenores a los de la 
empresa individual. Con la excepción de Ing laterra, donde la nego
ciación de los salarios en las empresas industriales estuvo en r:1 ª ~~s 
de los delegados sindicales ya en los añ os sesen ta, la neg.ociacion 
salarial estaba plenamente en manos d e los responsables su~dicalcs 

. · ¡ 1 s· 1dicatos prefenan cla-superv1sada por las sedes n ac1011a es, Y os 11 . 
. . . I . . , d a 0 de re<nones enteras. A 1 ramente dmg1r a negoc1ac1on e ram . º 

· . . d 1 • i·esanos p:ira mantener den-1111s1110 tiempo, las presiones e os cmp 

31 1 • 1 s lll vcsrig~cioncs realizadas sobre 
Sin embargo. según Maclnnes. que :111a izo a · . . bl . 

1 
. . . 1 1 ochenta una proporc1on nora <:-

e tema entre los al1os cua renta y pnnc1p1os e e os • · · . d · 
. · de b s c111presas de la lll ustn~ 

lllrntc consrante dt· la m itad hasta los dos ttrcios. 1 . ' .d . t ira para b consu ta con-
pn vada con 200 e mpicados habfan mante111 o una cstruc 1 

1 
( • . • . 1 ·sanos actua es ¿y qu1za 

Junta (Maclnncs, 1985. p. 98). La impresión es que os cmpr~ . · 
los ddl'gados sindicales?) dan m:ís imponwcia a estos o rgamsmos. 
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tro de la empresa la toma de decisiones en las cuestiones suped·t d 
1 d 

. . I a as 
a acuer o colcrnvo eran relativamente débiles. Los sindicar 
d

, . os ten-
1an a oponerse a los importantes poderes de codecisión de 1 . ' d OS CO-

m1t_e,s e empresa y no estaban muy dispuestos a ampliar la im li-
cmon de los representantes sindicales en las negociaciones colecti:as. 

En pa~te como resultado del cambio del poder negociador entre 
los negociadores centrales y locales en los mercados d e t b . , 

.d d . ra ªJº n-
~1 os, ante~ . _e mediados los ailos setenta, en parte como resultado 

d:s;~:;/~Vl~IOn ~e la estrategia sindical (y empresarial) deliberada 
cha , ~ os anos. sesenta, los sindicatos europeos dan ahora mu-

rnas 1mportanc1a a la · , 
Durante los último - lrepres~~tac1on en el centro de trabajo. 

s anos, a prcs1on del ern · d 
!izar la negociación col . . presa no para escentra-

ect1va que iba encarn. d 1 
laborales y las organiza . d . ma a a que os mercados 
bio tecnológico y a lac1onles·1·edtrdabaJo fueran más sensibles al cam-
. vo at1 1 a del n d d 

situado más aún a los e 
1 

d 1erca o e productos, han 
mp ca os y a la rep . , . . 

empresa en un primer 1 p resentac1on smd1cal en la 
li · P ano. arece habe d d · tat1vo, comparado con 1 . . rse a o un cam b10 cua-
f; t a pnmera mitad d 1 -ac ores que presionan hacia 

1 
. e os anos setenta, en los 

de los empleados en los a crenente demanda de participación 
si . centros de trab . 1 . 

ones en la empresa s· · d a.JO Y 1aCJa Ja toma de deci-
rn (197 . igmen o la di . . , 

ers 4), podemos afirm 
1 

stmCJon establecida por Lam-
se ar que a · · 

promueve ahora por r . partinpación de los empleados 
pasado d azones f1111no11a/ • 
t b 

. e ser resaltada por sí . es mas que estructural es. H a 
ra a.JO» •aut l. misma («hum . . , d 

d 
' o-rea 1zación* amzac1011 del lugar e 

emocracia p 1 , «control por p d 1 
P
at· . . or e valor mismo d 

1 
arte e trabajador», «la 

r 1Cipaaón s e a demo · ) 
tivid d e presenta como un d. crac1a» ; actualmente la 

a , como he · a me ida e f; 
vas tecn 1 , rram1ema «para el b c. _n avor de la produc-

o og1as1> y · , uen 1unaon · 
tencia d 1 · qu1za, como in amiento d e las nue-

e os empl d strument . 
negociaci · H ea os a cambiar 1 . 

0 para reducir la res1s-
on. oward S ' a incremen . d 

como e) camb· d Y chneider 0987) _tar su capacidad e 
picados cent dio e una utilización d 1 analizan este fenómeno 

ra a en la · e a pan· · · , 
(véase tambié B . organización a 0 

1c1pac1on d e los em-
d·c.· . n eru et al 19 tra centrad 1 · ·, 111c1J, en Jos '] . ., 86). En a en a negoc1ac10n 

u timos a - consecuen · , 
sulta y Ja nego . . , nos, trazar una 1. c1a, se ha hecho mas 

c1anon col . mea div· · otro lado tra 1 . ect1va (Ada 1sona en tre la con-
d 

, s a creaent . m, 1978· R b 
pasa as, por la ne o . . , e importancia ad '. . o erts, 1987); por 
cisiones sobre u g c1ac1on colectiva c qu1nda durante décadas 
trabajo, actualm na amplia variedad de orno_ método para tomar de
l . . ente se dan , cuestiones 1 . 1 
a pos1c1ón ocupad sintornas de re ac1onadas con e 

a por J «un d bT . 
os convenios c 

1 
. e 1 1tam1ento sutil de 

o ect1v0 s como proceso de 
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toma de decisiones en la industria», en combinación con «un incre
mento sustancial de las relaciones consultivas organizadas entre los 
empresarios y los empleados» (Windmuller, 1987, p . 12). 

Parece que se ha dado cierto tipo de reapreciación de la repre
sentación de «doble» vía, con un mecanismo de consulta, de reso
lución de problemas y codecisión en torno a cuestiones relacionadas 
con la tecnología y la organización del trabajo, además de la nego
ciación colectiva. Todo parece indicar que la negociación colectiva, 
a nivel de los sectores, ya no se mantiene sin dicha ad ición, aunque 
quizá nunca se mantuvo sin ella . Cuando no existe mecanismo al
guno de consulta y codecisión, con capacidad limitada o controlada 
de negociación de los salarios y ajustes de horas en la empresa, los 
acuerdos sectoriales se convierten en camisas de fuerza para las em
presas modernas. En tal caso, las presiones para la ruptura de los 
acuerdos multiempresariales son difíciles de contener. Este fenóme
no, corno ya he defendido en otro lugar, ejerce un impacto negativo 
sobre el crecimiento de los sindicatos e, ipso Jacto, sobre la escala y 
la representación de los empleados (ya que es típico que la extensión 
de los acuerdos colectivos y de los derechos de los trabajadores bajo 
el control del comité no se dé en los centros en los que prevalecen 
los acuerdos monoempresariales) (Visser, 1991). 

Se ha mantenido la antigua división de 'comités vers11s sindica
tos'. En los países en los que existía representación sindical en el 
centro de trabajo o en los que se había desarrollado antes de que se 
establecieran Jos comités o instituciones semejantes (Inglaterra, Ir
landa, Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica), los comités son dé
biles y desernpei'ían, como mucho, un papel consultivo marginal. 
En este caso, los sindicatos intentaron incrementar el alcance de la 
negociación colectiva y minimizaron la importancia e impacto ?e 
un «segundo canal» en el que las cuestiones podían plantearse, dis

cutirse y acaso decidirse. 
En los casos en los que existían Jos comités con anteriorida~ a 

que los sindicatos comenzaran a «reconquistar el centro de trabaJO» 
(Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Espai'ía, Suiza), la mejor 
estrategia parecía ser conquistar los comités de empresa. Más que 
competir con los comités, era posible convertir los ~erechos d~I 
comité en derechos del sindicato. En Alemania Y Austna, favoreci
dos por la ausencia de divisiones internas y disenso, los sindicat~s 
obtuvieron así mayor éxito. Los casos de los Países Bajos Y Es~ana 
son menos claros; se mantienen algunos de los aspectos de la antigua 
pregunta «¿Aliado o Rival?» en relación a los comités de empresa Y 
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se consideran, sobre todo, los posibles efectos negativos sobre la 
afiliación sindical. Los sindicatos fracasaron de hecho a la hora de 
conquistar el comité en Francia y Suiza, o -por decirlo de otra 
manera- los comités siguieron siendo una herramienta para la di
rección en la misma medida que para los sindicatos. Por último el 
caso de Italia, que es completamente distinto. Ambos procesos: la 
vuelta al lugar de trabajo y la articulación de los intereses de los 
empicados por medio de los comités de empresa unificados se die
ron al mismo tiempo; en gran medida, los sindicatos y los 'comités 
eran (¿y lo son todavía?) lo mismo. 

El _caso de Francia ilustra bien el problema que representa un 
comne de empresa débil J · d. , 
d 

para os sm 1catos. Los observadores estan 
e acuerdo en que Ja · t · • d 1 1 . 
1 

. . . 111 enaon e eg1slador en 1982 era fortalecer ª os sindicatos mcreme t 1 · , 
bl 

• n ar a atencion que debían prestar a los 
pro emas del centro de t b . 
cipaa·o· 

1 
ra ªJº Y promover su capacidad de parti-

n en a toma de d · · 1 . 
)• tecnolo' · d' easiones re at1vas al cambio organizativo 

gteo me 1ante Ja ne · · , . 
Caen 1988· D 

1 
gociacion colewva (Cairc 1987· Lyon-

, , e amotte 1988· s · ' ' 
impuso a los cm . ' 

1 
' egrestm, 1990). Por esta razón, se 

presanos a (<obr . d d . , 
el hecho de que fu 

1 
. . igatone a de negociar», as1 como 

d eran os smd1cat 1 . , 
e los nuevos dere h d .. os os que negociaran la a plicac1on 

E c os e part1c ·, d. J ? 
ntre 1983 y 1986 1 . . tpacion 1recta de los empleados -. 

d , a negoCiaa . 1 
espegue en Franci on en a empresa tuvo de hecho un 

lecido, a los sindic:~ perlo parece haber debilitado, más que forta-
p os, os cuales d. . . b 
oco preparados y no b • muy 1v1d1dos entre sí esta an 

L coma an 1 , 
~s empresarios podía 

1 
. con a confianza de los empleados. 

b10 1 1 n e eg1r ent 1· · s ega es, enfrentand 1 . re imuar el impacto d e los carn-
que tuvieran recursos ºriª· os s111dicatos entre sí o --en caso de 
mente · su tCientes ' . 
1 

. . _m_ottvados y form d Y conraran con c11adros sufic1enre-
a tn1na11v 1 a os- pod' 
199()) p ª c.~. a estrategia de _ian superar al sindicato al tomar 

I 
·, _aradoJ1camente e pan1c1pac1ón (Barsoux y Lawrence, 

resu to Juga · n muchas 
deb·d r un papel más . empresas el comité de empresa 

t o, sobre t d activo y c . 0 o, a la v 1 ontmuado que los sindicaros. 
o untad de . 

mostrada por los empresanos 
,, 
- En las f:íbric 

de cxpr . . , as con 200 o . 
de la cs1on debían dar co . rnas empicados s 

ley, y, de no llega rnicnzo a lo la ' las negociaciones con los 'grupo 

d
unal Vl'Z al año. Este :;;ba ntngún acucrd~g~ dbe ~os seis meses de la prornulg:icióll 
e a voluni d d er de n . • e ena vol · -nos 

d. ª e la ley d . egociación ver a tntent:irsc por lo me . 
•recta• (D 1 e as0c¡a 1 . • puede .d c1a 
1 f:

• . e arnouc, 1988 r a Stndicat entenderse como «la cv1 en ª as abncas • • p. 23 t) L 0 en la o · . , . · · ón con 50 o rn· · a Prirn• rgan1zac1on de la parnc1p:ic• as crn 1 •U cob ¡·' 
P ead0s. Crtura de la ley de 1986 se alllP 10 
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de apoyar a los comités d e empresa en contra de los sindicatos 
(Delamotte, 1988, p . 238). 

Anteriormente se sefi.aló que, po r razones histó ricas, en Espai'ia 
son los comités de empresa los únicos que tienen el derecho de 
dirigir las negociaciones salariales y d e firmar acuerdos salariales 
vinculantes válidos para todos los empleados. La misión que la OIT 

envió a Espai1a sefialaba una serie de ventajas de esta solución, sobre 
todo en el contexto del pluralismo sindical, pero añadió que el papel 
del comité como «fórum de participación y cooperación» tendía a 
quedar eclipsado por sus actividades n egociadoras; y, por supuesto, 
podía haber desplazado perfectamente a los sindicatos al asumir su 
función más importante, que a su vez podía haber reducido el grado 
de apoyo sindical a los comités e incrementar su dependencia de los 
empresarios. En Austria, Alemania y los Países Bajos, el comité 
tiene la función de controlar, y no de negociar los acuerdos salaria
les. En otras palabras, los comités deben garantizar y supervisar la 
aplicación erga 0111nes de los acuerdos negociados por los sindicatos 
y contribuir así a la extensión de los acuerdos colectivos. Sin em
bargo, dado que la mayoría de los acuerdos se negocian a nivel 
sectorial, hay cabida para la negociación adicional en las empresas 
en algunos ámbitos (las horas de trabajo, por ejemplo) se pide ex
plícitamente al comité que negocie y llegue a «acuerdos laborales». 
Los salarios adicionales, por encima del nivel acordado en los acuer
dos multiempresariales, son tratados como decisiones de los empre
sarios, a quienes corresponde el determinarlos. Aunque los comités 
de empresa no tienen medios directos para promover el conflicto Y 
deben cooperar «con buena voluntad », pueden tener alguna fuerte 
influencia en la negociación. Streeck (1984a) ha descrito cómo en 
Alemania el comité de empresa puede utilizar su dere~ho. de code
terminación en Ja autorización de las horas extraordmanas como 
medio de obtener derechos de codecisión más allá del alcance de la 
ley Y otorgar a sus demandas influjo negociador. Teulin?s. ~ 1 985, 
1987) mantiene que, en Holanda, apoyándose en l~s . posibilidades 
que ofrece la norma la amenaza de retrasar las dec1s10nes del em
presario mediante la 'puesta en marcha de un procedimiento de ape
lación, se ha convertido en un arma importante igual (¿o superior?) 
ª la amenaza de huelga, con el pretendido efecto de sentar ª los 

empresarios en la mesa de negociación. . . , 
La sindicalización del comité de empresa contribuye a la posicion 

d c. · ' ello tanto a e LUcrza tanto del sindicato como del com1te, Y por ' 
la escala como al alcance de la representación de los empleados. Los 
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sindicatos deben obtener Jos derechos y los recursos del comité de 
empresa a través de las urnas. Al prestar más ~tención a las eleccio
nes del comité se incrementará la concurrencia de los votantes 33, 

aumentará Ja legitimidad del comité y del sindicato, especialmente 
en Jos casos en los que los sindicatos ganan las elecciones en libre 
competición con candidatos no sindicales. En Austria , Alemania, 
Italia. Espat1a y los Países Bajos, los candidatos no sindicales pueden 
ir en contra de los representantes sindicales 34

: esto puede darse en 
Francia si •los sindicatos representativos» fracasan a la hora de atraer 
el 50 % de los votos válidos en la primera vuelta electoral 35; en 
Bélgica y en Noruega los empleados sólo pueden elegir entre los 
candidatos sindicales. 

El éxito electoral de los sindicatos en las elecciones de comités 
de empresa n.o ~arantiza que los comités acaten las políticas gene
r~ks_ de los smd1catos en mayor medida que lo hacen los estatutos 
smdicales internos e J d ¡ d 1 · · · E ne caso e os e egados s111d1cales mglcses. s 
prob~b~e que se contenga más fácilmente el co11flicto salvaje mediante 
restncciones legales (su d ¡ · - 1 ¡ , . ma as a a acc1011 de los sindicatos), pero a 
cy no es tan unl a la ho d d e d 1 , . . . l .. ra e cien er as polmcas smd1cales contra 
a cooperano11 salvaie con ¡ · J 
cucst'' d ¡ ~ e propio empresario, por ejemplo, ante a 

ion e as horas de t b . 1 fl 1 
miembros d ¡ . , ~a ªJº Y ª exibilidad. Formalmente, os 

e comne son mde d' d . . 1 . -
dicatos no p ·d d . pen 1entes e los smd1catos, y os sm 

ue en caries qu · · · d 1 
comité de e . e llenen que hacer. Los m 1em bros e 

mpresa, elegidos p ¡ de 
obra, pueden d JI or a gran mayoría de Ja mano 

esarro ar u b d fc s de la incumbe · . na ase e poder propia. Los e ecto 
naa tienden a · · p r 

supuesto, estos p bl i.ncrememar esta independencia. 0 
ro emas que e u 

aiectan a los sindicatos alemanes 

JJ Lachs (1978 ~ --
común en Al ' .P· 3l registró un 9() º!. 90 % 
med. 

1 
cman1a (Kotthoff 198_ N. 0 en el caso de Auscria· de un 80-

ia en os p · . )' 1 d h • o 
los tr.abajad a1scs Bajos (Teulings inie en off y Pcge, 1987); un 80 % corl~. 
y 1980 a ores elegibles Participaro~ 1; RUL.CNV, 1986); en Espa1ía, un 79 % . 78' 

· unque la p · . en 9¡p (OIT 198 19 
de la Hoz. 199() an1cipación volvió a au - • 5, p. 31), menos que en ·11 y 
alrededor d ' p. 2.8I); Y en Francia 1 mentar una vez más en 1986 (Eso VI , 

e un 70-75 o¡, • a Part1np · · d ·ruarse mera vez a 68 ° en la mayo aaon e los electores parece SI . 
34 un % en 100, r panc de lo • · • r pri-

Dcsdc 197I '0<>-87 (Bouzo . s anos, aunque descend10 Pº 
como candidato • CIJalquicr persona nnie, 1989, p. 158). 

J; Se conside:! conmé en I~ Pa~u~:ccoJa un total de 30 firmas puede figurar 
a una de las . que un sindicato ~os. 
1 CJnco confcd · es rcprcscnt · , fj)iad0 

e Acta pua b N . . eraCloncs na · annvo en la empresa si esca a 1 ' 
(j d cgoClaC1ó e Clona les • ' . d . s en 
•ca a en 1971 au n olcctiva (A mas representativas» reconoc1 3 d. 

"m • nquc •es Po "bl rt o11 Col/ . O J110 ¡-
presa y con poco d si e qut sól taive Bargai11i11!!) de 195 • la 

po cr ne · o cuente · crl 
gociador. (Dela con unos pocos miembros 

mo11c, 1988, p. 222). 
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holandeses no les son desconocidos a, por ejemplo, los sindicatos 
británicos o belgas, y probablemente no se deberían subrayar en 
exceso las diferencias entre los países. 

Al contrario que los gremios de hace algún tiempo, y a no ser 
que los sindicatos puedan negar el empleo a los no afiliados (por 
medio de una regulación del «taller cerrado») son escasas las san
ciones significativas que los sindicatos pueden imponer a los miem
bros poco dispuestos. Los sindicatos pueden fomentar el cese de los 
miembros del comité de empresa desleales o expulsarlos del cuerpo 
de afiliados, con el coste considerable que todo ello supone. Presu
miblemente, una de las funciones principales de los grupos de afi
liados de las empresas es servir de «escuelas sindicales para los miem
bros del comité» y reclutar, alentar y educar a los candidatos más 
competentes para la pertenencia al comité de empresa. No es éste 
un problema trivial 36 y podría ser la razón fundamental del por 
qué, en los Países Bajos por ejemplo, los comités de empresa, con 
una representación sindical activa en el centro de trabajo, utilizan 
más y mejor Jos derechos estatutarios y son considerados general
mente como más influyentes (Teulings, 1984; Looise, 1989). La 
i.nfluencia ejercida por los sindicatos en el comité,. además ~~ en 
materia de contratación, sólo puede basarse en sanciones pos1~1vas: 

mayor información 37, mejor formación, apoyo legal y profes~onal 
adecuado y seguridad en caso de conflicto (Streeck, 1984a; 1de111 , 

Windmuller, 1969). Por supuesto, esta conclusión final puede ex
tenderse a todos los representantes locales de los empleados. 

36 Fishman (1990, pp. 34, 35) comenta que en Espa1ia los sindicat~s mayorirari~s 
· · ¡· J J centros de traba10 para el 40 Yo son mcapaces de proporcionar lideres smc 1ca es en os , 

d 1 1 P 'ses 13a•os un 37 % de los e a mano de obra elegible. Por otra parte, en os ª1 , · . . 
. . .fí .1 d" ¡ candidatos (Loo1sc y de Langc. comircs afirmaron que les resultaba d1 1c1 1sponer e e ' 1 1987, pp. 178-179). En otra investigación se descubrió que: una cuarta parte ~e ?s 

· d 1 · b os no afiliados a nmgun nucmbros del comirt: de empresa, sobre to o os nuem r · . , d 
· d' · d d meses de ocupac10n e sus sin •caro, no llegaban a finalizar los peno os e tres . f: 

1 E F · «con frecuencia a can can-pucstos de repn:senración (RUL-CNV, 1987). n rancia, 
didatos dispombles ( . .. ]» (Goetschy y Rojor. 1987, P· l56)· . d d · · 

J7 . . 1 en los consejos e a mm1s-La exiscencia de responsables s111d1ca es externos , 
. , . b d 1 omicé de empresa presentes 

tranon, en estrecha cooperación con los m1em ros e c 140) _ 
1 b. M ·· 11 .lcntsch 1990 p. • con en e domicilio social de la compañía (Jaco 1 Y u cr-J ' . , ' . . 1 . "b d ' los co1111rcs pnnc1pa cs. en uyc a que los sindicatos alemanes puedan coor mar 
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Cómo se adapta al cambio 
una empresa integrada ell1 

una red cooperativa 

Mikel Gómez Uranga * 

l. Introducción 

La investigación sobre las condiciones necesaria~ para que se gene
ren procesos de cambio industrial encuentra importantes dificultades 
cuando se quieren contrastar ciertos modelos teóricos de desarrollo 
con realidades excesivamente dispersas y muy extendidas territorial 

y temporalmente. 
En las próximas líneas se intentarán analizar los cambjos acaeci-

dos en un grupo de empresas dedicadas a la producción de m áquinas
herramienta en unas coordenadas espacio-temporales determinadas. 

Las empresas objeto de estudio en este trabajo son PYMES que 
se agrupan en un grupo (DEBAKO) productor de máqui.na-herra
mienta, cuyo objetivo es desarrollar una gestión centralizada que 
coordine los resultados que obtienen las firmas del grupo •. así -~orno 
la negociación común con los subcontratistas, y la centralizacion de 
las compras en un marco operativo conjunto para ~I grupo. Las 
cuatro empresas que lo integran se distribuyen las d~fe:entes pro
ducciones, de manera que cada una de ellas se especializa en pro
ductos diferentes: DANOBAT (rectificadoras CN, tornos CN, centros 
de mecanizado y sistemas flexibles), SORALUCE (taladros CN, ma
drinadoras y máquinas transferts), GOITI (punzanadoras ~ prensas) 
Y TXURTXIL (máquinas de electroerosión). Nuestro trabajo se cen
t ' d. · ' del grupo· 
rara principalmente en la empresa de mayor 1mension · 

' Profesor de Economía Aplicada de la t:Jnívcrsídad del País Vasco. 

Sociolooía d ¡ ·r: b . • · · de t"°l 1992 pp. 45-67. " r ra a;o, nueva época, num. 14, 111v1crno 7' - • 
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la firma DANOBAT, cuya parte principal de la producción se destina 
a la industria auxiliar del automóvil 1. 

Estas empresas se hallan revestidas de una doble condición: la 
de mantener unas relaciones de cooperación con otras empresas e 
instituciones del grupo industrial (casi doscientas entidades coope
rativas se asocian en torno a una entidad financiera coopera ti va), y 
la de constituirse ellas mismas como sociedades cooperativas, en la 
medida en que una parte importante de sus trabajadores son socios 
con participación en el capital 2. 

Los límites geográficos del Grupo se circunscriben inicialmente 
a_ una d~termin~da comarca guipuzcoana (del Deba) , con una espe
oahzaeton relattvamente diversificada pero coherente: bienes de con-
5~~10 (e~ectrodomésticos), centros de diseño de sistemas d e produc
oon, maqumas-hcrramienta 3, fundición y forja. 

2
' ~~a~terísticas de la producción, del mercado 

e ernpresariado de la empresa cooperativa 

Nuestro trabajo se inicia en 1 . . 
presa DANODAT. e estudio de la producción de la em-

La estrategia de abasteci . 
la elección del m · nuento de la empresa se fundamenta en 
cio independient~~r provdeedor (PSS) a partir del acuerdo calidad/pre-

ente e su o . , , . -
mente se dedica a la ¡· . , ngen geografico. La cm presa u ni ca 
q d rea 1zac1on d 11 d J s ue pue e obtener u e aque as fases productivas e ª 
la n mayor val - d" 5 

partes que se relaci or ana ido, comprar o subcontratar 
fundición, control numº~ª~ con la hidráulica, electrónica trabajo de 
(embra enco acer ' d s 

gues, lanzaderas ') os especiales productos acaba 0 

---- , etc. , y diseños de ~cabado quedándose 
1 , 

Este anículo 
1 recoge p 

que e autor mantuvo . ane del rrsultado d ·¿ad 
de la cmprrsa 0 , en JUlio de 1989 e las dos entrevistas en profundi J 

2 ANoe1.r e Y en marzo d 19 . 
11

era 
N0s refcnm 1 ' ªrmelo Urdan . e 90 con el secretario ge 

naba· h 0s ª Grupo e gann. 
~o se an realizad OOpcrativ0 d e 

IKERLAN y Escuela p I~ _entrrvistas in situ e Mondragón (Guipúzcoa) . Para est 
p o itrcnica con las d" . Fagor. ara consultar la h" . · 1rccc1ones de los grupos: -

co, Zuga24 Ed. l<r>-.~tona, Véue: l. G • 
Corn ' · ' " 1 

• Y J 1 orrono Ex · , V as-
un, num. 4 (Bilb ) · rastorza •L ' Pmt11cia cooperativa e11 el P1115 3 
E ªº 198() • as coope · R ¡5111 h n esta zona grog;.6 . ra11vas en el País Vasco», e 11 

e_rram1cnta rcali24da a ca se Produ . 

bnQntrs de Máquina-~ Espa?ª· Véi: ~:ox1madamcntc el 60 % de Ja m:iquina-
crram1en •uras rlab d d fa-

ta (AFM) V . ora as por la Asociación e 
. anos años. 
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ara sí: el diseiio de las máquinas, ventas, post-ventas y el montaje p 1 , . 
y ensamblaje de as maqumas. . . , . . , . 

El estudio de los procesos de dec1s1011 de la 11111ovac1on se realiza 
desde dos perspectivas diferentes: la que se centra en las estructuras 
(tecnología, mercado, etc.), y la que pone el é~fasis en la f:mció~1 
del dirigente o directivo de la empresa (~erspect1va « man_a~enal») . 
Gran parte de la literatura socioe~onóm1ca ~obr_e la temat1ca de los 
cambios en la empresa deriva haoa las mot1vaoones de los empr~
sanos a Ja hora de innovar 5• Esta perspectiva constituye una expli
cación parcial que niega una conce~ción. ~istém ica (más global) 6 . 

En lo que hace referencia a la s1tuac10_n del ~ercado ?e la em
presa a estudio se puede seüalar la dinámica creciente, as1 com~ _la 
consolidación de sus productos básicos, una par~e _de su ~~oduccion 
se destina a la exportación, y mantiene una deb1l relac1on con el 
mercado local. Sus proveedores se hallan muy diversificados t_anto 

· ¡ d d t s que cotnpra Su mte-en el espac10 como en a gama e pro uc o · 
. , · de más a satisfacer unas ne-grac1on en el grupo cooperativo respon 

. 1 a Ja relación de compra-ces1dades comunes de as empresas, que 
venta (en términos input-output) entre ellas. , . 

. b 1 presas de maqumas-El mercado local de trabajo a astece a as em fi , 
. H. , · mente esto ue as1 a herramienta del grupo cooperativo. 1stonca . 

. 1 día desde los diversos través de las escuelas de oficio, y 10y en 

centros de formación del grupo. d. ·, de la 
. . , sarial y Ja 1mens1011 La capacidad de la d1recc1on empre . 

- J dos antenormente, confirma conjuntament.e con los factores sena a 
figuran un determinado contexto innovador. . , d 

. d ·nnovac1on por parte e A la hora de adquirir compromisos e 1 
1 

. _ 
1 firma cuenta con a ex1s la empresa es importante subrayar que ª . d 

1
ás de tener 

. . d ran potencia, a en tcnc1a de una oficma de proyectos e g bºl"d d a 1alítica as-
d a conta 1 1 a ' ' • una dilatada experiencia en el uso e un 'd 

1 
PYMES 7 Ade-

1 Jcance e as . pectos que no siempre se encuen tran ª . ª coniunto de 
, l · , tentado por un ~ mas, todo proceso de e ecoon es or . 

8 e: • 1 , · os precisos . 1actores políticos, culturales y ps1co ogic 

' race ª" défi prod11ctiq11e, PUL, 1988. 
Véase en C. Le Bas y A. Clcrc, La PMc J' ·e 

11
-
501

,, Sociology, vol. 20, 
s · 1 fpenc cap1 a • J. Curran y R. Burrows, uThe socm ogy o 

núm. 2, 1986. U ·do» Sociología del Tra· 
6 - en el Remo m ' Gracmc Salaman, uLa pcqucna empresa 

77 bajo, nueva época, núm. 5, mviemo de 1988- 1989, P· · 
7 

C. Le Bas y A. Clerc, ob. cit., P· 76. s d'encreprisc•i. Eco110111ies et 8 
Véase A. Dcsrcumaux, uFormation des structurc 

Sorit'trs. 
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u adaptación con éxito de las diferentes empresas del g rupo 
DEBAKO a los cambios en la competencia internacional, después de 
unos largos promos de reconversiones, tiene su explicación en par
te por el siguiente conjunto de aspectos 9 que, de alg una manera, 
les distinguen de otras PYMES no innovadoras y que no presentan 
la estructura cooperativa: 

a. La relación con grandes clientes (sector del automóvil) con 
elevadas exigencias de calidad, origina una cierta exacerbación de la 
competencia que puede inducir a mejorar los niveles de productivi
dad de los fabricantes de máquinas-herramienta (M-H) 10. En este 
sector los nuevos países industrializados desarrollan con aceptables 
mveles de calidad la producción utilizando la tecnología más mo
derna, todo lo cual contribuye a la innovación continua en el sector. 

.b. La ~rofcsionalidad de los directivos en las empresas coope-
rativas debido a la inexist . d . . . d 1 , . 

' . enna e restncc1ones asocia as a regnnen 
de.propiedad principalmente familiar de una parte de las PYMES. Las 
pnmeras pueden opta 1 · , . · · d 
h, _ r ª a conrrataaon directa de los d1rect1vos, e a 1 que cada vez sea m · · · 6 . . , 

d 1 . as sigm 1cat1va la participación en la gest1on e as coopcranvas de tit 1 d . . . . 
de b . uª os umvermanos. Esta tendencia se pue-o servar también en d 
propiedad del · , . otras l'YMES que tienen una estru ctura e 

tlpo sonedad ' · • 
yor medida 1 . anonima , separándose cada vez en ma-

a propiedad de 1 · , 1 s 
familiares no c · ª gerencia; en este caso los vmcu 0 . onstnuyen una . . , e 
pnoriza la cualificaci' d 1 restncc1on determjnante, ya que s 
propietarios 11 L ~n e os gestores sean o no familiares de los 

· as urmas coop · do caso, en una meJ·o · . , erat1vas se encontrarían, en ro 
d , 1 r snuanon de .d der 
e vmcu os familiares. pan1 a, al no tener que depen 

~as l'YMES familiares h b. 
s?mfi~ada en el propiet . a itualmeme desarrollan una gestión per
t1func1on J ano, al que 1 · . fil ul-

a pero poco es . 1. se e asocia un cierto per I m 
mar más su , peQa izado 

1 
d pri-

1 caractcr teQiic· • Y en e que a veces pue -e 
os negocios I' E ista y en ot d ara 

•. stas emp ras ocasiones su ca pacida P 
---- resas suel _ · · ón ., o en ser reacias a la asoc1ac1 

111 aios recogid0s de la . 
En el anículo d ~trcv1~u con el . - .---------

empresa de la indust . e E. Sanchis, J p , dirccuvo C. Urdangarin. -
1989 46 na valt"ncia . ico y J M O ucna 

• p. • se refiere a 1 na., en Sorio/ . · · Irnos, «La nueva pcq 
5 IDM,~on relación a Lis ernª influc11cu que" og1a dtl Trabajo, nueva época, núl11 · 1. 

Co prcsai. . . ..encn g d d y 3 
12 mo se señala en E . auxiliares des ran es firmas como la For 

No parece correc1 1. Sanchis. an. . ubcontratación. 
empresas del ti Po· , ª. a ICS1s que Ot.. p. 47. 
las de iipo· • · propieurio<-n Propone Ja . . _ )3S 

· gestores-profes· - i;CStorcs, 1 mayor inclinación que rrencll . 1onalcs, ' a a accp . . . q uc 
· 

1ªCJon de mayores riesgos 
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debido a la creencia de que si lo hacen pueden perder autonomía o 
t 01 O darse transferencias no deseadas de tecnologías con las con r , . . 
resas asociadas, o llegar a si tuac10nes desconocidas para el pe-

cmp 1 . • , fi 
queiio empresario lo que le podría co ocar en peor situac1on rente 
a la competencia. 

En el contexto local en el que se desarrollan estas firmas c. d 
existe una base industrial consolidada históricamente, además . e un 
cierto espíritu productivista innovador. Una cultura de traba]~ en 
la que «el buen trabajo» se hall.a impr~gnado de la mayor conside
ración social; en este contexto mdustnal no es, pues, sorprendente 
que se desarrolle un cierto espíritu innovador. 

3. Propiedades de un determinado entorno para 
que pueda constituirse corno ~-n polo 
innovador: redes de cooperac10n 

Se pueden sei1alar algunas características que deberá reunir un de-
d Calificado como un polo terminado espacio para que pue a ser 

tecnológico innovador (PTI): 

· ¡ s condiciones que ha-a. En primer lugar, es necesario crear a d. 
· es entre Jos 1versos gan posible y que favorezcan las cooperacion · fi 

1 . . . de esa orma, en e grupos, empresas e instituciones part1c1pantes,. 'fi . _ 
tenc1as espec1 icas, prm proceso de cooperación se generan campe b . 

· • 1 fuerza de tra ªJº cuya C1palmente aquellas que se relacionan con ª creto 
. . . · a un entorno con · utilidad se halla exclusivamente Circunscnta 

1
.fi ·

0
_ 

, b . a que las cua I icac1 La experiencia alcanza los niveles mas ªJOS, Y· 
nes no son directamente intercambiables. . 

1 
d. da en que 

b . , btiene en a me I , 
. La <cmáxima cooperac1on» se 0 

1 
d"versas insti-

~ . d 1 . es entre as I , unc1011a eficazmente una red e re acion una mar-
t · ¡ · de empresas con uc1ones de investigación y los comp eJOS 
cada · , · d 13 . 

vocac1on 111nova ora ·. l' . · dtistrial-reg10-
. de po mea m c. En ciertos discursos en materia · 

1
, · 

0 
se crea ex 110-

1 1 b · · lo tecno og1c 1ª . su yace la idea de que cualquier po d _ lítica adecua-
v · · e umentos e po 0 

sunplemente con proponer unos ms r Jlo de nuevas 
d , · ara el desarro ª que creen unas condiciones optimas P 

13 • ¡ ¡ ·li wimir 1989. Hakanson (1988), Corpornte tcr/111olo.l!w1 " 1 ' 
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actividades, y que sean capaces de atraer empresas i· d 
b 1 

nnova or s· 
em argo, e desarrollo de un polo que se integ e . . as. in - . 1 . . r en una d1 , . 
e)paoa reqmere una mayor mserción e11 la nam1ca . estructura ec , . 
regional. Los procesos de creación industrial y tec 1 , . ononuca 
cialmente acumulativos en el tiempo 1 h. . no og1ca son esen-
. 1 . ' a istona preced t . nona a actualidad y el c.uturo · d 1 en e cond1-
• L1 mnova or· as nue . d . 

vienen de la transformación d 1 .' . vas m ustnas pro-
b
. o e a contmmdad d ¡ · 

cam ios en las estructuras 1·fi . . e as antiguas, los 
d cua 1 1cac1onales sig d . as trayectorias en las . uen unas etermma-

que van mcorpor d 
que se complementan o - d an .ºnuevas competencias, 

d U 1 d ana en a las ya existentes 
. . n e eva o grado de inte1 . d d d . . 

diversos subconiunto . . lS! ª e las relaciones entre los 
~ s part1c1pantes 1 mente se puede ale en e entramado del PTI única-

) anzar cuando e . . , ' 
os agentes presentes 

1 
. xisten unos vmculos notables de 

en e sistema d · e. Un PTI se . pro ucnvo local. 
. . . asoCJa a proces d . . 

manon Científica y proc . 
1 

os e aprendizaje, sistemas de for-
cuad . Lesiona y a 1 d. os para impulsar 1 os me 1os de financiación ade-

D d os procesos d · , es e una perspecf , . . e creanon de tecnología. 
sentac· · d l\ ª anaht1ca 1 d 
( 

ion e las diferem,... . ªre no es únicamente la reprc-
empres ¡ b 'º 111terrelaci as, a oratorios · . . ones entre los diversos actores 

se puede · • lllStltuc1on d e ·. considerar como es e tormación, etc.) , sino que 
non (de acti 'd ••una for d . 
lidad vi ades industn· 1 ) ma e organización y coordma-

cs en t' · a es esp 'fi · E crmmos de crea ·. ea ica Y portadora de potencia-
n. este trabajo so CJon de recursos» 14 

operativas ind . stenemos la hi , . . 
caraae . . ustnales de M d potes1s de que el g rupo de co- i 

nsncas s· il on ragó dor s· im ares a lo n, se constituye en red con unas 
· m embar 1 que he . _ 

constituve g~, a red de co n:os denominado Polo Innova 
B 1 un dist · . operaqó d o ecatrini is p nto mdustri· 1 n que estamos analizan o n 

· ara es ª en lo • · fi e tenecen, en t' . te autor las fi s ternunos en que Jo de in 
errnmos ' irmas . . -en una acepCJ·. generales 1 . que integran un distrito per 
on ampl' ' a a m1 e comprende so ia del conc sma rama productiva (aungu 

· n escn · 1 epto d es cierto que ex· c1a mente co 1 e rama), y las actividades gu~ 
Y q isten al lllp cm . . si 

ue son válid gunos asp enranas. Pero en cambio, 
com os en 1 cctos qu . . co 0 es la asoc1· . . e caso de 1 e caracterizan a un d1stfl 

ac1on d as e , 
e una com . ooperativas de Mondragon, 

unidad h . uk co es1onada por una e .. o clinición d 
TRA, 199() . . e S. Gontil 
· . • J1Jsp1rad C? • R 

legres d'rntreprises a en los trab;. Csaux indu . 
l d is?· Bccattin:' P~1tiq1u pub/¡~= d~ J. L. Ga~:~s et f>ME • . p. 8, Coloquio::~ 

11 llstrra/ dis1rias a~d •. he marshallia' . ªt4t>ses, 1%7 ' La création de 1ec/111ofogie: St 
rmer-finn 'ºº n .•ndustrial d. '. 

'Ptra11011 • •stnct · 11 • • 111 Ita/y IL as 3 sociocconomic nono ' º· 1989, p. 3. 
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tura común en un área históricamente determinada, y donde operan 
un conjunto de firmas. 

4. Gestión de la empresa en la red cooperativa 

Las mayores posibilidades de innovación de estas empresas derivan 
de su integración en un g rupo, algo gue no es común en Ja mayoría 
de bs empresas del área, ni generalizado en las PYMES, lo que hace 
posible que se pueden obtener efectos multiplicadores, en lo que se 
r~fierc a la innovación, y el establecimiento de mayores especializa
CJones. Las reconversiones de los productos y los procesos en la 
industria de las M-H, se han asociado lógicamente a una pérdida 
c_uantitativa en el nivel de empleo y, en el caso del grupo coopera
tivo, el resultado ha sido menos traumático en la medida en que el 
grupo ha podido absorber parte de estas pérdidas, aunque en él se 
pueden dar tendencias duales consistentes en la existencia de empre
sas más modernas que utilizan las tecnologías más avanzadas co
existiendo con otras cuya organización y métodos empleados obe
decen más a una lógica taylorista. 

El grupo exige planificar a las diferentes empresas, que deberán 
dar permanentemente cuentas de su situación, en el contexto de una 
planificación estratégica a medio plazo; se pueden así articular las 
estructuras de necesidades financieras, así como se detectan los di
ferentes problemas de financiación existentes, que caerán bajo el 
control Y la protección del banco de codas las cooperativas (Caja 
Laboral Popular). Pero, además, la capacidad innovadora se relacio
na de manera directa con las nuevas posibilidades financieras, dán
?osc una correlación estrecha entre la existencia de una estructura 
mno d • . va ora Y una estructura financiera, como se demuestra en areas 
mternacionalmente conocidas por Ja existencia de empresas de alta 
tecnología 16_ 

E~tos cambios exigen también una nueva gestión ~n el área co
?1ercial, Y en este caso Ja existencia de la Caja Laboral mduce ª estas 
;nnovaciones, a estos cambios; y la estructuración en grupo facil ita 
a respue fi . . d 1 ·a como ocurre sta e 1caz a las ex1genc1as e a competenc1 

en la co . ¡· merc1a 1zación de Jos productos. 

tria;
6 

R. Oakcy Y R. Rothwdl, «High rcchnology, small firms. and rcgior~al i r;~~;,-
growthn, en A. Amín (comp.), T ec/1110/ogical clia11ge, i11dt1smal restmcturrllg, · 
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La inexistencia de una actividad sindical en el interior del grupo 
cooperativo supone un demento de ~Olltraste con el entorno huma
no. Estas empresas cooperativas se desarrollan preferen te mente en 
una zona geográfica de tradición industrial y obrera y, sin embargo, 
la prfoica rooperativisca supone el desarrollo de un planteamiento 
«colenivista asindicalista•>, en el que se ha suprimido la existencia 
de cualquier planteamiento reivindicativo, situación más en conso
nancia con PYMES que se desarrollan en países con organizaciones 
de trabajadores inexistentes o casi-prohibidas, o con empresas que 
se desarrollan en áreas rurales. Incluso la dirección de la empresa 
estima que este factor es esencial para que los cambios y la adapta
ción de nuevas tecnologías se dé sin cela presión obstaculizadora» de 
las reivindicaciones de los trabajadores. 
. _Las posibilidades de capitalización a medio y a largo plazo pro

pi~a.das por el hecho de no dirigir las preocupaciones más signifi
cativas al r:parco de los beneficios (dividendos empresariales) y, en 
consecuencia la polític d · . . . ' a e remvers1on permanente en ciertas em-
presads-co~peracivas de producción hace posible el desarrollo Y la 
mtro ucción de nu 

E 1 evos procesos y cemologías. 
d""'a n lal end1presa DANOBAT se realiza una gestión favorecedora del 
,, rro o e nuevos d 

yuntura .b pro unos que aunque en una determinada co-
no contn uyan a 1 b . . b o 

generen b ª 0 tenc1on de beneficios sin em arg ' uenas expect · ' . , 
desatendiendo d ª.tlvas para un futuro. Análogamente se iran 

pro ucciones q ral-
mente mavores be fi . ue aunque proporcionen tem Pº ' 
· ' ne 1cios carc d c. e esca-namos en u11 , . ' zcan e 1uturo· de esta 1orma . caso prox1 1 1 , r a 

la Introducción d 1 . moa p anteado por G. Dosi 17 que ana iz 
h e CN en la RFA ll . , d que mue as empresas 1 · • egando a la conclusion e 0 Introduce ·de-rar que es neccsari nen un primer momento al cons1 . 

mila A · 0 como tecnol · e asi-r. s1, nuestra emp ogia que previamente hay gu .
1 en la s . . resa anali d 1 . . Jlll ar eccion de ro za a P ancea una estrategia si 

vez · rnos, al por · cada 
mas modernos y . enC1ar la fabricación de tornos 

tecnolo · p mas con1pJ · · esca . gia. ero tambi' CJos con el ánimo de dominar 
t1car esta p l' . en se debe d - 1 1 prac-

o mea, ya que e sena ar el posible riesgo ª 
en que se b puede d 1 1 en co . , o tengan resu) d arse e caso de que en el 111 on . -
aon apar 1 ta os p · · ¡ 1cua 
d ' ezca a compet . ositivos, consolidándose ª s 

1 
.. 

5 e M-H esp . 1 enc1a de . na (; 
a 111 ' eC1a mente los ··. Otros productores internacio y 

enor precio. as1at1cos, que podrían producir mejor 

11 G 
. DosiyLo . 

r. · · rsrn :r. .illsrorr a11d im1ovati •go, •Innova( JJÚ' 
º"• Vcnrcia ¡ou, ton, diversicy a d dºfi" . C0Jloq11c. 

1 "OO. n 1 1us1on1>, 
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En Ja práctica de la gestión se plantea un cierto conflicto de 
intereses; por una parte, la dirección técnica puede estimar que una 
tecnología pudiera adoptarse en la medida en que se dan las condi
ciones técnico-económicas para poder considerar como favorable y 
aconsejable el cambio y, sin embargo, la dirección económica puede 
considerar exclusivamente la posibilidad de obtener una rentabilidad 
a corto plazo (rentabilidad más visible) y que, por lo tanto, será 
más reticrntc a todo cambio. 

En la empresa DANOBAT son precisamente los ingenieros de 
producción los máximos dinamizadores, los que plantean constan
temente la necesidad de introducir nuevos desarrollos, nuevos pro
ductos y nuevas tecnologías de proceso. Y es precisamente este per
sonal en la empresa aquél que posee una mayor información técnica 
y que se halla más relacionado con la literatura técnica, las ferias, et
cétera 18. 

La gestión de la innovación en las cooperativas cuenca con una 
ventaja previa, en la medida en que la concertación con los traba
jadores ya no es necesaria debido a la estructura cooperativa que 
existe y en la que se contaría ya implícitamente con una disposición 
previa de los trabajadores a los cambios. Además, el hecho de la 
mayor flexibilidad del grupo para absorber Jos excedentes l ab~rales 
generados conduce a la existencia de un mayor margen de mamobra 
por parce de los gestores a Ja hora de introducir cambios. . . 

Históricamente estas empresas de M-H han seguido el sigmente 
proceso a la hora de la adopción de ciertas tecnologías. en la p~o
ducción de M-H: los técnicos o ingenieros acudían ª cie_rtas fcnas 
lllternacionales de M-H, o a visitar ciertas empresas extranjeras .. p~ra 

d d · · · , ( copia m-procc erse a continuación a un proceso e 11n1tacion ° 
dustrial) de estas nuevas tecnoloaías o formas de disei1ar partes de 
la M H· fi . , 0 ¡· da en este concexto - • esta orma de adaptacion muy genera iza 
era posible por el conocimiento que se tenía del producto Y porgue 
tod · . J' , icas (sobre todo avia no se habían incorporado ciertas meas tecn . . , 
la ~lcctrónica y la informática) en el producto, que .1 mpedi~ian.dred-
pet1r el · d . - E fi 1 propia espec1fici a tipo e secuencia senalada . n e ecto, ª . bl 
de la tecnología actual de la M-H hace imposible que pueda est~ ~
ccrsc este mecanismo de imitación, ya que una mayor parte e a 
Producción de M-H tiene como elemento central el s.oftr~~re,dpelro 
tamb· · · · 1ahzac1on e as ien existen razones de carácter legal: 111ternac101 . 

Patentes e imposibilidad de desarrollar figuras lcgislat1vas en torno 

1 ~ Una ·d · B A Clcrc ob. cir. • P· 178· 1 ca scmcJanrc se recoge en C. Le as Y · ' 
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a las pequeñas patentes que existían en la legislación anterior y . _ ' que 
se adaptaban convementementc al proceso senalado anteriorment 

La compartimentación de las diversas áreas que integran u~~ 
empresa representa un freno a los cambios innovadores que se in
troducen e~, la p~o~ucción . En e_fecto, la tendencia h acia procesos 
de producnon mas mtegrados exige una creciente integración en 1 
conjunto de las funciones existentes en el seno de Ja empresa 19 e 
d . 1 f¡ . , es 
cm,. as unciones de: producción, técnica, personal y comercial 

deberan estar cada vez más correlacionadas. A los conocimientos en 
tomoª la producción se añaden aquellos que se refieren a la gestión, 
Y la n:midad de establecer una relación directa entre áreas de pro
duc~on y entorno empresarial (clientes, proveedores, etc.) . El es-
tudio de la empresa DANOBA 1 d 

d . . T revea os comportamientos: una 
ten cnaa haaa una ma · . , 
P d E 

yor mtegraaon, y otra hacia la división por 
ro uctos. n lo ref erent 

empres h .d ~ªeste segundo aspecto el cambio en la 
a a s1 o muy reaem h 

(incluso fisico) d d e, Y a supuesto un reordenamiento 
e to os los d bio en esenc· . epartamentos de la empresa. El cam-

, 1a, consiste en la d · ·b . , . . , 
diferentes div· · . istn UCIOn espacial y de gest1on en 

ISlones que nene d dueto 20 y ti n como enominador común el pro-
, ene como objetivo 1 b, fi . 

a partir de la neces'd d d a usqueda de una mayor e 1cac1a 
bil.d 1 a e cada d . · 1 ad, en defin·t· 1 parte e conseguir su propia renta-

d i 1va a cuent d 
ca a una de las á ' . ª e resultados deberá ser llevada por 

1 reas producuva d . . ·1 ·d d en a venta y en el . . s, que a qumrá una responsab1 I ª 
L . . segu1m1ento . ª ~~st1on central ta bº, , posterior de sus propios productos. 
tab1lid d m ien vana · . ª •nóminas com . 

1 
' por ejemplo, las subáreas de con-

tnb . . , crea d d. 
~cion ya que los ' que eberán adaptarse a la nueva is-

conJ~nto de la cmpres:rog~mas estaban concebidos para codo el 
propios para cada divi~i ~a Eora se trataría de desarrollar programas 
conocer e d on. 1 seg · · ·re 

11 n to o moment 1 u1m1emo por productos perrn1 
e os en el o a efic · de 
U d marco de una 1 . acia económica de cada uno 
es~~ p~~?~.1~~mbios cualitat~nifica~ón estratégica de la empr~s,a. 
se gener: 11 ad de detección s_q~e Introduce la nueva distribuc1on 

n en cual . rap1da d 1 r que 
lorización (dº - quier punto d 1 e os iallos o problemas 
venta etc) iLseno, control fiab·1·ed proceso de producción o de va-

, · · as á ' 1 1 ad d 1 st-
dc un proces d reas de la ges,.;. e acabado, distribuidor, Pº , 

o e c- 1 uon que t. d aves ~ .. tra ÍZaci · ien en a integrarse a tr 
on son· 1 o· . , 1 ' rea 

19 R · ª 1reccion General, e ª 
· Ferré i,, lb 

20 L d. ' ;a ricaciÓn ji 
as 1visiones rxiblr M 

zado, 4. Rectificado ~In las siguicn;cs· alrcornbo, 1988. 
ano S M .. Re ·¡¡ •AeC3ni· 

' · anipuia ·, cn icadoras 2 Torneado, 3. in 
c1on y RoLe . ' . 

uottca. 
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económica financiera, la división comercial, el aprovisionamiento y 
los recursos humanos. 

5. Cooperación para la investigación y desarrollo 

5.1. Aspectos genera les 

La investigación aplicada puede darse en un espectro o rganizativo 
diverso: desde la propia firma o empresa que realiza internamente 
su propia investigación, hasta el otro extremo, en el que la firma 
acude al mercado para adquirir la tecnología requerida 21

. 

Sin embargo, un plano intermedio entre los dos polos sei'ialados 
corresponde a la cooperación entre las diversas firmas (y otros agen
tes) que sustentan una cierta organización e instalaciones específicas 
de investigación para poder apropiarse de los rendimientos de la 
investigación de una forma colectiva, ello requiere que se dé una 
"fidelidad entre los agentes vinculados» en una arquitectura organi
zativa orientada a la cooperación 22. 

En nuestro estudio, suponemos que las relaciones que se esta
blecen en el marco de las empresas e instituciones pertenecientes al 
grupo cooperativo son en principio de tal índole que garantizan esa 
fidelidad entre los diferentes miembros. Pero las posibles disonan
cias que podrían enturbiar cualquier principio de cohesi?n pu_eden 
tener un origen muy diverso, como puede ser: la coexistencia de 
empresas y producciones en diferentes situaciones (algunas muy 
avan~adas tecnológicamente y otras al borde de la crisis de ob_soles
c_encia) Y la desconexión en algunas fases entre los planes de mves-
11 ., • 1 
gaaon de las empresas y de los laboratorios, que requieren os 

procesos de cambio. 
Los . . , 1 · pri·mordialmente procesos de 111novac1011 no se re ac1onan 

con el 11 d d. . · e so11 el resultado . ucvo pro ucto o proce 11111ento, smo gu . 
de variables cualitativamente diferentes, como son: las ideas, ~os 
conocim· . . d · valor de bien . ientos y las 111formac1011es que a qmeren un 
llltermedio 23_ 

i 1 A L' k .r. .· ' Lcxington 13ooks, 
1989. · in· Y L. 13aucr, Cooperative researc/1 iu US 11U1111!J1Wmlllg , • 

22 D F · · Coloquio TETRA, t99o. 
p. 24 · oray, "The sccrcts of rhe industry are 111 thc a1ri1, ' 

u A. p· . " ,. . E E fo núm. 32, 1984. 13tticr, «L mnovat1011 dans l 111dustne», C.P. · 1111 ' 
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En el interior de una red de coope · , . rac1on para la in . . 

genera un flujo permanente de actividade vest1gación se 
. , d 1 . . s que van desd 1 

c1on e a idea y la mvención hasta las f: , e a produc-. • ases mas 0 · 
materia de desarrollo, marketing d fi . . , d perativas en . 

1
. . , , e mic1on el produ t . d 

tna izac1on, reorganización gestiºo'n de 1 h c o, in us-., , • os recursos um e 
c1on, etcetera 24 . anos, 10rm2. 

5.2. La investigación aplicada en el grupo 

La investigación aplicada tiene dos agentes principales en el área de 
las cooperativas: 

~- IKERLAN, que constituye el centro cooperativo dedicado ex-
clusivamente a la · · · , . _mvesugacion, centro al que se asocian cuarenra 
~mpr:sas cooperativas industriales y con el que también colaboran 
ª c_ªJª Laboral y la Escuela politécnica . Su orientación es doble, 
pamal~ente se dedica a las áreas de posible aplicación futura en las 
mdustnas coop · ( · b , · )·en erat1vas por ejemplo en el campo de la ro ouca • 
parte se dedica a esas . contratar acuerdos preferentemente con empr 
cooperattvas los 11 d . . ?S • ama os «proyectos mdustnales» - . . 

b_. Fagor Industrial: La industria cooperativa de Mondragon 
gravita en torn ·d des de 0 ª esta empresa; su potencial y las necesi ª 
esta firma coo . l . nes de perat1va suponen que gran p arte d e las reacio 
IKERLAN con ce t . . te con fa· 

n ros cooperativos se realicen prec1samen d· 

l
gor .. Por otra parte, esta empresa ab sorbe una parte importandcedi~ 
os titulad 1 · · ' e 

d 
os en ª Escuela Politécnica d e l Grupo. Su division o-

ca a a controles p 1 , · , presas co . ara a maquina- herramienta prove a em 
perat1vas del ramo 26 

. 1 ' rea 
En lo que hac e · l ' d en e ª 

d 1 
, . e re1erenc1a a la investigación ap 1ca ª re· 

e a maquma 1 . ede ser 
. - 1erram1cnta se establece una red que pu 

presentada de la siguiente forma : 

Fagor Automation IKERLAN 

~ ~IDEKO~ ~ 
M. Dclpierre y C M h. pMi" • C 

TETRA 1990 · ª ieu, «Les acteurs de l'invesrissemenr en 
25 ' ' p. 261. · ntal cJI 

Destacamos acuerdo , . _)1erra1111e 'b)c: l 
el desarrollo de . s con IDEKO (Grupo de i +D de maquina . , 11 f]c;>;I 

un sistema de co . . d f: bricac10 
especialmente co F mu111cac1oncs para célu las e a ~ 

26 n agor Véas · fi 991 r<P «Fagor-Aut . · e m orme anual de JKErtLAN, 1 • ·¿ dcS de 
omauon» colab . 1 un1 a 

IDEKO Véase m . d ora en cienos proyectos con as 
· emona e F A agor- utom:uion , 1991. 
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Pero, como se mostrará en el estudio que realizamos, la creación 
de cecnología no es algo exclusivo de los labora torios de investiga
ción, sino que emerge en un proceso de cambio, de transacciones 
de bienes, de servicios y de informaciones entre la investigación y 
el tejido industrial, es decir entre los diversos actores implicados, 
trabajadores, técnicos e ingenieros, diseiiadores de sistemas y de 
equipos, gestores productivos, etc. 27

. 

5.3. Las PYMES de la máquina-herramienta se asocian 
para la investigación 

Cuando las empresas no pueden realizar por sí mismas todas las 
funciones que les asignan sus procesos de producción y de valori
zación, deberán de recurrir a los servicios externos que puedan ser 
ofrecidos por empresas especializadas. Generalmente las PYMES ten
drán una mayor necesidad de servicios externos y, en ocasiones, no 
darán respuesta a ciertas funciones que solicita una producción efi
ciente. En el País Vasco son las empresas de tamaiio medio y aque
llas que se encuentran en el secto r de la metalurgia, mecánica y 
bienes de equipo las que más utilizan los servicios externos 

28
. Se 

supone que funciones empresariales relacionadas con el control de 
la productividad, la innovación tecnológica, el diseiio básico, análi
sis de mercado, Ja formación del personal, etc., podrán ser atendidas 
con mayor eficacia desde sociedades externas a las propias PYMES, 

CL}ando éstas busquen una mayor calidad 29
. El acceso a esto~ ser

vicios externos puede suponer una dificultad insalvable ~ara ciertas 
PYMES, pero podría superarse en Ja medida en que tuviesen la ca
pacidad suficiente para asociarse con otras empresas, para obtener 
esos servicios de m anera m ás eficaz y con menos costes 

30
· 

Podemos avanzar Ja hipótesis de que en la medida en que se 
desarrolla un nuevo paradigma tecnológico es posible que se ~ueda 
ale · · , · , · través del func1ona-anzar una situac1on relativam en te optima ª . 
m. d d ·d p ]Jo supone mexo-icnto e empresas de tamaiio re uc1 o . ero e 
rablemente la necesidad de alcanzar acuerdos entre diversas empre-

27 J L . 
211 

• • GafTard, ob. cit. , 1987. . . / is empresas cu 
Departamento de Economía del Gobierno Vasco, Los senncios " 

1 

d País Vasco, p. 116. 
2? /bid. 

311 /bid., p. 111. 
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• ~ ~Q 
sas, as1 como la creación de fi . g 

· · • irmas espec1 fi 
prov1Slon de ciertos servicios p 1 icamente dedicada 1 
d e · or o tanto ¡ s a 1 

e trans1ormación y de adapt . • d ' os procesos de camb· · ac1on e las 10, 
tienen necesariamente q . nuevas tecnolog· . ue ir acompañad d 1as no 
trac1ón física y de redimensi·o . os e procesos de conccn 
d na miento en t • · · 

e escala. Se tejen mallas que sust ~rmmos de economía; 
d . entan relacio ¡ 

entre iversas empresas for • d nes comp ementaria; 
1 . man ose grupos d / as mismas funciones que t d. . 1 o pseu o grupos con 
empresas 31 _ ra ic1ona mente realizaban las grandes 

IDEKO 

Fue fundado, en 1986 . 
cientes a DEBAKO) s' por 8 cooperativas (cuatro de ellas pcrtenc· 
está aborda d · e tr_ata de un centro especializado, donde se 

n o, en coordmació 1 ¡ · · ·, y desarrollo n con as empresas, a m vesugaoon 
en tres campos: 

1) Sistemas de p d . • . 
mulación 1 .• ro uccion . Se elabora un software para la si· 

Y a gest1on. 
2) Mecánica s 1. • 

porte e · e rea izan calculas de estru cturas. Ofrece so-
n temas de dis - f: b . . • . . d 3) El • . eno Y a ncacion, asistido por ordena or. 

ecrromca s d 1 . 1 • ica tanto en ¡ d · e esarro lan proyectos de nucroe ectron 
1ar ware com ,r, J nu· mérico y ot 0 en soJtware. Aborda temas de contro 

ros proyectos d · · • · el eJll· pico de m· e automatizacion que regweren 
icroprocesadores . 

Estos desarrollos s . resas 
para la meJ·o d on posteriormente aplicados por las emP 

ra e sus m d 1 11 de ocros nuevos de 0 e os actuales y en el desarro o 1 s 
mayor conten·d J más a ca 

cotas de calidad . . 1 o tecnológico dentro de as 60 O/o 
d 1 ex1g1das en 1 . • d H El e as horas !abo 1 a nueva generac1011 e M- · as· 

. ra es son d 1. . • 1 empres• 
socios, según ¡ h e ap 1cac1011, facturando a as ·¡·zaJJ 

. as oras de t b · 01 ut1 1 
para asimilar tec 1 ra ªJº- El resto, un 40 10, se 

E · no ogía (siste x1ste una «tran fi . mas expertos, etc.). 1 ein· 
presas-socios C sd erencia» de tecnología entre JDEKO Y a~ 0 o 
b. d · uan o una e ototlP ien emanda un d mpresa-socio ensaya con pr • 1jn3 
a f: b . esarrollo t 1 , . d 1 maqt a ncar traba· . ecno og1co para un mo e o 0 ,01-

p . '. ~an conjunta de Ja ~ 
resa sohc1tante D mente personas d e JDEKO Y . ·tancc 

va . . e este mod 1 • oJJCI 
n mcorporando 0 os tecnicos d e Ja empresa s J 5 de 

para su cm . , ort o 
--;31~~==------- ,presa, en estrecha re lacJO: c ___../ 

E. Sanchis, are. cit., p. 48_ ~ 

Cómo se adapta al cambio un empresa cooperativa 59 

IDEKO, las innovaciones tecnológicas incluidas en la instalación 0 
máquina a renovar. E_s dec_ir, no solamente se produce una mejora, 
constante, en los equipamientos de las empresas-socios de IDEKO, 

sino que, a la vez, el «savoirjaire» tecnológico, en todos sus detalles 
se ccincorpora» en los técnicos de dichas empresas. 

Hay que indicar que entre las cuatro empresas-cooperativas que 
forman DEBAKO (DANOBAT, SORALUCE, GOITI y TXURTXIL) exis
ten relaciones comerciales y también de servicios tecnológicos mu
tuos; por ejemplo, realizan la negociación con las empresas subcon
tratistas en común. Las cuatro empresas utilizan IDEKO y poseen 
productos diferenciados, en el mercado, pero no compiten entre ellas. 

Esta actuación conjunta de varias PYMES en el campo de la má
quina-herramienta les permite tener una buena situación en el mer
cado. Este fenómeno de la asociación y coordinación de PYMES, 

tanto en el terreno comercial como tecnológico, puede asimilarse en 
cierta medida al fenómeno del asociacionismo de la pequeña y me
dia empresa en el nordeste italiano 32. 

En este tipo de asociacionismo se «reparten» las piezas o com
ponentes a fabricar, existen acuerdos sobre investigación y desarrollo 
referentes a la utilización restringida o ampliada de las innovaciones 
tecnológicas y, finalmente, se establecen relaciones contractuales en-
t d 

"d , 33 re provee ores y subcontratantes con contrapartl as reciprocas · 

6. Cambios en las cualificaciones y redes 
de formación en la industria cooperativa 

6.1. Cualificaciónjormación 

Las transformaciones tecnológicas y organiza ti vas se a~o_cian ª los 
cambios en las cualificaciones de los trabajadores Y solicitan reno
vadas vías de adquisición de los conocimientos: 

Se pu d fi 1 · • J trinomio· produc-e e a 1rmar que existe una estrecha re ac1on en e · . 
ción ¡·fi . , b' Ja esfera productiva -cua 1 1cac1on-formación, ya que Jos cam 1os en 

32 e 1 1 sidcración de distrito 
· 0 11 as cautelas que hemos señalado respecco a a "11º con 
industria l» 

33 S . . fl 'bl ·s et organisacion pro-
d . e puede consular D. Leborgnc:, «Equ1pa111cncs exi e 

Uct1vc• , 1987. 
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repercuten en los otros dos co o 
rupt.uras en las formas de r~lu~7;ntes del trinomio r .. . ], cuando e:. 
cualificaciones y modificaci~nes en l:p:~ce1.1 . r~?turas, asimismo, ~>~tn 
correspondientes 34 ' gu1s1c1on de los co . . u 

· nocun1enros 

6.2. Cambios tecnológicos y cualificación 

DANOBAT, como empresa que fab . . 
nos, etc.) siempre h . nea M-H (rectificadoras, 101• 

b · . ª expenmentado e b · ¡ - · ncac1ón de las 
111 

- . am 1os tecno og1cos en la fa. 
agumas. Pero desde d. d d 1 -

con la introducc1·0- d l 111e 1a os e os anos sete111a. 
11 e control - · años ochenta, con ¡ d . numenco, y especialmente en IOi 

lógicas se prod e esarr_ollo acelerado de las innovaciones tecno-
' ucen cambios ¡· · bajadores 1· , cua Jtat1vos en la plantilla de sus m· 

' ncrementand 1 ºfi . , . . 
dernización ¡· .ose ª tecni 1cac1011 de la misma. Dicha 1110-

y actua izac1ón d 1 d . . .i 
amparo de p e os me ios productivos se realizan ai 

finalidad S rogradmas gubernamentales puestos en m archa con e.su 
· e pro uce · · 

al 20 %. asimismo un excedente de plantilla cercano 

Evolución de la . 
plantilla de la cooperativa DANOBAT 

Ocupario11rs ---1985 1986 1987 /988 

Técnicos superiores ----Otros titulados sup . 7 12 13 13 
y · . enores 8 9 ecn1cos medios 10 11 
Otros titulados mcd· 21 ?' 

29 26 
_, 

Mecánicos ios 8 8 8 
7 

Secretarias 59 62 61 
64 

Oficiales indust . 1 4 4 
5 

N . na es 
26 

5 25 o titulados 25 25 
412 399 352 

.348 
TOTAL 

545 549 501 
496 

~ 
Frente a los camb· . , del 
trabajo en tre d. ios. tecnológicos se asiste a una adaprac10!1 

s irecc1ones: , 

J.< 
A. Boija, •Produc . . ,011· 

troversias concc c1on, formación . . 1 ·sc6ric3. ¡S 
tecnoJ . ptualcs y ca~b· Y cualificación· Perspccnva 11 

11tt(v og1as. 1 · d ... 1os cst · d Jas ' esis octoral U · . ructurales frente al desarrollo e ' n1vcrs1d d d 3 el País Vasco, 1991. 
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a. La contratación de nuevo personal, especialmente técnicos 
medios e ingenieros superiores para responder a las innovaciones 
tecnológicas. 

b. El reciclaje de una parte del personal, adaptándose a los nue
vos perfiles y exigencias de los puestos de trabajo. 

c. La recolocación de un grupo de trabajadores gue no se adap
tan a los cambios tecnológicos. En los últimos aiíos cerca de 80 
personas se encontraban en esta situación. A 38 trabajadores se les 
«absorbe» dándoles otros trabajos más marginales (trabajos subal
ternos, o bien realizan ciertos trabajos gue antes se subcontrataban), 
y otros 13 son recolocados en otras cooperativas. El resto son exce
dentes. 

Se puede resaltar el grado creciente de tecnificación (mediante 
nuevas contrataciones) y la disminución progresiva de los no cuali
ficados, así como la importante «recualificación» de diversos colec
tivos laborales (sobre todo entre los obreros cualificados gue traba
jan a pie de máguina y en Jos trabaj adores que intervienen en el 
diseiio) . 

En el caso de la oficina técnica y de estudios, el proceso de 
recualificación ha sido importante. De las tareas clásicas de los de
lineantes y delineantes proyectistas se ha pasado a un perfil de pues
tos de trabajo en el gue el CAD adquiere gran importancia. La ge~
tión y control de producción se realiza mediante medios infor.n:ati
zados requiriéndose un acoplamiento constante entre este ser_v1c10 Y 
el taller. Quizá favorecidos por las relaciones laborales gue n gen e.n 
las cooperativas, se fomenta un mayor acercamiento entre l~s di
versos departamentos, tales como el taller, oficina de estudws Y 
conrrol de producción, originándose intercambios Y «acuerdo~» que 
afectai~ al proceso de trabajo. No existe un «dominio» exclusivo de 
las directrices de óro-anos directivos de producción sobre todos los 

. aspectos y detalles de la elaboración de los productos en el t~ller. 
De t d 1 . d · ¡ oceso de recualtfica-.. o o o antenor se puede de ucir gue e pr · 
aon · d . es creciente en la empresa a estu 10. . 

· P ¡ · ·, · d ez para siempre smo · ero a cuahficac1on no se adquiere e una v . 
que constituye una capacidad de control del proces~ de trabajo, 
ente d.d l"fi · , evoluc10na constan-n 1 o de manera dinámica. La cua 1 1cacion · d 1 
te111 d . ·d 1 s componentes e ente eb1do a los cambios produc1 os en ° . . . 
Pro · - d l cualificaciones m-ceso de trabajo. A su vez la evoluc10n e as 
fluye en el desarrollo de los sistemas productivos. , · 

Ah . . · de los saberes tecm-
ora bien, aún admitiendo la importancia ' 
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d 
a ~ 

cos entro de la proble , . d go 
b., mat1ca e la cu lºfi . 1en u d. . , e a l 1cac1ó , . 

na nnens1on «gestiona!» es d . 1 n, esta mcluye ca 
cuenta de manera explícita los 'b. . ec1r .ª «capacidad de tene lll-

, . o ~et1vos e 1 . r tn 
economICa en la concepcio'11 1· . mperat1vos de la ges.; · 
e - Y rea izac1ón d 1 b · . "º" 

omo senala P. Zarifian al lº 1 e tra ªJº uunediato» J¡ , ana izar a aut · . , . 
cesas productivos se ob omat1zac1011 de los p 

. , serva que mt h b . ro-
ciones que sobrepasan la est . . ic _os tra ªJadores realizan fun. 

d neta ejecución d 1 
~ue e~en adaptarse a la variabilidad e as tareas prefuadas y 
imprev1stos etc ase d 1 de los procesos de producción 

. ' ., guran o a · ·d · 
calidad del product E . contmui ad de la producción y J¡ 
d o. ste COl1JUnto d . ºd d 

e máquinas» desd 1 e act1v1 a es afecta al «sistem1 
11 e e punto de v · t d · , e o los trabaiad h is a e su autorregulac1011. Por 

;i ores an de po . . , , . 
entendida com seer una cuahficac1on mas «ampliat, 

. , o una represent . , 
Clon. El trab · d acion general del proceso de produc· ªJª or se ca · como por la g . , ractenza tanto por el trabajo que realizJ 

est1on de su 1 · , 
ceso de produc . , ( re ac10n con e l funcionarrtiento del pro-

c1on en lo refe ·' d stocks, plazos d rente a normas de calidad, gestion e 
referentes a 1 e 1:ntre~a, etc.) · Además de estas consideraciones 

a cua 1ficac1ó . . . ro 
BAT, hay que t n, Y sus 11nphcac1ones en el caso DAN · 

-¡ . ener en cuent 1 · ·, no so o tiene un d. . , . a que a cuahficac1on, en este caso, 
a 1mens101 d. ·d fi más los aspe t . 1 111 1v1 ual, sino que cada vez se re ucrzan 

d e os colectivo d 1 . . , . ·dad 
e un grupo d . s e a cuahficac1on, es decir Ja capaci 

b 
. e trabajo p 0 de tra a.JO. Co _ ara controlar y dominar el proces 

mo senala Tro · 36 · para 
un colectivo d b . . ussier , la cualificación colectiva, 

1 
d e tra a.JO 1 1. . 1 bora 

onde se comb· ' mp ica un aprendizaje del conjunto ª 
· d. · Inan conoc· · . · l boraks 
111 1v1duales et d 1m 1entos diversos experiencias ª . 

1 ' c., e tal d ' . 'ntesis 
en a posesión d mo 0 que se produzca una cierta si . 
A · . e una repr · , d t abaJO· s1m1smo ex· esentac1on común del proceso e r 

iste una coo . , 1 careas. 
aumentando la p 1. perac1on en la realización de as s 0 1valencia 1 . 

e constata qu Y a cualificación. "' J · e una . ·, n Cv 
ectiva selialado parce de los elementos de cuahficacio · 

s se obs . c,:1S' 
tentcs en el taller ( ervan, en DANOBAT, en las relacwnes . tes 
de . entre ob . ro 1c1• 

equipo, etc) as' reros cualificados mantenirruen ' d" 
· 1 com 1 ' s • 

parcamentos, especi 1 , o en as relaciones del taller con otrdo. eÍIº 
Y el s · · ª mente c J de is 

erv1cio de control ~~ a oficina de estudios Y 
y gestion de producción. 

35 p . 
.l6 . Zanfian, •Le déve) gJ. 

J. Trouss· oppemcnt g. · ·· e• 19 
1987. ter Y A. Rosanva)J csttonnaire de la qualificarion ouvricr ~v3il • · 

on, •Tech J · cau rr no og1cs nouvclles, nouv 
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6.3. Redes de formación. cooperativa 
y formacióti de la empresa DANOBA T 

Los nuevos sistemas de trabajo integrados, donde se hacen más no
tables las tareas de control y de vigilancia, se asocian a unas lógicas 
de formación en las que debe dominar la transmisión de aptitudes 
que permitan la polivalencia en las diversas tareas, así como una 
mayor movilidad del trabajo. Por lo tanto, la formación inicial de
berá adaptarse a estos requerimientos que imponen los cambios tec
nológicos y organizativos. 

Los centros de formación deben ser la piedra angular de las in
novaciones, para lo cual deberán ser también lo suficientemente fle
xibles para integrar los nuevos conocimientos. La «Escuela Politéc
nica del Grupo Cooperativo de Mondragón» se encarga de proveer, 
en lo que se refiere a las necesidades del grupo, de la formación 
profesional inicial, para lo cual es necesario que se establezcan los 
feeds-backs correspondientes entre las nuevas necesidades de las em
presas, y las variaciones en los programas de estudio del centro de 
formación; pero es, si cabe, m ás importante el establecimiento de 
un flujo humano entre los diversos centros (para gue acucian alum
nos en prácticas a las empresas y técnicos de éstas a comunicar sus 
experiencias a las escuelas politécnicas). 

Si se analizan los cursos de reciclaje de la empresa DANOBAT 

para los a1ios 1987 y 1988, se observa que el volumen de los cursos 
ha ascendido de un total ele 700 horas, en 1987, a 1 800, en 1988. 

También se aprecia la importancia de los cursos relacionados con 
materias tecnológicas (robótica, automatización . . . ) pero ?es~a,ca la 
1111P0rtancia dada a los idiomas (inglés y francés). La explt~a~ion_ ?e 
ello hace referencia a la importancia creciente de la comerciahzacw_n 
de sus productos en el extranjero, a las relaciones que, en mat~na 
tea1 l ' · · s y a la 1m-o og1ca, se mantienen con otras empresas extranjera . 
por_tancia creciente que adquiere la puesta al día tecnoló?ica (ltbros, 
revistas, etc.). Como ejemplo las relaciones que mantiene DANO
llAT c R ' · ¡ 10 en el campo on enault tanto en el campo comercia , con . 
de la <•t fi '. , . · d . dor de la importancia rans erenc1a tecnolog1ca », son un 111 1ca 
de] fran , d. , · mo empresa. ces, en este caso para su 111am1ca co 1 Sob · ' 1 ·onados con os , re todo, mteresa subrayar los cursos re aci 1 
c.1rculos de calidad, favoreciendo la participación de diversos co ec
t1vos d b . . . . de la empresa, como 

e tra ªJaclores de diversas d1v1s1ones 
Ya se ha - 1 ' sena ado anteriormente. 
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Sin embargo, no parece apropiado a una estrategia de cambio el 
hecho de que no sientan la necesidad de cursos referentes a materias 
básicas, ligadas a la comunicación {lengua, desarrollo de técnicas de 
trabajo en grupo, etc.) o de instrucción básica . 

Asimismo, desde hace varios ai1os, existe un centro específico 
( «IKASBIDE») para la formación y reciclaje de directivos y gerentt'i 
de cooperativas, asistiendo personal de DANOBAT. En dicho centro 
se imparten cursos de administración de empresas, recursos huma
nos, etcétera. 

En la actualidad, hay una reorganización interna de la empresa, 
desarrollándose por actividades (sección de torneado, división de 
robótica, etc.) favoreciéndose la integración de diversos asp~ccos 
dentro de cada división, de modo que se produce una mayor mte

gración, concepción- fabricación-ven ta. Esta reorganización plamea 
. d · · ·, ha de nuevas necesidades de formación, ya que en cada 1v1swn . 

h b . . . t n to técnJCOS a er mayores conoc1m1entos de diversos aspectos, ª . 
d . . . d . . . , ha de reahzarcomo a m1111strauvos. Por ejemplo, en cada 1v1s10n ' 's 

-¡· . d d. tes adema se un ana 1s1s e costes de los productos correspon 1en ' ' 
de la fabricación propiamente dicha. 

6.4 . La formación continua en la empresa 

de la L · 'd d dentro as acnvi ª es de formación continua se realizan tanto t:.esio-
., pro1• empresa, como en otros centros formativos (de formacion 

na) fundamentalmente) . 
. . . . , Profes10' 

Las relaciones de DANOBAT con centros d e Formacwn ¡· acióJl 
nalydeFo ., T' . ]areaiz .. 

rmacion ecmca son estrechas. Se fomenta ac10I1 
de prácticas 1 · de for!11 ) 

. en a ternanc1a, con «Cursos» de alumnos , . ere. 
Profes1onal ( ecan1ca, 

en DANOBAT, tanto en áreas técnicas m 
como en áreas administrativas . a de 

Ta b. ' · · . , '[écn1c , e m ien realizan cursos con alumnos de Ingcnicna n aJgllII 
entros de Adm· · . , . , dose, e 

. 1111strac1on de Empresas, produc1en caso, la mtegraci' · ¡ s 011 posterior en la empresa . a 0 
Las exigencia d daptarse ·ó11 
b. s e una formación continua para ª ·cipaCI cam 1os requieren )' · anti IJC 

po 1t1cas de formación diseñadas con fi 
111

ar q por parte de las ern de a 1r 11' 
los Ca b. . presas. En nuestro caso, no se pue _,..) rcsP0

1
, 

m lOS 111trodu 'd QBA 1 · p' d l d ci os por la firma analizada (DAN de s1J1l an a mo elo do · . ) 
m111ante (en la formación contmua ' 
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- miento ex-post de los cambios técnicos mediante forma-acompana 37 

cioncs concretas · . , 
P 1 experiencia de formac1on que observamos en esa empre-ero a . . , 

Se sitúa en una lógica que se caractenzana sa tampoco 

1 .· • de un alto grado de capacidad estrategica, tan to en el nivel por a cx1gcnc1a fi · 1 
1 d. · · • en1 presarial con la invención de nuevas escalas pro es1ona es de a 1rccc1on • • · d 1 

1 · das con la eficacia de la empresa, como desde el colectivo e os re ac1ona . ·d d - 1 
al · d la gestión de las nuevas profcswnah a es que acompanan a as am os en 

. . · r 38 mov11111cnto anteno 

Desde esta perspectiva de formación, se trataría de di~eñar pro-
d e ·' desde Ja motivación de los trabajadores al gramas e 1ormac1on . . d 

cambio de actitudes que reclaman las distintas mnovac1ones que e
berán ser desarrolladas. 
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Res11mett. En este artículo se analizan los camb!os en una empresa de 
. , · . d . propiedad cooperativa Y se máqumas-herramienta que tiene un n::g1me11 ebl lac1"ones de coopera-

d d donde se esta ecen re 
mtcgra en una estrucrura e re • . e rativos (laboratorios. es-.• 1 d. esas y orgamsmos coop 
CJon entre as 1versas emp~ ' . . . fi ieras) en diversas áreas: 
cudas profesionales y récmcas e mst1tul~fi1one~, mdac~1lc trabaio y formación. El 

. . . · " d ·sarrollo cua 1 1cac10n " . 
gcst1on. mvest1gac10n Y e • d 

1 
po de cooperativas 

b · 1 h' ' tesis e que e gru 
autor sostiene en este tra ªJº ª ipo d " . ficicntes para que pueda 
industriales de Mondragón reúne las con 1c1oncs su I 

ser considerado como un polo innovador. 

1 1,1115 ¡11 11 machi11c-tools compmiy Abstract. This articlc mwlyses delle o¡m e 
1
. ti roll"h 

111
¡,;d

1 
coopcratio11 

. . . d ¡ r, . 5 ¡Jart o>f a 11et111orl>!, 1 " . 111/11d1 1s cooperarwely 011111e mu ;º1111 d , (iies (/abornrones, pro-
diffi t e 11p11111es 1111 coopera ' agree111e111s are made bet111ee11 1 erc11 °1 . . , } . ariety o>f arcas: 111a11a-

I lfl · ¡ 111st1111r1011s 111 a 11 fessio11al mu/ ted111ical sc/100 s am lllt1llC1t1 d . . The autl1or reaso11s 
. b liwtio11 a11 tra111111.!!· . geme111, rescarc/1 a11d de11e/op111e111, JO ella 

1 
, reselll a major i1111ovat1ve 

. 1 · o>f Mom rago11 rep rliar r/1e .~roup of i11d11stna cooperat11•es 
brcakrliro11.1?!1. 
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Antonio J. Sánchez López * 

Las políticas de desarrollo local se suelen llevar a cabo en circuns
tancias bastante desfavorables para la expansión de las iniciativas 
t'mpresariales. No es raro entonces que se las entienda como «polí
ticas de emergencia», con las que salir al paso de problemas de cie:ra 
gravedad, más que como modelos alternativos o complem~ntanos 
a los tradicionales modos de fomento de la actividad productJva. En 
tanto que políticas de emergencia, su puesta en práctica se hará 
mediante unas interpretaciones muy flexibles de las ~10rmas genera-
les que rigen el comportamiento de la vida econó1mca. . 

No en todos los lugares las acciones de desarroll~ local tJenen 
ese carácter de intervenciones in extre111is. Algunos paises europeos 
como Francia e Ing laterra, eludiendo las intervenciones puntuales, 
hace tiempo que acuden a la formulación de políticas ~lob~les de 
ese tipo Y a la puesta en marcha de los instrumentos institucionales 
q , 1 
ue requiere la peculiar escala de acción en la que se actua . 

La implantación de esas políticas va acompafiada de cambios, 
ll1ás o menos profundos, en el modo de entender el desarrollo y la 
pron~oción pública, y en particular en la manera de ~onfigurar las 
relaciones entre las diversas administraciones territonales (centra! , 
autonómica y local) y entre aquéllas y los agentes económicos pn-

A. J. Sánch. L · 
1 C cz opcz es ancropólogo. 

1
. . 

1
, 

·r . , . d 1, H ·e Lt~s po 111q11rs t t di 1 ~ .. por '1Cmpio para el caso franccs las obra's e · ouc • d X . 
l't oppr1 • • d'' . d 1989 o la e av1cr G , ne11t rural, des a1111écs de croissa11ce m1 lt'mps 111ct•rtl/lt e, . d , 

•tcffc, D . . . . . 1 ¡. de desarrollo, edita a en 19!!8 esc:111ralrzar en favor del emplro. Las 1111w1t111as oca <S 

y publicada en España en 1990. 
Soriol . 
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vados. Nada más lejos, por lo tanto de ]' . . , . 
visadas. , po 1t1cas episodicas o impro-

En ese contexto este artículo desea formula . . 

~~er~~1~ª:1~:~~o:reEel s~ntid~ de alg~nas .de las in::~v~::~i~~:~: :~e':~ 
d 11 1 n spana bajo el calificativo gen érico d e «políticas de 

esarro ,º . ocal». El marco territorial en el que h emos observado 
estas practicas se cii1e a l e "d d 
d . h 1,. , ª omu111 a Autónoma andaluza, donde 

ic as po it1cas aun no ) d 
· d . 1an encontra o un claro luaar en el rcper-

tono e actuaciones d ] Ad · · · 0 

b 
. e a m1111stración Autonómica, que se linu-

ta a su vencionar d d . . , urante un etermmado período, parte de los 
gastos en que mcu 1 d 

e-. . rren a gunas e las corporaciones locales que crean 
oucinas de Promo · , d E 

· b .1. cion e mpleo. La sujeción de esos apoyos a la 
vana i 1dad de l . 
d . . . os presupuestos anuales y la ausencia d e otras lineas 

e msercion de · · · · ¡ 
. . esas imcianvas en las políticas públicas hace que as 

experiencias nacid b . 
t d f . . as ªJº sus auspicios estén tei"iidas de una acen-
ua a ragihdad. 

El ánimo del art' 1 · · , · má-
t. d 1 icu 0 no es pues presentar una vis10n sisee ica e as l' · ' ' 
dive 1 po Jticas de desarrollo local en Andalucía, sino avanzar 

rsos e emento d d b 1 eíle· 
xiones q , 5 e e ate sobre ellas. Entende mos que as r 

ue aqu1 se ha . d , . d • a ocras 
regio . cen, e ser validas pueden exten erse 

nes con sistem . , 
Los 1 as sociales y te rritoriales similares. , 

e ementos r d . es qut 
son probl ana iza os tratan sobre diversas cuesoon r 

emas muy , . .¡ uehace 
de las ofi · comunes en las practicas gue rodean e g e 

icmas de fi . 1 ue un 
los diferent omento existentes. El hilo argumenta q dos 

es apartado d 1 • . d que to 
ellos tocan s e artICulo viene d e l hecho e d'o )' 

aspectos · 1 rne J 
largo plazo d 1 cr~cia es para el éxito o el fracaso ª mos 
h . . e as polít1 d e . e n enza 

aciendo refie . cas e 1omento emprendidas. 01 . . ,
11 

d 
renc1a a 1 ¡- . p11110 1 

recurso a la os 1m1tes que tien e en nuestra 0 . se· 
. promoción d · . ' · fc 11alcs», 

guunos, poniendo de r ~ act1v1dades económicas «11: on oJítÍCª a 
un problema 1 eheve la escasa respuesta soCial Y. P cradi· 
· cave la r d tivos c1onales que al" ' uptura e los circuitos informa b]acio· 

1mentaban 1 · , • · d 1 s Pº nes rurales· co . ª renovac1011 econom1ca e ª to es' 
. ' ntmuamos 11 pun 

pec1almente crít" 
1 

amando la atención sobre un rroIIO 
1 ico, as co . 1 desa 
ocal el frecue nsecuenc1as que tien en sobre e ~1cs 3 

. nte recurs . •s rur, 
canalizar el plant . o que se hace en las poblac1one , 111icos 

· eam1ento d 1 . con° . · por circuitos clise . e os pnncipales problemas e 111 b1c11 

rec1onales d os ca 
separadamente e toma de decisiones; cracam , per0 

un aspecto J a11ce, 
que, a nuestro e d ' aparentemente no muy re ev 3Jct:í' 

. ntcn er bl osas i 
nativas cmpresariale 1 ' oguea o impide nacer numer ·11 erra' 

d s, a aus · d sas e 17 áS parte el territorio d encia e servicios a las cm pre . , 11 ri1 
an aluz· fi 1 . est1° - ' 111ª mente abordamos una cu 
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manida, la de la fragilidad de los instrumentos administrativos que 
suelen disci1arse para llevar a cabo las po líticas de fomento econó
mico. Como colofón nos detenemos en presentar el papel de los 
sindicatos en los procesos enumerados. 

Algunos de los com entarios que se hacen en los diversos epígra
fes pueden parecer algo bruscos al lector. Se ha preferido extremar 
Jos rasgos con que dibujar cier tas políticas para reconocer mejor sus 
características; pero de ello en ning ún caso debe infe rirse descalifi
cación alguna hacia quienes han asumido la engorrosa y desconcer
tante tarea de la promoción económica local. 

Para redactar estas páginas nos hemos fundado sustancialmente 
en nuestra propia experiencia, desarrollada en lugares como el norte 
de Granada, el litoral onubense, La Alpujarra granadina y almerien
se, las campi11as sevillanas desde Écija a El Arahal o el Coronil y la 
Subbética cordobesa. 

1. El fomento de la economía informal 

Por tal nombre entendemos aquellas prácticas de las empresas en
caminadas a ocultar a la Administración del Estado todas o al menos 
una parce importante de sus actividades, eludiendo con ello el cum
plimiento de normas a las que est::ín obligadas y obtenicn~o así 
relevantes reducciones en sus costes de funcionamiento Y el mcrc
mento de sus beneficios. 

Desearía resaltar de la definición el carácter «relevante» de es tas 
ocultaciones o incumplimientos para diferenciar esta manera de com
portamiento del simple «fraude» . Entre «economía informal» Y «de
~raudación», habría un cambio de m agnitud tal que la naturalez·ª · ~e 
rnbos fcnomenos sería dispar. Mientras que el fraude permitma 

habaualmente la subsistencia de la empresa en condiciones regladas, 
la acepción que aquí utili zamos de «economía INFORMAL» presupo
ne que · · 1 ráctica de 
1 es~ tipo de empresas no puede sostenerse sm. ª. P 
a ocultación de parte de su actividad o el incumpltm1ento de las 
reglam . 

entactones que elude. 
e La_ "economía informal» no sólo se manifiesta en el campo FIS

/ •dl 51'.10 también en otros ámbitos. En el campo LABORAL se p~iede 
ra ucir e 1 . , . . , d de extran1eros e . 11 a s1stemat1ca contratacion e menores, ~ 
n situa · · · 1 c 1rre con fr cion irregular de parados subsidiados .. · ta como 0 L 
ecucnci 1 ' . , 1 • eas agrícolas d ª en e subsecto r de la restaurac1on o en as ar 
e mayo d. . . . ¡ 1 dos secto-r 1nam1smo; en el incumpltm1ento e e os acuer 
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riales salariales; en la inexistencia de garantías contractuales d 
1 

quier tipo; en el olvido de las normas de seguridad e higien~ cua; 
trabajo . .. Puede entenderse también por economía informal aq~:I~ 

. 1 a 
que no se ªJUSta a as NORMAS SANITARIAS relativas al PROCESO DE 

ELABORACIÓN del producto o a las que definen el mismo PRODuc. 

TO (véase el reciente caso de las fábricas de hormonas para ganado 
en Cataluña, el siniestro asunto del aceite de colza, la utilización de 
productos fitosanitarios no tolerados por las autoridades comunita
rias . .. ). Igualmente sería economía informal aquella que no respe
tara las NORMAS DE PROTECCIÓN de las patentes (falsificaciones de 
marcas de prendas de vestir, por ejemplo), la que operara sin la 
debida cobertura de riesgos ante terceros, la que eludieran los pre
ceptivos requisitos de PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL (el caso de 
numerosas almazaras, granjas intensivas e industrias cárnicas ... ). 

L ' · d ¡ · de escas a practica e a economía informal en alguna o vanas 
modalidades es un comportamiento excesivamente usual en las po
blaciones medias de la cuenca del Mediterráneo y en particul~r .en 
And 1 ' d · , ufc1111suC3 ªuna, ampara as algunas de ellas bajo la expres10n e 
de «flexibilidad ~el mercado de trabajo» 2 . d la acri· 

. Con frecuencia, la configuración «informal» de parte e. que 
v1dad económica no sólo no es percibida como problema, sino 'én· 
es ac t d b ¡ reconoct ep ª ª como eneficiosa para Jos intereses loca es, · , 

1 
de 

dosel · J . 11ulac101 ª me uso como estadio inicial de la necesaria «acui s ca· 
capita),, p · d , . , lio En eso 

• rev1a a un espegue econom1co mas amp · . d )oca· 
sos y co tanda es ' nsecuentemente, recibe el am~paro de las au cíona· 
les que h 1 . . • ón» san 

' acen o posible por protegerla de la «intrusi 
dora de la d · · · J d ª m1111strac1ón autonómica y/o centra · 

1 
unas ~ 

~1. ~mparo recibido por este tipo de actividades en ª g pobla· 
las m1c1af 1 1 en esas d . ivas oca es de desarrollo llega a configurar anera 
Clones un sect . r ) Jguna rn or' 

or <<1111ormalmente» proteaido. I e ª co111P 
apoyo que r ·b ¡ 0 

· de tales . eci en as empresas que se benefician 
tam1entos es eq . 1 de Ja 

. u1va ente a una subvención. d. ectoS , 
Quienes , , b s 1r ar• 

asi actuan están rehuyendo los em ate hace P 
competencia ¡ d. d . . , ta Jes . arse 

d . ' e u ien o los requerimientos que es sic1011 
pro ucir con d t · d ara Pº 

e ermmados estándares de calida 0~P 
•al· 

~rl /, 1 
2 C'r nasc0 ·¡or'· 

:.1 . las diversas m f]' A Bag · · _pó1 1 1 
Ira meia del/' . onogra 1as sobre este tema reunidas por 

1
· Ligoofl tll' ¡1 

eco11on11a La · . . .. r, , 111a e, .. ce Jt 
1986- if. ta b'. · rrcerca 111ternaz io11ale s111/'eco1101111a "!!º brc este -,,tí~ 

' · m 1en una d 1 ' fi as so ro''' 
Andalucía· Alfo L. e as escasas exploraciones monogra ic ·da ell /ti P 
Córdoba J. dnso opcz Caballero y o tros, La economía s11111ergt 

' Unta e Andalucía, 1986. 
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en nuevos mercados. Ambos fenómenos conducen a una misma 
consecuencia: las economías que se fundan sobre ese modelo sólo 
podrán subsistir en el contexto de esas políticas proteccionistas o 
limitadas a mercados sumamente reducidos. 

La actitud permisiva de las instituciones públicas locales (más 
frecuente de lo deseable, pero sin con ello darla por generalizada) 
encuentra amplio respaldo en lo que podríamos llamar «cultura lo
cal», donde la práctica de «evadir» está considerada un valor positivo. 

El régimen de tutela ·en que debe prosperar esa forma de activi
dad económica conecta también con una importante pauta cultural 
común en muchas localidades del sur de Italia, de Andalucía, Ex
tremadura ... : la escasa valoración de la autonomía e independencia 
económica de los individuos, minusvalorada en favor de la defensa de 
sistemas familiares de manten.iiniento económico y de asistencia mutua. 

En ese modelo, la SATISFACCIÓN, motor en definitiva de la ac
tividad económica privada, es lograda plenamente mediante la SE

GURIDAD que tal modelo confiere. La suma de las transferencias de 
rentas desde el Estado (pensiones, subsidios .. . ), los ingresos o~te
nidos en el «trabajo informal» , los ingresos procedentes del m as o 
menos grande patrimonio agrario, industrial o inmobiliario, etc., 
conforman, al final, un flujo de recursos suficiente como pa,ra que 
l~s miembros del grupo familiar puedan disfrutar de ,un . comedo 
nivel de vida 3 . Faltarán, pues, en Jos operadores econom1cos, fac-

3 E · bl ' d donde se analiza el origen n uno de los pocos trabaj os de campo pu 1ca os . . . . .. 
de las rentas de los habitantes del medio rural, se ofrece la s1gmcntc dismbucion de 
lo h a del noroeste de Granada) s ogares (el estudio en cuestión versa sobre una comarc 
según el origen principal de las rentas y sus niveles: 

Fuente principal de la renta s200 000 200 000 350 000 ?: 500 000 TO T AL 

350 000 500 000 
Emigración 9 22 41 75 

3 
Explotación aguria 7 7 6 23 

3 
~mpr<'SJ no agraria 2 11 16 

2 
6 25 almo agrícola 

3 6 10 
Salario no agrícob 5 8 18 33 

2 
T '2nsferencias públicas (pcn-

36 IO 154 srones, subsidios .•. ) 22 86 Otros o 2 4 
TOTAL 1 1 

94 330 
36 116 84 

En Jln M . . Amstcrd:11n lns1ituut voor Sod:ilc Gco-
gr;~fic 1,)()n lllsvch Dcck, Thr Risr o/ ti SulJSidizrd Prr1plruy "' Spam, . d j b s Jportacioncs públir:as, 
dr....:. ' 

100
• Puede lprcci:usc d fortísimo peso que en ll muc..".StrJ considcn 3 u:n_:m ... también se pucdC' 

"ulvl~ Pl . - 1 Sobre e s te nusmo tc.:m .. 
<onsult 1 r.J g4unuz:1r b subsistencia de l:ls comunidades rur3 cs. d I d . 1 ... rcnu í:imiliJr dd JOT-

ar >1blo p 1 · ·) ' l(O fon JntC'lllJ e .. • rulcr() d l cnzuch, •Ll cconomí:i sumerg ida como e eme.:• I . A 
1
dalucíJ y E:<trcm:iJurJ•, 

r}11\ ~n :aluz., ln~dito y c1udo por Ju:111 Jc~ús Gonz:ílcz, .EJ <lcsc..·rnplc:o rur-.i c.:n 1 
g1m,ftura )' SorfrdaJ, núm. 54, 1990. . 
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O pez 

tores internos que provoquen una alterac·, d 
d ion e un estatu · 

mo o como modesto. Más bien se produ . , d d s tan c0-
, d . c1ra es e ellos . 

numero e presiones para sostener el estado de un sin. 
actual. cosas en su punio 

E! c~mportamiento permisivo e incluso dinamizador de las eco. 
I~om1~s informales practicado por algunas autoridades locales se sos
t1en~ igualmente sobre una p ercepción d e los procesos económicos 
segun la cual se entiende 1 · · · 
d 1 

. que a ex1genoa estncta del cumplimiento 
e as diferentes norma ¡ . , _ 

1 
. s so amente repercut1na en graves danos par.i 

os trabajadores ya que - l d . , 
b 

. provocana a estrucc1on de puestos de rra· 
ªJO, la desincent" · - d l · . 1vac1on e os 111versores locales que disponen de 

numerosas oportunidades en el negocio «informal» en el entorno y, 
como consecuenci d d 11 · b ª e to o e o, el desempleo de qwenes esca an 
ocupados en ese s . . 1 ector, que no disponen d e más alternativas que as 
generadas por es , . . fi ¡ , as «econon11as 111forn1ales». No existe con 1anzaa· 
guna, mas bien lo · · ·, d tos de b . contrano, en que la desapanc1on e pues 
~a ªJº del sector ((informal» sea acompa11ada d e creación de empleo 
iormal. 

Algunos de lo r: , d ]Jadas al s eiectos de las econom1as loca les esarro ' 1 

amparo de esas c . . 1 , b·ro de lo 
· d . . oncepc1ones pueden circunscribirse a am 1 

priva o (1 e m6 I . . ) 0 en su 
m · · rasa anos e incluso accidentes laborales per 's 

ayor parte afect · J rivos ¡11a 
am r an considerable y negativamente a co ec bla-

p ios Y en grad b · ·d d las Pº cio d ' 0 so resahente, a la calidad de v1 a e 
nes onde se ub· 
E 1can. d la 

ntcndemos 1 . . . , . , ada e 
difusión d 

1 
que ª mc1denc1a econom1ca 1nas d estac d s que 

e os «model . e . 1 d "ficulta e . 
este tip d , . os m1ormales » radica e n as 1 cciv1-

o e pracuc u evas a 
dades prod . as provoca para atraer o generar n desarro-

uct1vas regl d 1 . , . 1 que · 
llan su i f1 . ª as en e espacio econom1co ei ara ser 

n uenc1a p ·fi J des P compec· · ' uesto que tendrían graves d1 1cu ta 1t1vas en u . 
Co n contexto así. rcríl' 

mo resultado d 11 1 ·da des y 
torios un t ··d e e o se consolida en esas loca 1 ger111el1 

eJ1 o eco , . d un U' 
de crecimie nomico frágil, quizás no exento e 01ás a 3 

de su prop_nto, pero con escasas oportunidades de futuro br1.1s<' 
. io autosost . . a una ct.J 

crisis en el e111m1ento, y siempre expues to . po1111 
d momento . . 1 · r np0 . a' 

e manifiesto s en que un mc1dcnte de cua quie 
1
afl1fest 

. u naturale bl . es o n 
ctones tajantes de las z~ y o !gue a inte_rvenc1on _00 

Considerar q 
1 

admm1strac1ones públicas, .. as deb1., 
al papel que t" ue as actividades informales son pos1t1V der ¡111L 

ienen en 1 prcn cO' 
vas actividades d ~ generación de fondos para ern fi 11dir e 
nomfa informatro uct1vas entiendo que además de con L1 j11te11sO· 

con la p , . , enos 
ractica de un fraude más o rn 
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jonora una cuestión básica: la de que frecuentemente los excedentes 
;encrados por tales actividades revisten una escasa cuantía unitaria 
(if. Jos cortos excedentes que proporcionan actividades como la ar
cesanía o la confección). Tales excedentes adem ás suelen destinarse 
al mcremento del consumo privado y no a la generación de nuevas 
accividades, como es de esperar en un contexto productivo ordena
do bajo el modelo familiar y ajeno a lógicas empresariales más com
plejas y expansivas. 

Pero incluso en los casos en que tales econom ías generan recur
sos notables (como ocurre, por ejemplo, en la industria cárnica), su 
propia naturaleza frena su introducción en los grandes mercados 
urbanos e impide la atracción de recursos financieros externos y la 
aportación de la nueva tecnología que con frecuencia les es pareja. 

La situación de marginalidad económica de las regiones donde 
escas prácticas están m ás generalizadas (el caso andaluz es paradig
mático) ha puesto sobradamente de manifiesto que este tipo de eco
nomías informales son totalmente insuficientes para crear empleo en 
la magnitud que la mano de obra existente en ellas requiere, y su 
existencia puede ser una clara rémora en la generación del dinamis
mo que la expansión de la oferta de fuerza de trabajo exige. Cabe 
preguntarse entonces si la actual tolerancia al respecto no es una 
estrategia equivocada en Ja medida que cierra las oportunidades de 
futuro e incluso esteriliza Ja maduración de las mejores iniciativas. 

Una estrategia de futuro en el campo del fomento de la actividad 
eco ' · . nom1ca de esas localidades debería colocar entre sus metas ac-
ciones encaminadas a ir regularizando esas economías, de acuerdo 
co_n los objetivos que en cada caso se consideren prioritarios: cum-
Phmie t d 1 · ) d " · ' d n ° e as normas relativas a la Seguridad Socia , erra 1cac1on 
ri:l trabajo infantil, respeto por las disposiciones higiénico-sanita-

s ... 

2
· La consolidación de las barreras informativas 

Por «barr · fi · d"fi 1 d b. t" v eras 111 ormativas» nos referimos a las 1 icu ta es o ~e 1-
as que · · d" qu - gravitan sobre los habitantes de las cmdades m e ias Y pe-

ce en~s ~el sur de Espafia para obtener información útil para su vida 
ni~~l?dl11ica (tecnología, recursos financieros, oportunidades Y dispo-

11 acles d · · I ) 
!> e mversión productos circuitos comercia es.·· · 

od ' ' d"fi emos distinguir barreras de al menos dos naturalezas 1 e-
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rentes: la formada por la ausencia de conocimientos específicos con 
los que comprender y/o acceder al entorno; la originada por la ca
rencia de relaciones humanas y económicas fluidas con personas y 
colectivos del exterior. 

Una gran parte de las ciudades a que nos referimos han sido 
hasta bien recientemente «agrociudades», lugares donde coexistía la 
actividad agraria con los servicios y actividades productivas com
plementarias que ésta requería: el comercio para la cobertura de .las 
necesidades básicas de las poblaciones del entorno, una mode~ta m

dustria artesana y un peguei1o núcleo de servicios públicos elemen
tales. 

El . d 1 t ·vida des for«saber hacer» preciso para sacar a e ante esas ac i . . 
maba parte del acervo cultural tradicional. Las transformaci?nes elx -

. d , . "d d oblac10nes ia penmenta as en los ult1mos ai1os en la v1 a e esas P b ·
0 11 d . h · tas de tra ªJ eva o consigo la introducción de nuevas erram1en . 's 

. . ]mente Ill3 Y el adiestramiento en nuevos útiles, de nianeJO genera bios 
·11 e a los cam senc1 o que los anteriormente utilizados. De esta iorm. 

1 
ndo 

1 b . . , h n ido re ega en e tra ªJº y en la actividad de transformac1on ª 
5 

de 
1 d . . , d los proceso a mo esta capacidad de creación y modulac1on e k , w-lzo111H 
t f, · , · , es te « 11º rans ormac1on que los antiguos «saberes» ex1g1an Y 

· ha sufrido un profundo deterioro. . econó· 
E ' ·d e mac1ones sos t1m1 os procesos de cambio y las transior · 1menre 

· h bºd ustancia micas a i as en el entorno no han lleaado a alterar s funda· 
d l' · t> · dades», os rasgos c as1cos de las economías de las «agrociu . · c

0
rrnao-

I 1 flu1os ini• · menta es para su futuro: la débil intensidad de os ".} s flujos 
escaso vos que confluyen en ellas y la concentración de esos 

en contadas manos. e comu· 
La ·b·1·d ¡ edios d do accesi 11 ad de esas «agrociudades» a os m e esca 

nicación y 1 - í sola es dios ª a ensenanza reglada no rompe por s 111e 
de cosas El 1 . , que esos . Ja · vo umen excesivo de informac1on ·do» eJJ 
aportan y ¡ fi ·, ll (el « ru1 jÓJl . ª con us1on que suele reinar en e os cilizaC 
terminolo , ¡ . ·de su u a Ja 
d gia a uso entre los comunicólogos) 1mpi }cura Y 
e manera ope · . · a la cu , . rauva por unas poblaciones ajenas 

tecmca que transmiten JíCÍcas 
Las act · , · . 1. da des Pº didª uaciones publicas ligadas a las nuevas rea 1 111e ¡ 

no han contrib ·d 1 . d en gran o a 
1 fl . UJ o a a terar esa situación, limitan ° ¡

0 
suJTl · s 

e UJO de nuev · fi · o a ,(1J3 
d 1 as 111 ormaciones al campo del ocio escratco

1 5 e as expresio 1 . . í ]as dt: a 
'b)" d nes cu turales (podríamos inscnbir aqu . ciól1 

h~m:~as ~ ddes~rrollo que ponen el énfasis en la potencia co 

L as «
1, .entidades locales»). d caJ1lP0 

as pohticas de fi ·, ]cera 0 ormac1on profesional no han ª 

77 . . t mentos de las iniciativas locales Estrategias e ms ru 

. ce contexto, tanto por el contenido específico de 
susranc1almente es d . los cttrsos del INEM se han centrado . . (1 1uyor parte e 
las nusmas a t 1 , ºdo adiestramiento en tareas simples y las en
hasta ahora en e rap1] T 11 se aleian con excesiva frecuencia de 
. de las Escue as a er ' :.i • , • 1 · 

scnanzas d ) or el proceso de selecc10n ut1 i-d d 5 del merca o , como P 
las eman ª1 . 1 colectivo a quienes se destinan habitualmente en zado para e eg1r e · · _ 
esas poblaciones dichas enseúanzas ( desem plea_dos en pos1c10n_es dsu 

d d t ba1o) y por los meto os mamente marginales en Jos merca os e ra ".} . . 
d - t1ºl1ºzados (cursos muy breves en ocas10nes, o impar-e cnscnanza u fil d ¡ 
udos por otros desempleados, desconocedores de los per 1 es e os 
empleos demandados). . 

Por otro lado, aún es muy frecuente que las autonda~es _locales 
· · · 1 t. 1ºdades econom1cas del rechacen mteresarse y/o part1c1par en as ac 1v 

término. Suele argumentarse en defensa de esta posi_ción que cual
quier intervención en ese campo beneficiaría exclusivamente a los 

. . d e b . b supo-estamentos más poderosos de la locahda . a e sm em argo 
ner que las razones de esa actitud se hallan más bien en el hecho de 
que quienes así opinan carecen de los conocimientos suficientes para 
comprender las características de los fenómenos económicos que los 
envuelven y las nuevas demandas a las instituciones locales. 

Las circunstancias económicas y sociales son hoy muy difere~tes 
de las que existieron en los aúos sesenta y setenta y es ya casi un 
lugar común afirmar que en el actual contexto económico las polí
ticas de fomento deben ocupar una parte muy destacada de los nue
vos objetivos .estratégicos de la gestión municipal. 

1 Cuando esas funciones no se asumen, los fütjos informativos que 
legan al término quedan exclusivamente en manos de los escasos operado · 

res privados existentes. 
Esos d ·e ., . opera ores estaban habituados a disponer de 1111ormac1on 

~ediante una serie de circuitos institucionalizados (las cámaras agra-
as, sucu 1 b · · · 1 

e>< rsa es ancanas) o mformales (representantes comercia es, 
..,inos ) · 1 

Po ··· que o han desaparecido o se han alterado radica mente. 
r Otro lado . h . ºd 

Poc esos mismos operadores se an visto urg1 os en no os casos . . 1 
agri 1 ª reconvertir su actividad tradicional (con frecuencia a 

CU tura) y bº · l 
lll.Jccj ' u 1carse en nuevos campos (el comercio o a cons-
CUitosº?)· ª menudo mal conocidos previamente. Sus clásicos cir-1n1orrn . 
transfo . ativos con el exterior se han desarticulado ante tales rmac1on 1 . 
Colectiv h es, que os han llevado a conectar necesariamente con 

Os Utna . dºC 
tic. , sin nos nuevos, con culturas empresanales 1terentes, 
o· que en h . 1 1ve1 de 1. mue os casos hayan podido ser restaurados con e ca idad . . 

e 1ntens1dad que antes tuvieron, de manera que cada 
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vez es menos intenso el movimiento de mensaies que e· ¡ 
1 . . :.i 1rcu a por 
os_ circm_to~ d~ comunicación de los operadores locales con el ex-
tenor. Ni siqmera las ~rganizaciones empresariales, escasamente im
plantadas de manera efectiva fuera de las grandes ciudades, sirven 
de contrapeso a esta inercia. 

Los resultados de esos fenómenos no se dejan esperar: pérdida 
de oportunidades económicas; incomprensión de los procesos del 
entorno e inadecuados posicionamientos tácticos y estratégicos ante 
ellos, con contundentes fracasos empresariales; retraso tecnológico: 
«desposesiónn de los circuitos comerciales· deterioro del «saber ha
cer» del que disponen las sociedades local~s ... 

Todo ello se traduce en la progresiva debilitación de las estruc· 
turas económicas locales en las ciudades donde esto ocurre. Su re· 
jido económico se hace menos flexible, más frágil, con escaso poder 
de atracción de nuevas iniciativas. . 
. Superar esas auténticas BARRERAS a la circulación de íluJOS de 
mforma · , · idades lo· CJon requiere el esfuerzo combinado de las autor 
cales y sup 1 1 ( . . . , 1 debate sobre ra oca es promoviendo la c1rculac1on Y e · _ 
las cuesti , · d 1 organiza . ones economicas), de las «elites locales» , e as · 

05 c1ones e · 1 s efectJV . mpresana es supralocales (si éstas fueran soporte. . ue 
de ílu1os d · fi . , . · sitanas q 

:.i e 111 ormacion) , de las <<nuevas elites» un1ver 
tanto se prod· 1 1gan en as pequeñas ciudades ... 

3. La discrecionalidad de las autoridades 
municipales 

·dadeS Nos referimo , 1 autofl 1 
. . s aqui a aquellos comportamientos de as 

5 
en ª mu111c1pales m d. . . dente 

acf ·d d e iante los Cuales toman decisiones ¡nCl ,.,,,a)es eJ1 
ivi a económ· 1 1 . s for'" 

los d b , ica oca al margen de los mecamsm0 
que e enan s 1 e c-
É er resue tas tales cuestiones. ue aie 

ste es el caso · · · oes q Jir 
tan a la lo r . ; por ~Jemplo, de numerosas dec1sio d beJ1 sLIP 

1 las impre e.a .1zacion de mstalaciones industriales y que _e de sue o 
visiones de 1 cena e~-industrial 1 as normas urbanísticas en ma por Ja 
' c aramente d b d 1 ares 1.111· pansión d 1 . . es or adas en numerosos ug Ja seg 
e a actividad , . . d d raote d ¡as da parce de 1 d, econom1ca experimenta a u · don e e 

necesidades da ecada .de los ochenta. Muchas localidadfie~e11terncnt 
e este ti d .d 1 ic1 ¡ ell' previstas deb po e suelo no habían s1 o SL rtl so "· . en recurr· . · , pa 1v1' 

tar el déficit . ir ª procedimientos de excepciond Jas act 
• en particul d 1 , · 1 e ar ec arando el intercs socia 

79 . . trumentos de las iniciativas locales 
Estrategias e ms 

1 dicha calificación para el espacio que ocupan o 
d d·s que rec aman b . , d 
a e d .. d a dicho fin . Sería el caso tam ien e nume-

que han a qum 0 par · l 11 
· ¡ · es de actividades turísticas en zonas rura es, e-rosas 1mp antac1on . 

b l el1 de la normativa en vigor y «postenormente» ndas a ca o a marg . , , . 
d Colno mal menor y en aras del 111teres econom1co que accpra as · , d 

reportan para la localidad, sin atender a las d1secononuas e otro 
género que a veces desencadenan . . . 

Esre modo «informal» de hacer las cosas suele JUSt1ficarse alu
diendo a la necesidad de «desburocratizar» y/o «agilizar» ciertos 
procesos que, de no hacerse así, «espantarían» a los promotor~s. 

Sin duda este argumento es con frecuencia sólido y en ocasiones 
debe ser atendido, pero no debe ignorarse que su admisión como 
crirerio general de acción provoca otros efectos igual o más perni
ciosos: arbitrariedad en la reevaluación de algunos recursos de pro
piedad privada (i. e. decisiones sobre el suelo al margen de la nor
mariva urbanística); incertidumbre sobre la suerte final de algunas 
iniciarivas, obligadas a sort.ear obstáculos administrativos m ediante 
apoyos políticos o personales; competencia desleal de quienes se 
benefician de esas prácticas respecto a aquellos otros operadores con 
P!anes de inversión fundados sobre derechos legítimos y que se han 
VISto obr d 
( b , .1ga os a respetar escrupulosamente las normativas al uso 
ur anrst1ca fi l d. b" . , 
P • 1sca, me ioam 1ental.. .); d1seconom1as para las em-
resas ya a d 

(y senta as generadas por los menores costes de instalación . 
a veces de otro t. ) l 1 . . . . arnpa d 1po que sue en soportar as nuevas imc1at1vas 

ra as en eso . . 1 p . s c1rcu1tos privi egiados de toma de decisiones ... 
articular at · - d b 

•ctuació d encion e e prestarse a aquellos casos donde una 
esrableci n . e esra índole trastoca la estructura productiva local (í. e. 

miento de med. d 
Us industrial . ias Y gran es superficies comerciales; de plan-

El re es de _cierta envergadura ... ). 
. curso a ente . b" . 1

u1r auréni· nos ar ltranos en estos ámbitos llega a consti-
dad icas «barrera d d 

es produ . s e entra a» para el asentamiento de activi-
gen ct1vas proced d 1 . 

cralización de . entes e extenor, a la par que favorece la 
gdenera] de la las actitudes locales en favor de la «subsidiación» 
e ap economía el . . . 
f ertura y d • aramente contrana a los requenmientos 
Uturo e competiti "d d h . v1 a que acec an a las empresas en el 
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4. El déficit de serv1c1os a las empresas 

Numerosas poblaciones medias carecen de los servicios m1111mo; 
que una empresa moderna de una cierta talla requiere. Al hablar dt 
esos servicios nos estamos refiriendo aquí exclusivamente al subscc
tor de apoyo y asesoramiento a empresas. Al afirmar su inexistencia 
no estamos olvidando la presencia de nu111erosos (<profesionales• 
sobre el terreno (libres o asalariados), pero sí estamos apuntando 
una cierta marginalidad u obsolescencia de muchos de ellos . ~ su 
escasa preparación para proporcionar los servicios de informacion l" 
estímulo que la actividad económica hoy requiere. 

1 

• 
L . . . . es terno og1a os serv1c1os de los que hablamos (comumcac10n ' fi d 

· fj lidad J11JO· e proceso o de producto consultoría marketmg, isca ' ·a 
. , , , na econonu zas, formac1on del personal...) son NECESARIOS en u resas 

moderna, complementarios a la actividad económica, Y las ~md ~ por d 1 
d ortu111 a e as zonas rurales deben pagar un alto coste e op 

su inexistencia 4
• • encía. 

S 
d ti . ta na pres on numerosas las causas que explican su e ici . Entre d . stanc1as. que pue e ser calificada de CRÍTICA en algunas circun d ese scc-

ellas pueden identificarse las siguientes: escaso desar~oll~e ~os r~d; 
t~r en el conjunto del sur de Es paila; desarncu lacio~ · cencia d~ 
c1onal · · ·o· 111exis ¡ s es serv1c1os públicos de asesorantiento agran ' · 

0 
de 

3 otro · · atracnv · s . s serviCJos públicos de asesoramiento; escaso . precarI3 
CJudad dº bl . 1 ellas, d d' es me 1as para residir de m anera esta e ei . . ·das es d. · , d ng

1 
, con ic1ones economicas de muchas de las ofertas ~ rernunc~ 

estas ciud d . . . bºJºd d bajas d irll' . ª es a cuadros d1rect1vos (mesta 1 I a ' cia e , 
c1ones e · ) · caren . d~ . . ' scasas compensaciones complementarias.· · ' -rvic1o5 c1at1vas d d 

11
os se · -nt' 

. es e esos propios cuadros para ofrecer u . defic1' calidad ra bl - · dades, coil . zona e a las empresas de las pcquenas ciu agota. 
mvel de fi ·, ¡ que 

1
0•· 

e . ormacion de! empresariado local/comarc~ 'd ¡ <<ncgoc irecuenc1a sus · · c1a e 
expectativas en la mera superv1ven 

1¡3( ( 
tJC 

4 -~~qde~ Sobre el papel d bscrv:ic• i3 Je J M • p 1 e esos servicios pueden consultarse las 0 str:ircg 1~s · · ascua en •Los . . en la e Jgll' · . 
ciudades A serv1c1os avanzados a las empresas . -

11 
de 3 (Ü''3'" 

esas reo:~ionª::_/esl de Eco11omía Española, núm. 42, 1990. La rrasulaCbl~nO y M·¡cdiJS' ' 
~
0 

a caso da.I . d A r 11 · óP •Servicios av d an uz aparece en la ponenc1a e · i·udadcS c(.10 
anza os a l · , en e ccll 'J 

mirneo. 1990 U . .. ª empresa: estrategia de promoc1on d .. ·u con ¿a/1111 • • · na v1s10 d l . · y t: s ¡111 territorial la obt 
11 

e a parquedad de esos serv1c1os dos e11 
. cncrnos del e .1 . . A vm1z t1 editado por el 1 . ata ogo de empresas de Serv/CIOS 

llSIJtuto de Fomento de Andalucía en 1990. 

. entos de las iniciativas locales Estrategias e mstrum 81 

. .b. : dolo en cualquier caso orcunscn ten al ámbito territorial donde se 

enclava la empresa... d da solvente no cabe la menor duda · de una eman . 
La ausencia . , d la consolidación de ese necesano . t mbien en contra e . , 

qur Juega a d altera o puede alterar la vertebrac1011. tra-Allí don e surge, ' · d ¡ ~ccor. 1 • · 1 favor de las nuevas cenrra!tda es que a 
d1oonal de temtono, . e~ ca ( odría ser el caso de los pro-exisrencia de esos serv1oos provo p . . , 
. . lugar en torno a la consohdac1on de las empresas resos que nenen , 
del mármol en Macael, Almena). . 

La inexistencia de este sector no halla paliativo en cuant10~as 
inmsiones en sistemas de comunicaciones avanzadas, tal como vie
nen realizándose al amparo del programa comunitario START, a m_~
nudo totalmente sobredimensionados en capacidad Y en compleji
dades técnicas para la demanda de las poblaciones donde ~: inserta_n, 
1 la par que faltos del software adecuado y de informac1011 cons1s
teme y de relevante interés empresarial para ser soportada por _es~s 
orcuitos. Dichos sistemas terminan siendo víctimas de esos defic1t 
en materia de servicios a empresas. 

S. La dispersión y degradación de las oficinas 
de fomento local 

~frecuente hallar en las iniciativas locales dirigidas a dotarse de 
011c1nas d e . . 1 d 

. e 
1

omemo cuatro rasgos que se repiten: son est1mu a as Por un pulso · bl · · · · 1 
l!JS pu 1co; suelen servir para un solo térmmo mu111c1pa ; recursos ec , . . . . 1 
suel · onom1cos son msufic1entes y precarios y su persona e ser co t d 

E 
11 rata o de modo temporal. stos rasg 1 . 

afect os son a causa probable de vanos de los males que an a esas .d d 
~env uni a es: su escasa vertebración en programas de cier-d crgadura su · ¡ · · e · ¡ d e · ¡ · · ' 
e sus e ' a1s amiento mtormat1vo, a esprotes1ona 1zac1on 
dolesejell1pleados. Estos males contaminan su actividad impidién-

Su d;~~r el. ~iderazgo en el dinamismo que cabría esperar de ellas. 
Problclllas c~ion ~ un solo término es fuente también de frecuentes 
tQsas Pugn. 

0 
deja de ser paradójico contemplar aguerridas y cos-dt as entre J ¡·d d . 

terl)1inado oca 1 a es cercanas para atraer hacia ellas un 
~llidades de rc;r~cto inversor (como el que dividió a algunas lo
Un¡ .gran áreaª a.Ja ~ndalucía, que se disputaban la ubicación de 11qu recreat1 ) ¡ , 1

era de 111 d ' v~ ' as mas de las veces sin haber ponderado 0 0 

suficiente su viabilidad y sus requerimientos lo-
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. -cac1onales y, en cualquier caso consun1i.ei1d 
e N ' o recursos h scasos. o menos paradóiico l umanos mu)· 
. . . . J resu ta comprobar I ¡· 
imc1auvas similarmente inviables , . . a rep 1cación de 

. , en termmos vecino ( 
rno con la potenciación de invernaderos d . fl s . como ocu-
1 d · · · e ores gestionados 
as ~ mm1straciones locales en varias poblaciones de la C ._ pdor 

Sevilla). ampma e 

Pasados ya los primeros ai'ios de experiencias de desarrollo lora! 
P~~:e llegado el momento en que, a partir de ella, la inicianr; 
pu ica proceda a una cierta intervención reguladora en las oficmas 
de fomento, reagrupándolas para que puedan servir a territorios mis 
extensos a la par que disponer de mejores dotaciones para ello y de 
u~a ~ás completa atención y sostén desde las administraciones pro
vmoales y autonómicas (formación, información, productos Y so
luci.ones financieras a ofrecer._ .). Operar a escala subcomarcal (agru
paciones de un pequeño número de términos municipales vertebra-
d · · ¡ · · , utilizada os en torno a un centro), a lo que en Ja terntona izac1on . 
en la Junta de Andalucía se conoce como «ámbitos fu.ncionales», es 

. , . , uede pro· 
qu1zas una escala más oportuna. Este modo de accion P d. 1 . , d Jos me io. 
vocar sm duda algunos conflictos, pero habra crea 0 .d un 
d h b , stablec1 0 

a ecuados para prestar un mejor servicio Y a ra e d . terests 
J. · es e 1n 

marco donde poder resolver incluso agueJlas co ision 
que puedan originarse. dentes a 

E . . - d tros ten 
sos cambios deberían de ir acompanados e 0 

. ·as J-lasra 
ceder participación a la iniciativa privada en esas ex~~ne;~Clpú.blica l' 
ahora en Andalucía ambas modalidades de promocion,( Jvo conra· 
l · · d"fi rentes sa 1 so· a privada, se han desenvuelto por circmtos i e el de ª 
d d l , J erez o a de os casos como el de Tierras de An a ucia en 1 cornarc 
· d · · , n de a desi· cie ad mixta creada para apoyar Ja reconversio . s A.). 

Ri . R' Tinto, . r u11a 
otmto en Huelva Centro de Empresas 10 . ciada Pº r 

11 · ' diferen 3u11ª 
rro ando instrumentos gestionados de manera . · as para . l' 

. . 1 d s obJetiv d1scr 
u otra. <?bviamenc~ esto res_ponde a dificu _ta es objeciVº~' . 
ambas formulas: divergenCias de concepcwne Y . rienc1as nr~ 

· · · , d ]as e:xpe ·vaJ11e 
pancias entre los sistemas de financ1ac10n e . exclus1 . se a 

e ·enc1as . 1car 
onstrefüdas por esa dualidad, las e:xpen que )JJJ1 , 3 la 

· . J tener 1 Pª' gestionadas desde la iniciativa púbhca sue en stara es cruri 
1 · · . fi ndos e scrll ¡ ª mejor instrumentación de los diversos 0 . , de Ja e 1,1 ........ e 
Pro . , . fi r111ac1on , rea . ·o 

moc1on, sin apenas incidir en Ja con ° 0 rn1a r"'" 
d . Ja econ n se la 

pro uctiva local, para cuyos operadores -« ·tuyc u jrle 
d 11 consti quer d-

apoyo e las oficinas públicas de desarro 0 be re ·ó11 3 

d l J no ca raC' 
no emandado, de escasa calidad y a cua · 0nfigU 

· , · table e prestac1on de más sostén que el que su mes 

• 5 e instrumentos de las iniciativas locales 
f,strateg1a 

83 

· · 1·1va y el marco de instrucci~nes políticas de que dispongan 
nUJ1JS!r3 

lo permira proporcionar. . . . . , . 
La iniciativa privada ha visto esas 111termed1ac1ones pu bhcas con 

enorme suspicacia: cemor fiscal , miedo a una cierta transparencia 
queerosione la posición de negociación con los representantes sin
rutJles, desconfianza ante el mantenimiento de discreción sobre el 
linzamiento de ciertas experiencias .. . Todas esas reservas tienen un 
fundamento más o menos real en las distancias políticas que suele 
mediar entre el colectivo empresarial y las autoridades municipales. 

Como resultado de ello las iniciativas locales de empleo langui
~eccri a n_i~nudo, limitando su tarea a la cumplimentación de expe
menres de ayudas y la gestión de rutinarios cursos de formación. 
En el mejor de los casos las acciones de las Agencias de Desarrollo 
Local promovidas en exclusiva desde las Corporaciones podrán rea
lizar. una eficiente labor en la racionalización y estímulo de las in-
re~1ones públicas ( r . d . 1 . . . po 1gonos 111 ustna es ... ) y en la gestión de las 
uumnvas emp . 1 ( resana es que puedan proceder de este mismo sector 
empresas municipales). 

Tales tareas con , . 
dan ' . ser sumamente utiles en numerosos casos que-

muy por deba d 1 · 1 ' desde el . ~o e mve de servicios de fomento demandado 
sector pnvado en 1 1 d 

desarrollo d' os ugares onde las políticas locales de 
isponen de sentid y l b · d que hemos d . º· e ª amco e acciones a su alcance 

d esenio apenas si p d d ºfi 1 . e una zona ¡ ue e mo l icar a realidad económica 
se . ' sa vo casos ex . 1 rvrcios, el m d cepc1ona es. Ampliar la gama de esos 
sus¡ . o o en que son d . 
.. ancialmente la 1 presta os, etc.' reqmere modificar 

ºoº·º· de modo q ac~a configuración de las Unidades de Promo-
u1do ue estas pued · 

en la marcha d 1 an mtegrarse más y de modo más 
Ante esas . e a economía privada 

lltin lle Circunstancias profi d. . 
rrn vando a cabo 1 ' un izar en las experiencias que se 

Presarj d en a gunos lug l fi fltra . . a o en la gest' , d ares con e m de dar acceso al 
ltntr~rgia ~e interés po;º; -r l~s oficinas de fomento puede ser una 
~racj· rneJor las tareas u t1p es razones. Por una parte permitirá 
GPeradon de recelos y bque estas oficinas realicen; facilitarán la su-

orcs , arreras q 1 
Íillrtjonar- economicos local . ue actua mente hace que muchos 
Procurar a a esas oficina es ign?ren las oficinas de fomento' pro-
cu· se lllay , s una meJor . fi . , , 

'.tos lllás . or exito en las i . . . m ormac1on y relaciones para 
~ltnes son fluidos de inform ~1,c1at1vas que emprendan; c~eará cir-

J
. 'o les Pod ~de111ás, en defi a_c~on entre las oficinas de fomento y 
Orc1 ria p . mitiva su , · d . 

llledios er1111tír reforzar ' s umco.s e~tmatarios; en su 
Personales, finan . sus estructuras con mayores y ni.e-

cieros Y técnicos ... 
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Esa mavor trab , d . J azon pue e adopta . d d D d r una cierta ga d 
a es. es e la transformación d ¡ . rna e modah-. 1 . e as UPES en sociedad .. 

con capita privado nuyoritario hasta 1 , . es anonunas 
des tas de celebrar seminario , 1 asd pract1ca_s_ mucho más mo-

ortam. < s regu ares e reílexion sobre el eom-
p El ien~o Y pr~blemas de la actividad económica local. 

cammo hacia ese ob· t" f;' -1 . 
d 

~e ivo no es ac1 , aunque su unportancia 
pue e compensar cual · fi · . , 
1 

qmer es uerzo en esa direcc1on. Los obstácu-
~s que se hallan y que aún se encontrarán son fiel reflejo de las 

distancias Y barreras que median entre las propias unidades de fo
ment? ~ las empresas, quienes, constituyendo el principal recurso 
e~onom1co local, son, en definitiva, los destinatarios de esos servi
cios específicos que las oficinas de fomento proveen. 

6. ¿Y los sindicatos? 
A 1 é no se ha 

estas a turas del artículo uno puede preguntarse por qu re-
hecho mención hasta ahora a los sindicatos . Sin duda, es una p _ - , expresa res 
gunta procedente => que merecería ademas una larga Y . , d 11ro ' l. c1on ei 
puesta Y a la que vamos a tratar de darle alguna exp ica ' 
de los ya breves límites de este artículo. , 1concrar 

L 
. cornun e1 

a _pn~era re~puesta es empírica: n~ es mu_y . as de desarr~l~o 
ª los smdicatos vmculados a las estrategias Y pracoc tinic1p1° 

1 
, de un m 

ocal. Sus políticas y las que animan la economia 1 do entonces 
parecen ir por caminos bien distintos. No hemos hadb ª e trabaja 

0 

d l 
· · cuan o s 

e os smdicatos porque no se les encuentra . o 
investiga en estos temas. , . a Jo suI11. 

P 
1 · acion sino . c1a 

ero lo dicho no es exactamente una exp ic de esta ausen . 

d 
. . , , 1 . . . b 1 s razones "ªºªs 

una escnpcion, as1 que a mqmnr so re a tras y • 
d 

. . 1 , ente a o 
entcn emos que debe recurrirse sunu taneam 

1 cene' 
respuestas y en ellas nos vamos a centrar. 1 ·011es 

0 
so uc1 . po-

El primer orden de hechos en donde buscara de las propias 
mos en lo que ha sido hasta ahora Ja naturalez 

''"' . 1tOS q 
J:1nrc:11n•e• coW 

s 1 e con Jos P J' ·cas 135 e 
Este tipo de inquietudes es sumamcnre co 1ercnr . tas ana 'º uc: h:J' 

f1 
. . . hcrrarn1cn • · ce q del 

re ex10nan sobre el desarrollo local urihzando corno . {i dor avall udiO "d . · C'( 1 cJaíl ¡C:I Cj cSl ctl 
s1 erac1ones sobre «los mercados de trabaJº"· :1· e _ J"d des en «P. r1id:1 1rtua 1 ª · niP3 

Lorenzo Cachón sobre estas relaciones y sobre sus 
11 

fcrcnc1:i 
1 

d una con 
mercado de trabajo local», mimeo. , 1991, rexro e ,11sa . 
Sevilla en junio de ese año y que previsiblemente verá Ja pre 
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1
. de desarrollo local o más bien los paradigmas que han domi-
!llcas 1 l' · 11 d" · nido en ellas 6. Cuando se emprendían ta es po 1t1cas, e as se u1-
gían exclusivamente a integrar a l~s empresarios en una reactivación 
de ]a vida económica local y a estimular la llamada «cultura empre
sarial» en un ámbito territorial determinado. Tal estímulo se hacía 
en codo caso por mecanismos convencionales de difusión publicita
na e intervención en los procesos educativos . Los sindicatos eran 
s1Stemáticamentc ignorados, cuando no cuidadosamente eludidos 
como peligrosos escollos de cualquier proceso estimulador de la 
anividad económica. Sólo recientemente (dos/ tres últimos ai'"1os) se 
n abriendo camino una concepción de las políticas de desarrollo 
local más amplia, que se plantea desde sus inicios en globar esa di
~ámiGi en un complejo y extenso proceso de concertación social, 
md11?~ublemente ligado al éxito y viabilidad de las políticas de reac
nvac1on y/o animación y cuya más palpable manifestación la tene
mosen la _implantación de los llamados «Planes Estratégicos», hasta 
2Bhiloca mstnuidos sobre todo en grandes ciudades como Barcelona o 

bao y q · 
d 

ue comienzan a extenderse por lugares de menor enver-
ga ura como p d 1 d . ' . ue e ser e caso el programa Cád1z 2000 7

. 

Cabna hacer h l , ders 
1 1 

u~a estrec a ana og1a entre esta manera de suce-
e os P anteam1e1 t l d que ru . 1 os en torno a esarrollo local y los procesos 

vieron lugar en el d l modificar d. marco e as empresas cuando se proponían 
. ra iealmente sus d .. d . . , irse adapta d . rno os e orga111zac1on y trabajo para 
·¡ 11 o a las suces · · U timas d' d lVaS « CrlSlS » que han ido viviendo en las 

cea as. Tamb·, 11 l ... to; giraba ien en e as os 1mc1os de los replanteamien-
. n en torno a l ·¡· . , minar sus " . ª mov1 1zac1011 de lo que podríamos deno-

m recursos m ter ( . . , as de prod nos » orgamzacion, cuadros finanzas ga-
l uctos ) · • ' • 

raes, que impli .b.. para Ir dando paso a concepciones más radi-
ca an a cuantos el , ., ~ ementos teman relac1on con su 

' Un¡ apr . ¡:;:~~------------------'t drs ox1niación a 1 
I¡¡ qu;r:~~~ local la tcncm~: ~:~~~:a~1ien~os más conv~nci~nales de las estrategias 
~~l,trJide, !~le la obra Desarrollo loc:/~ba_¡os de An.to1110 Vazquez Barquero, entre 

lis ... ·. · ""ª estrategia de creació11 de empleo M adrid 
11· in1c1at1v ' ' 

6Cros¡,.,, as llamad•s PI 
1· • "•ente " ancs E t , · ·~11ircs ¡ 1 en los últimos a- s ra~eg1cos se están abriendo paso en Es1nria 
f·ln os Util" d nos, recurriendo d 1 , · ' ' ~ ti de lcci . iza os por las . a mo e os analmcos y prospectivos 
t·r~'.Ori<is,; ~~- Cf J. M. Fcrná~~ªc:dg_soc1cdade~ mu~:inacionales para definir sus 

l~n ¡ lhrccJ! Forn, •Planificación ~~:I, •:P~a111ficac1on estratégica ele ciudades y 
) ('.:~¡ de la pla -~•; M. Esteban ' C . . rlateg~ca y desarrollo econó m ico. Su apli-

-.r0c1 n111 · ' • ' ons1c crac i!t E o, J. J ( CaCJón cstratégi iones generales sobre la teoría y la 
{ºnorn· . cornps ) L ca•>, en Rodríguez J . C 11 M 

ISias, 19<)¡ . ' as gra11des cirulade . I b ' . ' as te ' . ; Narbona, C.' 
. s. <e ates y propuestas, M adrid, Colegio 
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~ctividad (localización, relación 
implicación de los trabajadores 
bio, etc.) 8 . 

con las instituciones del entorno 
en las propias estrategias de cam~ 

Un s~gund~ o~den de hechos que pueden explicar este escaso 
p_rotagomsmo sm~1cal lo podemos extraer de una constatación muy 
simple: la pres~n.c1a de los sindicatos en el campo andaluz es muy 
escasa Y su act1v1dad se halla prácticamente limitada a la vertebra
ción de los trabajadores agrícolas y a la gestión de sus subsidios. 
Los sindicatos en el medio rural toman entonces preferentemente la 
modalidad de organizaciones asistenciales, que apenas extienden sus 
competencias a la negociación de los salarios en el campo, tarea que, 
por otra parte, ha sido generalmente asumida por instancia~ sir~di
cales supralocales. No cabe esperar entonces de este cipo de msnru· 
ciones una demanda muy explícita de participación en procesos au:
piciados desde las Corporaciones locales, máxime cuando ~o.rd do 

d . d Ja acnv1 a 
general sus mejores cuadros humanos han eJa 0 Yª J't'ica 
· · . . . · ente po 1 ' smd1cal propiamente dicha para ejercer otra, estnctam 

a menudo desde los propios Ayuntamientos. bserva· 
. d a tercera o 

Esta constatación nos pone en la pista e un e a finales 
ción. A escala local , la actividad política Y ciudada~a, ~~ente ver· 

ayontana... d 
de los setenta e inicios de los ochenta estuvo m ·erro des o-

. . 1 . hoy un c1 
tebrada en torno a la actividad smd1ca , vive . do en )as estn~c-
blamiento o distribución de funciones que ha dep menores bag~Jes 
turas sindicales a los líderes más radicales y/o el~~ están otr0 0Pº 

· , o 1t1ca - fun· 
formativos. En los niveles de representacwn P d 1 pequenº. . 

, d d )as capas e c1a e~ 
de «hderes» a menudo proce entes e an frecuen JJan 

' b · ' con gr ha 
cionariado pero donde se hallan tam ie~ d' 

1 
s actuales se uras 

)'d · · • L d. · res sin 1ca e 1 5 rupr 1 eres smd1cales locales. os 1ngen . debidas a ª 
entre quienes más acusan las desorientaciones 

1 
ani· 

de los circuitos informativos locales. . d desarroJJ0 )oca de ¡U, 
· · · · púbhcas e soE o En este contexto las m1c1at1vas . . )es del P 

1 5 coro' 
b . rnumc1pa de 0 

madas generalmente por go ternos . d receloso 
d 1 Presana o, 

que tratan de captar el apoyo e em 
d•"'' ··ndcl n 

Ja gcsCJO . dicndo e 
11 'ón de lo privado y est:ín inCl . es'' ín' 

Estas analogías entre el modo de gesti trabajos que ·entoS de u11icJ' 

11 . . d merosos earJJI ofll 1 · rro o local es claramente exphc1ta a en nu d 'os y pJanr. Local• e ¡cu 01 

1 · · ¡ de estu 1 , ca 1 s ''' , a configuración de Ja demanda mu01c1pa . 'ón Estracegi 990 o 0 d·os 111° 

d 1 l. h Pla01ficac1 , 1 ' e i 
o e. Cf. por ejemplo, Klaus Ehr IC ' " e ' Jla y Le011 •. • )OS 11

1 

. , , R . 1 de ast1 c1a en 
c1on al II Congreso de Econom1a eg1ona .. ta influen 

. . de una c1er 
aparecidos sobre el tema en una revista 
nicipales como era Ja desaparecida CEUMT 
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ommientos sindicales, se ve en la tesitura de dejar de lado a los 
p . , 1 . 
sindicatos por temor a que su presencia en estos proyectos so o sirva 
para reanimar los conflictos sociales latentes, provocando la huida 
de los empresarios y de las expectativas de inversión y el hundi
mienco de los esfuerzos reactivadores, sin que los sindicatos aporten 
nada a cambio de ese riesgo que no pueda ser garantizado ya por 
h propia formación política que dirige la iniciativa. No hay que 
dmanar, entre las razones de este apartamiento, la existencia de 
1emores por la posible utilización política adversa que los sindicatos 
puedan hacer de las informaciones obtenidas durante el proceso de 
pirticipación en las iniciativas de desarrollo. 

Considerar a los sindicatos locales como un estorbo a evitar es 
un planteamiento muy común en las políticas de desarrollo local que 
se llevan a cabo en la región. Ello, unido a un claro desinterés de 
b mayor parte de los cuadros sindicales por un tema que ni com
prenden ni comparten, y al hecho de que las estructuras sindicales 
se ha~lan más que saturadas por la gestión de las tareas asistenciales 
~midas, favorece la exclusión de estas instituciones de los procesos 
e desarrollo local, en los que sólo entran cuando el sector privado 

se renra o se . , . d s ll automargma, con lo que entonces las poht1cas de c-
arro o no f , · , 
u ienen mas opc1011 a su alcance que tratar de fomentar 
n sector cooperativo. 

Ese recurso , 1 . . d bie en u tuna mstancia a los sindicatos se correspon e 
n con el 1 1. Práct· . pape c 1entelar de éstos, que forma el núcleo de su 

!Ca COt1d' J · iana en e medio rural andaluz. 

7. A 
tnodo de final 

las e • . · 
1 nt1cas situ . 
ocales de ~ aciones en que se suelen desenvolver las políticas . 
•doptar un ome?to económico incitan a menudo a sus directivos a 
lllas inmed~ sene de estrategias que, bajo Ja presión de los proble-
q latos d . 
uc rigen la ' .r~n an a menudo los límites de los marcos legales 

" s act1v1dade , . , '-On fre . s econom1cas en nuestro pa1s. 
Pero 1 cuenc1a estas . . . . . , . . . . 1 
d a tran . 1mc1at1vas tienen un ex1to 1111c1a aparente; 
e"' scurnr c· . ·1·d 1 

·•1Uchas d ierco tiempo podemos comprobar la frag1 1 ac 
ªlllp e esas · 
1 .ªro, se h acciones a la par que comprobar cómo, a su 
•s in· · an cread · ) tcrativas e , ~ espacios económicos protegidos, en os que 

En dicho conomicas más competitivas apenas si tienen cabida. 
marco 1 · J resu ta improbable que pueda surgir ese ma 
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O pez 
conocido proceso que t ransforma a un col . d . 
o m enos subsidiados en un grup 1 ect1vo e asalariados, mis 

. ' o 1u m ano resuelto a hall 1 
nativas autónomas y sólidas sobre las gue - 1 ar. a ter
económicas. . reso ver sus necesidades 

Estabilizar las unidades ocupadas en el fomento económico; 
01

• 

?ena~ una buena parte de la acción municipal de acuerdo con las 
.mqmetudes y los objetivos estratégicos que se hayan fijado para 
a~acar el problema del desempleo y las duras reconversiones secto
nales que afectan a la mayor parte de las actividades económica; 
que tienen lugar en el medio rural, comenzando por la propia acri
vidad agraria; aceptar con todas las consecuencias que los procesos 
de fomento deben diriairse a crear o sostener empresas compeiiti-

º . 
vas; generar un marco fluido de re laciones entre los diversos agente; 
económicos y sociales , entre sí y con las propias administraciones, 
serían algunos de los modos de afrontar de manera firme una plrlo
bl ' · · , · o parece ha ar emat1ca soc10econom1ca sumamente grave que n . . de 
1 . 1, . otecc10111stas a ternat1va en el refugio en prácticas y po 1ticas pr 

nuevo cufio. . ue fa-
M, · · soluc10nes q 

as dificultoso parece sefialar alternativas Y , . de desarrollo 
ciliten una mayor integración sindical en las politic~s . . funda-
] 1 d1sunnvo ocal, donde justamente lo «local» es el e em ento . ¡coriak>· 
m t 1 d · ·bl · · , d d tras instancias terr · · lí-en a y e 11npos1 e sust1tuc1on es e o . fi 

111
ac1on, 

. , 111 or , 1 
Las posibles m1c1ativas en este campo (formacwn, h call fronra.· 

d · · etc ) e 0 · d1-neas e trabajo dentro de las orga111zac10nes, · ccura sin , 
- . , de la estru . cion mente con la fu erte descapitahzac1011 humana . Una s1rua 

· 1 · 1 - 1ed1anas. Jgu11as ca a mve de las localidades pequenas Y n . ]es y en a d s 
b. d" · · . . . d. ]as cap1ta 13 ro 1en istmta es v1v1da por los sm icacos en 'cica» de et das 
ot d · d · · « n1asa en . , a co ras gran es cmdades, don e existe una cencion de . . . , y su a aJcs e mqmetudes que permite su incorporacion , 

05 
centr ,s1~ 1 . d d Jos organ . de e as cuestiones resefiadas a poco que es e , . orcanc1a , 

3
¡j11 

1 . d. . . te la unp 1 que.: os sm icatos se entienda sufic1entem en . . d 1 erriP eo verse 
d d · · d crisis e all a mo o e afrontar las duras s1tuac1ones e . diato. v 
. c. turo inme se viven y que previsiblemente, en un iu 

acentuadas. 
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Res1mien. El artículo desea formularse una serie de interrogantes sobre 
d sentido de algunas de las formas que adoptan las políticas de desarrollo 
loc.il que se llevan a cabo en España y, en especial, en Andalucía, y por los 
papeles desempeñados por algunos de sus protagonistas: autoridades m unici
pales y sindicatos. 

Se pregunta particularmente por los efectos que provocará en el medio 
rural d estímulo de prácticas econó micas informales y el frecuente recurso a 
procesos de toma de decisiones altamente d iscrecionales. 

Abstract. This article raises a series of q11cstio11s as to thc methods 11sed in 
loca/ dcvelopme111 policies ;,, Spai11, with special refere11Ce lo A11da/11sia, ar1d the part 
played by some of the mai11 i11stit11tio11s i11110/11ed: local a11thoritics a11d trade 1111io11s. 
11 especial/y q11cstio11s the e_[fl!CIS of irregular eco110111íc practíces a111/ 1/ie f req11c11t re
'011rse lo highly discretio11a/ decisio11-mak i11g processes 011 rural society. 

.. 
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¿El «modelo sueco» está 
cambºando? 

Ann Numrhauser-Henning. * 

1. Introducción 

Dur~me las décadas de los cincuenta y de los sesenta en especial, 
Suecia se dio a conocer como un país donde las organizaciones sin
dicales Y empresariales, en colaboración pacífica y autónoma, con
co'.daron en los asuntos salariales permitiendo al país un desarrollo 
prospero Y un nivel de bienestar cada vez mayor. Con la reestruc-tu . , 

ra~ºº. del mercado de trabajo en las últimas décadas y la crisis 
econonuca . . . d . 

• JUnto a otros eventos y circunstancias que voy a m 1car en este a t' 1 1 b r icu o, e modelo sueco parece haber fracasado. Sin em-
~~g~, hubo un momento después del año 1982 en que se habló 
el { 

0 
de la política económica de los socialdemócratas suecos como 

Prá c~ccr Camino « Tredje viigens politik» o « The Middle Way» -una 
C!Jca que . fi 

pleo C um 1caba la prosperidad económica con el pleno em-
conn¡ on los atios esta política se ha mostrado menos exitosa . Los 

ctos col . h 1 
lllano d b ectivos an aumentado en número. Los costos de a 
la inOac~ -º rano se han podido controlar y, por lo tanto, tampoco 

on. Por ah 1 b. 1 l' · d. · 1 corno la . . ora, tanto os cam 1os en a po 1t1ca era ic10na 
a hablar ~n~is actual de los socialdemócratas suecos, nos han llevado 
cleccione e modelo sueco como un modelo fracasado. Las últimas 
d s, tanto c 1·b d .b. 0 a lapo]' . 0 mo un 1 ro recientemente publicado, escn ien-
en 1 itica eco ' · d d b d as llle . no1111ca el tercer camino como fracasa a, asa a 

monas d 1 · · 1 bl e exmm1stro de finanzas, han puesto a pro e-
Canrcren . 
''cho d CJa Pronunci--'=-ad;-d:------------------

• el Trabai d ª entro del Curso de Doctorado del Departamento de Dc-C:a ,o e la U · ·d 
tcdrática d nrvers1 ad de Sevilla. Curso 1990-91 . 

S.,~,,,. e Derecho Civil y Social. Universidad de Lund (Suecia). 
•'• d,¡ '/'. 

••bojo, nueva é , 
poca, num. 14, invierno de 1991-1992, pp. 91-1 06. 
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• nrng 
mática en el primer luo-a r de la agenda 1 El t d , 

d. . º , . . ema e este articulo 
es 1scut1r el desarrollo de los ult1mos aiios, incluyendo las posibi-
lidades de una reinstalacio' i1 d e l d 1 J 

nlo e o sueco -ta vez transformado- o su posible mue rte. 

Voy a empezar con una presentación del llamado modelo sueco 
Y sus características (apartado 2), para después entrar en una des
cripción de los cambios gue han sucedido en los últimos años (apar
tado 3) y concluir con un comentario sobre algunas tendencias fren
te al futuro (apartado 4). 

2. «El modelo sueco»: historia y características 

b . olectivo sueco 
Las normas fundamenta les del d erecho del tra ªJº el d 

1 
an·o 1976, 

· ' L bora e actual se encuentran en Ja Ley de Cogest10n ª 
llamada la MBL (medbest iimmandelagen). . d. se)' de 

d 1 a sin icar Esta ley contiene las reglas sobre el cree 10 . de conílicros 
. . . , Ja normativa negociar convemos colectivos, as1 como 

colectivos y gestiones de cogestión. . . 
1 

novedad de la 
· t Ja pnnc1pa · · 1dus· Aunque la MBL es una ley rec1en e, d 

10
crac1a 11 

1 urar la en . s y e misma son sus normas e n cuanto a aseg . s coJecuvo 
1 

d· 
. . . de con venJO . l cua t tnal. En cuanto a las negoc1ac1ones das casi ta 

1 
ÍJO 

d · · · · , 1 ]as son coma · s de ª erecho a la smd1cahzac1on, as reg . Colectivo . del 
l J L de Convenios C Jecnvas eyes anteriores como son a ey · . iones o 
1928 . . , d e N egoc1ac . y la Ley de Orgamzac10n Y acuer-

año 1936. , b . codificaciones deipresa-
Estas leyes fueron en su tiempo m _a s ienor anizaciones ~~1pra"º 

dos o prácticas realizadas por las misrn_a~ in ejemplo ~ J)aJ1lad0 

riales y sindicales al comienzo d e este sig_ o .d estacado, es efc·deració11 
d . 1 ez el m as con e su~-e un acuerdo de este tipo, Y ta v _ 

906 
entre la . es de . 

Compromiso de Diciembre del ano 1 
1 

d e Trabapdorho de Jos 
· , Genera derec · ·r Y Patronal Sueca (la SAF) y la Umon oció el · dir1g1 •

1 . . o se recon re y a 11 L c1a (la LO). En dicho compromis ¡·brernen 
0

cicr0 
d . breros 1 con empresarios de emplear y d espe lf 0 lcadores re ni·os- ,

5 · · · . · 1 emp ve · J11•• d1stnbu1r el trabajo. En camb10, os g ociar con )as r111s 
3
, . 

d · se y a n e b de/1 J b0' erecho de los obreros a organizar. d Saftsio a ' co 3 
A do e 'j fi cura Más tarde, en 1938, en el cue r ra una Ll n0J 

e · base Pª 1'1' · con1ederac1ones crearon una nueva Jrriº• 
.i;5coc0 

---------------:-=~1982-1990, 1 
Fcldt, Kjell-Olof, Alfa dessa dagar . .. I re.f!erin)!ell 
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. . Este rimer com·enio principal fue- 1:11:-go S1:'g uido _de_ o rrns 0 011
: lp ·dad e hia ic-nc en d rr.ib:l_]o 1:' n 1942. :1 l.i torm.1-

rdauvos a a segun "" . . - , 19 '6 . . 
r: · 1 19 1 

1 
'.l los con u res de e mpre:.:i L n -r ) .1 ción pro1es1ona en -r-r. ~ . . 

l . d . d. · · d ·I rendimienro en 1948. Dichos conYemos e;rud1os e me IC!On e . 

fu ·dos de com·enios semeianres co rrcspond1cnres a los cm-eron segu1 :.1 • • d , 
pkados y funcionarios a medida _que bs or~amzaoones _e cst~s 
comenzaron a crecer en imporranc1a. Con el nempo. _ca~a \ ez mas 
aruntos han sido regulados en forma de convenios p~nC!pa les . 

Paralelamente con este desarrollo, los asuntos salanalcs y las de
más condiciones de trabajo se han regulado a través de convenios 
colecrivos de plazo más corto. 

Por lo tanto, la reg11lació11 laboral sueca d11ra11te aiíos t11vo 1111 carácter 
dm11cada111e11te uextralegal11 . El Acuerdo de Saltsjobade11 , con el cual 
se reguló no solamente el orden de negociació n entre las partes, sino 
Llmbién cómo prevenir conflicros de orden público y el procedi
miento en casos de despidos, tradicionalmente está considerado 
como un acto para eludir una leaislación sobre estos mismos asun-

' o ros-. 

~ste modelo de funcionamiento, mediante negociaciones y con
vemos ~olcctivos entre las organizaciones patronales y sindicales, sin 
mayor Intervención del Estado en forma leg islativa, o de otra for
ma, ha sido llamado «el modelo sueco». Las características de éste 
son la Ji ben d d 
m· ª e que gozan las organizaciones para regular ellas 
cu 1Smas los salarios y demás condiciones de empleo, tomando en 

cnta tan ro 1 d. . 
con¡ 1 . as con 1c1ones de la economía nacional en general o a impo t . d 
papel del E r ancia e mantener la paz laboral. En este modelo el 
general stado es el de crear buenas condiciones econó micas en 

para las negoc· . 1 . 1 bº, d . 
Política d 1 · 1ac1ones sa ana es y tam 1en e ejercer una 

e mercado d b · · 3 Tras 1 e tra a.JO activa y fu erte . 
1 e modelo su · · 

1 ectivos h eco, pnnc1pa m ente basado en convenios co-cl I' ' ay una cstr · d . 
estado 1 uctura s111 1cal muy estable y un enlace entre 
S Y as orgar · · d . 

Uecia h . 11zac1ones e al to 111 ve!. 
ho11¡ , ª sido dcscrit · d · · 

ogencas fi ª como una soc1eda de orga111zac1oncs orga · • Uertcs y do · E 01
zacionc d 1 

111111antes. ·sto vale esencialmente para las 
Parres d 5 e mercado d b · ' 

el lllisrn e tra ªJº· Estas han llegado a parecer 0 
aparato del Estado. 

t l Vt~'C ~:-::------------------~O\:~),.: Por cjcnip.Jo 
i "'º· 1'188 • Edlund N yst .. D I 

, \'¡ t i •p. 9. - rom, 1•111· o¡micms i 11 Swcdisli l .abo11r I..
1111

, , <1tiic: Va11dc 
olllJii, 1'18 r, Den Sl!1•11ska lllod '11 .. . . . 

R. 
1 

e11 , Lcl/lcfarlia11d/111,l/tll· oc/1 111ko111srpolirik 19R2-8(,, 
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En Suecia el grado de organización sindical 1 , . 
do alrededor del 90% entre los trabaiad e_sl e evad1s1rno, sien-

. . ~ ores y so o un poco i1 fi . 
entre empleados admuustrativos y funcionarios Ade , 11 enor 

1 d , · · mas, os cm-
P ea os estan orgamzados en unas pocas confederaciones que son 
nn~y grandes y estables. De un total de 4,5 millones en Ja población 
a~t1va en 1989 la LO tenía 2, 25 millones de miembros en 23 federa
ciones 

4
, la Confederación General de Funcionarios y Empleados 

(TCO) 1,275 millones en 20 federaciones y la Confederación Central 
de Académicos de Suecia (SACO/SR) alrededor de 320 000. Aparte 
de estas organizaciones, existen algunos sindicatos independientl'S 
más pequeños como los anarcosindicalistas con unos 15 000 miem
bros 

5
. La estabilidad de las grandes organizaciones está favore_cida 

1 1 · ·1 · ec1ales por a egislación laboral que generalmente da pnv1 eg1os esp . 
· · · ] · , d ve1úo coJecnvo a orga111zac1ones que ya tienen una re ac10n e con .. 

, . l d la Jegislac1on con el empleador. En la practica -y contemp an ° .b. 
. . - . poca pos1 t-a ctu al sueca- las orga111zac1ones pequenas tienen muy d lo 

l.d . , · ]ctivoconto 0 
I ad de entrar en una relac1on de converuo co e ueños 
que esto implica salvo en relación a empleadores muy peq 

' . . , d Empleadores. 
que no sean miembros de una asoc1ac10n e . d Al mar-

rgantza o. 5 El lado patronal también está fuertemente 0 . bros de J,2 
. sas m1em .. 

gen de la SAF en el sector privado con empre 'bl" Ja Direcc1on 
millones de empleados tenemos en el sector pu icod (SAV) con 

, . . . ' n del Esta o ska 
de Asuntos Laborales de la AdmuustracIO . . . Suecos (Sve11 

40 · · , d Municipios · ]es de O 000 empleados y la Asoc1ac10n e . Provincia 
. . , d o· utac1ones Kommunfarbundet) y la Asoc1ac1on e 1P 

1 
dos 6. . en 

Suecia (Landstingsforbundet) con 1 250 000 emp ea ]eados trabapnnc~ 
d 1 40 01 de los emp senta Cabe destacar que cerca e 10 

001
0 repre 

1 el sector público y que el papel del Estado, no ucy considerab ec:JJ Ja 
1 dor es m . nes del poder político, sino como emp ea ' 

1 
organizacio ,.,.,ence. 

· · , tes de as rana••· La mcorporac1on de representan . , uy temP 
1, · e inicio in 

administración y el proceso po 1CJCO 5 d en Jas 
. . , ta as 

antes del proceso de la democrat1zacion. represen 
1
. ro11 LJ11 

. . es fueron mP ¡e .. ,1 
Desde el año 1903 las orgamzacion . que cu 

3
daS '-' 

· ·tuc1ones · tegr oficinas de empleo municipales, 111st1 fueron 111 
, . . dº 1 Luego papel clave en la problemat1ca sm 1ca · 

·111~ro . d ¡Jtl 

. , e reducir 
-------------------:-, ::J ~ rdecis1on d ¡99/), 

4 91 J. LO romo a tdt•tl En su congreso, en junio de 19 • ª / 0 r Sfll 
d ,. . . I Abstrae 'J e 1ederac1ones de 23 a entre 8 y 13. . • k ( Stt1ríst1ct1 

5 Véase Stntístíska Centralbyra11, Statist1sk arsbo 
Estocolmo, 1991. 

6 !bid. 
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d. · t 5 organismos estatales y municipales, por la ambición polí-1sm1 o . . 
rica de normalizar los intereses específicos organizados por los sm-
dicacos, obligándoles a considerar también intereses comunes en sus 
dircrsas funciones. Hoy en día las organizaciones juegan un papel 
importante en casi todos los niveles de la sociedad, incluyendo el 
proceso político y legislativo. Las organizaciones laborales son re
presentadas no solamente en las comisiones públicas de investiga
ción y como instancia consultiva en cuanto a proyectos de ley, etc., 
sino también son consultadas antes de articular los objetivos de las 
in11esrigaciones públicas. 

Entre la LO -la o rganización más fuerte de todas- y la social
democracia - en el gobierno desde 1932 hasta ahora Uunio de 1991), 
con excepción de los años 1976-1982- hay una conexión directa. 
Antes los miembros sindicales fueron automáticamen te m iembros 
del partido. Después de mucha discusión y críticas - especialmente 
durante los últimos afios- se ha tomado la decisión de terminar 
con esta integración colectiva automática ( «kollektivanslutning») 7 . 

De gran importancia ha sido también el nivel de conformismo 
r:n la l' . 

po ltica sueca en general y el hecho de que la población sea 

trnuy h?mogénea y poco numerosa y exista un alto nivel de bienes
ar social. 

En resumen 1 , . d 1 . . . 
sol • ª practica e as organizaciones de considerar no •niente inte · · · 
a coni . reses propios smo también intereses comunes y llegar 
gcncrJrº!11

1
sos aceptables desde el punto de vista de la sociedad en 

dicional tiene una base en el corporativismo. Aunque el Estado tra-
mente no fo d 1 . 

de trabai , rma parte e os compromisos en el mercado 
Jo, esta bie1 . d . 

organiza · 1 mtegra o en el proceso mediante los contactos 
Clones-pode , blº s De lo r pu 1co en distintos niveles de Ja sociedad . 

1 expuesto a · . 
ro ectiv05 b ntenormente se desprende que los con vemos 
19• cu ren gra d 1 ~6. el mode/ , . 11 parte e mercado de trabajo. D esde el año 
~o de asuntos salariales, etc., ha sido el sig11iente: 

"'~ Una dccisió 
""'

1lldcrn - n voluntaria d . 
<ilri 0crata en 1987 s· e .este conremdo se tomó en el congreso del pan.ido 
q~ e~~~o tal, y la op · . ~~uen mrcgrándose en el parrido las organizaciones sindi
l\IK¡¡91 •rlarncn10 h osicion política i.nsiste todavía en una prohibición legal ·ilgo 

: 40 ' asta ahora (j . 199 ' • 
' Pir · unio 1). ha rechazado; véase, por ejemplo, KU 

•1) • una d . 
Ges Cor . cscnpción m. , 

P<.ri1¡1 P0 ra11srn M as profunda, vcasc por ejemplo Thcrborn Goran 
fl, rn •nd R attcr?.' } 011m I if [> b/" '. ' • ' ' 
·Ch, tltt cforrn¡5111 Th S ~ 0 rr te f>oluy, 9, 1987 y Rorhstcin, Bo, uCor-

''Í CorPorª Sociolo.11ica, 3Ó 19~7 ocia) Democraric lnstitutionalization of Class Con-
ªhst l\rranoi:nie' ' Y uSrate ami Capital in Sweden The J111porta11ce ., nts11 Sen /" . , 

• "' rrtn 1111111 Politicnl S trrdies, 15, 1988. 
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Prii~1ero se negocia el margen de los aumentos salariales totales 
tre a SAF Y la LO que emiten recomendaciones a stis fied · en-

. b · eraciones-
m i ein :os resp~ctivan1ente. (Las confederaciones no entran en un 

conv~mo colecti.vo por parte de sus miembros.) Después, estas fe
deraciones prosiguen las negociaciones por ramas dentro de este 

marco, Y a este nivel se firman los convenios formales. Finalmente, 
las empresas negocian con las secciones sindicales locales sobre de
talles del centro de trabajo correspondiente (sin posibilidad de un
lizar medidas conflictivas). 

Los otros sectores del mercado proceden de una forma similar, 
incluyendo el sector público cuando éste en el año 1966 entró en el 
área de los convenios colectivos. Cabe destacar que en el sector 

1 · b1iolacon-estatal generalmente se celebran los convenios co ect1vos ªJ . 
. . , . 1 b · y la Conu-dici on de que el convemo sea aprobado por e go 1erno , r: _ 
. d ' . , de caracter ior 

s1ón Económica del Parlamento. Esta con 1c10n _es d 
1
.b radas 

d 1 o son e i e , mal; en la práctica, las condiciones e convem 

anticipadamente. . 
1 

ste modelo 
. d d , mica genera ' e . Durante los aiios de prospen a econo ' . , bien sir-

. 1 t al funciono ' 
con negociaciones coordinadas a mve cen r .d . de Ja LO -es 

. ] ' . 1 ial soh ana viendo de apoyo a Ja llamada po 1t1ca sa ar . distintas ca-
d . . , d salanos entre 1 

ecir, la disminución de Ja dispers1on e 
1 

paz labora · 
d 1 patronos ª tegorías de obreros- y aseguran o a os 

3. Nuevas prácticas 
reuulacióll 

cales entre la '.' 1rnc11rc 
Se ha dicho que hay similitudes funda_men E vale especia_ 

0 
es 

1 . . 1 uvo sto v1sr ' 
eg1slativa y la de tipo convemo co ec . , · rno hernos gran 

· ac1on co bren para Suecia donde el nivel de orgamz . ' ]eccivos cu 
1 ven1os co muy alto en ambos lados y os con cofl' 

b ar un 1 parte del mercado de trabajo. 1 para cele r . sobre 3 

Sin embargo, una condición fundamenta de concord~r, Ja Je-
. capaces dic1011, 'os ve1110 colectivo es que las parces sean 

1 
esta con Jos an 

· E to fa ce de ·w materia que se va a regular. n cuan d a fines ¡
0
s si 

· J · , . · Cuan o, ·"bade11, ·ó1l· gis ac1on puede ser una alternativa . . . , d Safts;o ¡
5

JaCl , 
1 d1c1on e d ' r Jeg 111º sesenta, hubo una ruptura con a tra ara pe 1 refor 

d . . Id mócrata p . ca se . 1111 icatos acudieron al gobierno socia e 
1 0 chen duJº . 

Y de os ·ncro se 
Durante las décadas de Jos setenta . ces y se 1 boraicS 

l l existen s Ja a mayoría de las normas labora es ya 
1 

-
0 

de Jeyc 
' d t comp CJ numero e leyes nuevas. Entre es e 
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rncucmran Ja Ley de Representación de los Empleados en los Con
ilio; de Administración de 1 ~72 (modificada en 1987), la L~y de 
Embilidad en el Empleo (modificada en 1982), la Ley sobre Ciertas 
Medidas de Fomento del Empleo, la Ley de Enlaces Sindicales, to
dj;dd año 1974, tanto como la Ley de Cogestión Laboral y la Ley 
de Empleo Público, estas dos del aiio 1976. 

Es evidente que, comparado con las iniciativas legales muy se
kcú1•as de los aiios anteriores, «el paquete» de legislación laboral de 
hsúltimas décadas significa una intervención muy amplia del legis
~doren el funcionamiento del mercado de trabajo. No obstante, es 
faal exagerar la importancia del cambio. Con la nueva legislación 
bboral se estableció una nueva base -en parte fundada en modelos 
ccsurollados de 1 · · · . . 

. as mismas orga111zac10nes en conventos colectivos 
l~tenorcs-: pero las negociaciones y los convenios colectivos si-
guen cumpliendo u 1 · 
En 

1 
11 pape muy importante en la regulación actual. 

genera , las leyes la b ¡ , · 
1....al ( ora es estan construidas como un m arco 
•5 que por lo meno . 1 
P<Jr conv . 1 . s parcia mente) se puede completar o cambiar 

en1os co ect1vos U . 1 . 
democracia. d . 1 . n ejemp o importante es e l área de la 

in ustna . Para . , . 
completada . una cogest1on real la MBL tiene que ser 
¿ por con vemos de . , 11 
t'Jl!fal. (MBA) C . cogest1on, amados «medbestiimman-
1·q¡ios de coge~t- ,0 11 

el tie.mpo la MBL ha sido completada por con-

tn Íorrna de co~~:~~:s cas'. to_dos los sectores del mercado de trabajo 
P<lnantes son el C ~nnc1pales, de más alto nivel. Los m ás im-
tnrr· J 

0 nven10 de Des ¡¡ (U k 
d·J e ª SAF y Ja LO 1 -_ :rro o tvec •lingsavtalet) de 1982 
' Sec¡0 p . Y ª Federac1on de E 1 d · · 
deis r rivado (PTK) . ¡ mp ea os Adm1111strativos 
reg ~ct~r lllunicipal E ' e ~BA-S del sector es tatal y el MBA-KL 

u acion . n otras arcas in 1 d 
tinpJ d en principio . - c uyen o materias donde Ja 

ea os.._ se considera una d fi , · 
~~eden se usa con c· f¡ , . e ensa mm1ma para los 
kbrado ser supeditadas p ierta recu~nc1a la técnica de que las reglas 

s a n· 1 or convenios e 1 . 
'c0¡¡¡0 J IVe federativo s· O eCt!VOS, normalmente Ce-
~ iegisJa~~ asuntos salarial~s-111 emba:go, todavía existen áreas 
'.t&ociar ta ~.~sta libertad de laque estan completamente privadas 
;ªt1 unad~¡1cn condiciones ce stpalrtes del mercado de trabajo de 
Iros , as ca , n ra es en form 

ilJ Paises ractensticas d 1 a netamente colecti-
~~fJdtio Prcvcaulcropeos donde la leeg1.msler~:do sueco y lo distingue de 

· lll¡ ntc E ac1on ' · . . 
t!Jrop. Portante . Sta característic . ;1111111~ obliga tona es el 

to?. en cuanto a un fi a, sm uda, 1 m plica un obstá-
tlturo mercado d b . . 

"€11 ' e tra a.JO integrado 
CU¡nto al 

contcn·d 
1 o d 1 . 

e a lcg1slación la b 1 
. ora sueca en gc·ncr•. 1, , 

" vcasc, por 
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Concluyendo, se puede afirmar ue las n . . 
en Suecia siguen siendo import t g d egociaciones colectivas 

. an es y cuan o se t t d . 
salana les es la única (junto a l contrato de empleo ~1~d~vi~ucaule)st1~nes 
cuanto a 1 1 . , d v1aen 

d 
a ~egu ac1on e las condiciones del trabaio· la práctica 

urante 1 ' 1 d' d h J ' . a u t1n1a eca a a representado una ruptura con el modelo 
descnto de negociaciones centrales a más alto nivel. 

El número de conflictos en el mercado de trabajo ha aumentado 
considerablemente durante las dos últimas décadas comparado con 
los años cincuenta y sesenta . El número de conflictos ilícitos de
muestra una cierta turbulencia dentro del movimiento sindical; es 
otra característica de los últimos años. La posición de las or_gani:a
ciones centrales (la LO y la TCO) ha sido debilitada desde el mtenor 

d 1 . . . d 1 dos del sector 
e n1ov1m1ento mismo y entre los grupos e emp ea 

privado y estatal existe una rivalidad creciente. . ., en 
. ºd d 1 coordmac10n 

Primero se ro1npió en varias oportum ª es ª . , de Tra-
1 . . l F la Federac10n 

e mvel de las confe d eraciones centra es. ue . or cuenta 
b 

. . 983 d ·d·ó neaoc1ar P 
ªJadores Metalúrgicos la que e n 1 eci i ~ . · 1 de fedc-

. . d . ciones a mve d 
propia, y d esde entonces este tipo e negocia , 0 obstante, e 
raciones ha sido más frecuente. En 1986 se firmo, Fn Sin embargo. 

1 1 LO y la SA · d. a· 
nuevo un convenio a nivel centra entre ª ·ó Ja coor 10 

· · 8 ente se rornP1 b do a para las negoc1ac1ones 1987-8 nuevam . han cele ra 
. , . . salanales se 

c1on. Posteriormente las negoc1ac10nes 1 . d. ·onal el 
mvel federati v o. d 1 odelo tra ici e r'u1a 

. ' t" ca e m d en 10 
Al mismo tiempo, otra caractens 1 . , del Esta o 1 uio-

. · · ·d 1 · 1tervenc:ron que e 
pnnc1p10, se ha mantem o; a no-u b cante aun dio de 
d . . · e 1 No o s ' rne 

e concertaciones tnparutas 1onna es.. lariales por sicn1· 
d 1 nones sa · · rnas, 1 elo persigue la solución d e as cues . ciones 0115 

111enca 
. . 1 orgamza , ber11ª 

conve111os colectivos acordados por as . encion gu 

h 
. . . . . d una Jllterv ·I 

pre a existido, y sigue ex1st1en o, . ciones e 
• 1 o gocia 11 ,0a 

considerable en el proceso . . cen )as ne en .r,ab' 
d ue emp1e d ( nres br~ 

Ha sido habitual que antes e q 1 Rosenba ª. e rrne so 
b

. · · ~s en e 1 111~º 1t05 
go ierno reúna a las orgamzac10ne ]es) y es aurne1 

b 
. b na111enta 1 para 

am os nombres de residencias gu er genera 
1 . . , . 1 el 111arco 
a situac1on económica nac1ona • órrl· 

_{'lysir 
dli.J!ld 6 

------------------~- 980; E 198 · ·edi d n Lund. 1 ¡,u11d. ¡o OJ 
ejemplo, Fahlbeck, Reinhold, Labour Lau1 in swe de1r,es Í// 5111cdet1, en j\11ro1f1JodS''~; 
1988 1._,. · Procc 1 j\nn. :n W 

, y Numrhauser-Henning, Ann, -,mng Henning. ca1rib1
t 1¡~e V 

10 Sobre el rol del Estado véase Nurnrhauscr- ho 1989 '.rc0111]1
11

'
1
J 

A ·1- ' . . A . el ocrcc ' . J Oj 
v1 es, La concertación social tras la crJSIS, n / 10 1311f/et11 

Boel, «Flcxibilization and Wagcs in Swcden», R epor 
Relations nr XVII, Lund, 1988. 
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s1lariales y las medidas que el gobierno tomará en caso de que los 
convenios sobrepasen este marco. 

La política fiscal , la tasa de inflación y el margen decreciente 
permitido por la economía para aumentos salariales durante las crisis 
económicas de los últimos años, han implicado cada vez más el 
aumento de las deliberaciones con el gobierno sobre cuestiones sa
lariales y de rentas. En 1985, el gobierno declaró haber acordado 
con las organizaciones del sector privado mantener los aumentos 
salariales_ dentro de un marco del 5 % (una declaración que provocó 
un conflicto en el sector público, conflicto que se solucionó me
dian:e contactos informales entre el primer ministro Palme y el lado 
smd~cal). En la proposición presupuestaria de 1988 el gobierno de
ciar~ que los aumentos salariales no podrían subir más de un 4 % 
(md1cación que · · , d 1 . , . 
como base). 

s1rv10 no como tope e os acuerdos smo mas bien 

En el otoño de 1989 1 · · , , · , 
1 

d a situac1on econom1ca sueca se agravo y la 
area e parar la i f1 · , bl . . n ac1on y resta ecer el balance tenía que ser prio-
ntana ante las 1 1 . 1 feb ª zas sa ana es, reformas sociales prometidas etc En 

rero de 1990 h b . . , . 
Prop 

1 
u o una crisis aguda que obligó al gobierno a 

oner a congel . , d . les por d _ acion e precios, sueldos e impuestos municipa-
lecrivos dos anos (l 99_0-91) tanto como prohibir los conflictos co
haber est ~rante el mismo periodo. Aunque la proposición parece 
SAF e'st ª 0 negociada a nivel central tanto con la LO como con la 

' a pro ' ' 
niveles m, :~co protestas masivas en el movimiento sindical a 
gobierno as a_¡os,_ no fue aprobada por el parlamento y forzó al 

D a renunciar 11 

1 CSpués de la cri . . d . ª poder El sis e gobierno los socialdemócratas volvieron 
re ¡· . nuevo min. t d fi a izar las e IS ro e manzas, Allan Larsson, en vez de 
de R 1 retormas antes . d . , . ., e mbera S menciona as, mstalo la JJamada Com1s1on 
cent ¡ 6 º u tarea ha sid 1 d dº d ra, lim.itar 1 o a e, me iante un acuer o marco 
lllo p as alzas salariale d J - , · , · ' ara así s e os anos proxunos a un mm1-
anual). parar la inflación (ésta fluctúa alrededor de un 10 % 

En dicic b 
•Con rn re pasado 1 . . 
h vcnio cstabl • a comisión presentó su proposición de un 
(l~~a fines de 

111

11
zante», permitiendo sólo un alza total del 4 3 % 

Par OOo corona:rzo de 1993. Los que ganan menos de cierto :,ivel 

13¡3
ª.1992 hay u s3ue~as) º?tienen cierto aumento durante 1991 y 
11al 1 

11 Yo a d t ·b · lo ha sid 
1 

is n mr. Aunque la forma del proceso 
· 

0 ª del acuerdo · · · 1 11 V marco, por negociaciones a n1vc 
éas e, Por · CJcrnplo, el l:-.b----------------- -

1 ro de Fcldt, mencionado en la inrroducción. 
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federal las intenciones d e la proposición de la comisión hasta ahora 

han sido aprobadas por un núrn.ero considerable de organizacion~ 
(alrededor del 80 %). Los mayores problemas han surgido con al
gunas federaciones de la TCO y de los académicos. Por otro lado, 
la SAF, aunque en principio está en contra de los procesos salariak'S 
centralizados (véase más adelante), ha hecho declaraciones en favor 
del «Convenio estabilizante». La misión del grupo Rehnberg se con
sidera ya cumplida. 

4. Comentario 

de pre-- uno se pue 11 d J s últimos anos, ¡ delo Consciente del desarro o e 0 . tura con <ce mo 
· d verdadera rup guntar si somos testigos e una 

1 sueco». . · , Rehnberg, el resu-
. ·d d de Ja Com1s1on al parece En cuanto a las act1v1 a es fi !mente) esta t ,r1 
. , ( ue no onna ) a un nn tado de esta intervenc1on aunq formalmente . do la 

ser negociaciones centralizadas (aunqude no presarial , incluyen 
S. d da el la o cm más alto que nunca. m u ' . , proceso 

d ta soluc10n. de un . SAF, ha estado en favor e es oposiciones d 
11

dustrt3 
h · el futuro, pr · · tro e 1 ·ble No faltan tampoco, acia . del m1111s , refen 

. . S , declarac10nes sera p , e-salanal centralizado. egun . 
1 

d e Rehnberg. , recicn pr 
. similar a · ac1011 

0
rn· Rune Mohlm, un proceso _ 

993 
Una investl~ Central, e . _ 

también para después del ano 1 · . Económico rganizacio 
. . . n Consejo . mas o 1 espa· sentada propone que se imcie u de las mis . s -e 

. resentantes dic1one , ca1n-puesto por 5 economistas rep . en las con tigacioll e-
l - o Juzgu ·uves i JJI nes laborales que una vez a an 

1 
· 1 12 _ La 1 con ui 

3
r 

' 1 o sa ana ]ezca rerg cio económico- para e proces d. ción se forta 
1 

de p0 5 ro a 
b., 1 · a de me 1ª mo e uan ¡ 1en propone que e s1stem oderes co -

0 
en e . ·d11a 

d . . 1 1UCVOS p bitraíl . d1Vl 1ador a mvel centra , con r ·bunal ar ¡vcl 111 . d un tri s a n conflictos colectivos avisa os, . ás fuerte 
. 1 c10nes rn acciones de peligro soCJa y san 
'I' . 13 en cuanto a conflictos 1 1caos ,.,, d 

. ,cgº dc:Jl 
·glas ~1-

[ L:tS re.; dC111 
knadcll » laS j11 • • (~( • b c tsmar 9?.8 · 11• 

12 
sou. 1991 :13, «Spclrcglcrna pa ar de l ~ ~ ce fí111 ¡9:P 

1 LcY i:oS -o mercado laboral 1 Estocolmo, 1991. 
1 

ri·vos en 3 cucc:i 5• el 3Jl •111~ ' . íl · s co ce 1as ~ , .:11 .,~, 13 
Cuando se regularon los con icto . , 200 cor01 · 

1
ccgr0 

105 
(re 

· . . . 1 fi , fi1adas en se rcll . de zac1ones en casos md1v1dua es ucron ~ 
19

77 pero cnCJ:l 
1 BL en ' sccu eliminado con la introducción de a M . 

1 
Como con 

después de protestas masivas del lado sindica · ' 
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· lica una intervención estatal considerable, estas pro-Aunque 1111 P . . . , d 1 
· · epresentan una posible rest1tuc10n del mo e o sueco. 

pOSlCIOílCS í b · , 1 
S. b 0 r1o cabe duda de que son tam 1en numerosas as m em arg , . ¡ 

· de que Ja coordinación central no funciona y de que el mode o 
senas . 1 , d r 
está cambiando frente a negociaciones salaria es mas escen tra iza-
das fomentando la flexibilidad y el individualismo tanto como la 
ada~ración a las fuerzas del mercado econórni:o. . . , . . 

En su congreso el año pasado, la SAF tomo la dec1s1on pnnc1pal 
de no firmar más convenios salariales por encima del nivel fcdera
til'o nacional. Según su programa, una descentralización hasta el 
nil'el de la empresa individual es lo preferible. No obstante, con la 
estructura actual ele! lado sindical, incluso la SAF ve poco realista 
p.:nsar en negociaciones colectivas totalmente descentralizadas a ni
rel de empresa. El lado sindical está todavía demasiado fuerte para 
que esto sea favorable al lado empresarial. La adaptación de la es
tructura organizacional a un nuevo modelo de funcionamiento pue
de toinar un tiempo considerable 14. La SAF también ha tomado 
posición en contra de la sociedad corporativa. Como consecuencia 
de ~s.to, los representantes de la SAF dejan los consejos de adminis
traoon de las autoridades públicas antes del fin del aiio 1991. 

O ~bn _el lado sindical las tendencias frente a la descentralización, cx1 tl1dad · d. ·d 
1
. . , . . 

U . e 
111 

1v1 ua 1srno, tarnb1en tienen sus eqmvalentes. 
5,1 1" CJemplo son las nuevas ideas del <ctrabaio bu~no» , que parece ' e prod d . . 'J . 

legisl . Ucto e una cierta decepción con los resultados de la ola attva de lo -
J>or la M s anos setenta. La democracia industrial fomentada 
fondos dB~ parece haber entrado en una fase de estancamiento. Los e lllV . , d 
llave a 1 ersion e los asalariados tampoco han mostrado ser la · ª co-detenn · · , 1 is d 
sisternas v 1 . 1!1ac1on rea . Investigaciones de los iversos 
' o untanos de d' .b . , d . . . 
i crnplead · <c 1stn uc1on e ganancias» entre acc10111stas ·. os de base ' · d. ·d 
cton en el t b . mas 1t1 1v1 ual han mostrado que la moti va-l ra aio la l'd . 1 

llJcdida ~ ' so' andad con la empresa etc no crecen en es 1 en que lo ¡ d · ' · ' 
. a Panicip . , s ernp ea os sean ca-propietarios. Lo que vale 1nd¡ ·d acion en fio d , · · 

V1 llaJ rn· ' rrna emocrat1ca en el proceso del traba_¡o isrno Ah ' 
· ora se trata de crear <ce! trabajo bueno», que coon· 1ctos d 

Íilttt &uh Urantc la últirna d, . . 
~ i rir.. Cl)¡ªincntal d 1 . :cada, un alza se ha d1scut1do nuev:unenre. En el pa-

•M, la · e a cns1s ce ' · d - ' · 
"V· 

1
nvcsrigaci, 1 ono1111ca el ano 1990 se propuso un nuevo hm1tc 

' dt'ff11, e,ª~· Por cjcrnpoln a iora propone 2 000. 
11 Q '~cd · o, Myrdal H G " 

Véa 
11
•d1tstria/ ¡ . • ans- oran , T/rr 1-Iartl Way Jro111 a ce111ralized re> 

l.11'ltol se, Por e· re at1011s systcm, SAF, 1991. 
IJJo 198 JcrnpJo LO 3 -

· 8. ' · a11os co11 los fo11dos de los asalariados. E11lllullción, 
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sea estable y seguro pero que tan b. , ti 
e 1 ien o rezca desarroll 

te, educación, capacidad y forrn.as o . . 1 o permanen-. fl rgamzac1ona es que per . 
una l~ uen~ia real del tr~bajador sobre Ja situación individu~I1~e~ 
trabajo. La idea del trabajo bueno fue desarrollada por el · d. 
d M 1 , · sm 1cato 

e eta urgicos desde el aüo 1983 y en forma más elaborada fue 
presentada al congreso de la LO un año o dos atrás («De111okrati11tred
nin.s¿er1»). 

Ésta nueva visión del trabajo se refleja , por ejemplo, en los cam
bios recién propuestos por el gobierno en relación con la Ley del 
medio ambiente laboral. Antes la meta general era que el medio 
ambiente laboral fuera «satisfactorio», tomando en cuenca tanto la 
naturaleza del trabajo como el nivel social y técnico de la sociedad. 
Ahora la ley dice explícitamente que el empleado tiene que poder 
. f1 . b . . . , d b · y que el desarrollo m uenc1ar so re su propia situac1on e tra ªJº . . 

d d b 
· do debe pernuur 

el proceso de trabajo mismo, que e e ser vana ' _ d _ 
d 

, npaneros e era 
cooperación e intercambio social con los emas coi 

bajo y fomentar el desarrollo personal 
16

· . b o» se de-
l bajo uen 

Como complemento a la idea de que e «tra 
1 

pía LO ha 
sarrolla desde la situación de trabajo individual, 

1
ª pro¡ de Ja fe-

. d " "d r ados (e pape . 
aceptado un sistema de sueldos m 1vi ua iz . , del crabaJº• 

d d la evaluac1on e 
deración es el de establecer stan ar s para · etc). Apart 

l / 1 de competencia, 1 fede-
criterios para distintos nive es esca as 1 b en a nive 1 
d h d hecho se ce e r ¡ eso de 

e que las negociaciones, a ora e . . ' 1. dos ca111bia e P 
· · 1 . d Idos ind1v1dua .iza rat1vo nac1ona , un sistema e sue . · d · 'd I dencias. 

proceso salarial hacia la empresa 111 1v1 ua · estas cen 1 c-. eden notar . s co e 
También en el sector público se pu d en convenl~ d . de 

La reglamentación -fundamentalmente basa : s ha cambia º¿0 a 
1 '!timos ano h pasa 

tivos- en el sector estatal en os u . ntesco se ª uauro 
considerar al Estado como un empleador) gt~~r específi~~ en ~re. se 
considerar que cada institución es un emp ea te en dicierl1JcctiVª5 

R · ntemen ' co 
a estabilidad en e l empleo, etc. ecie egociaciones 1. aron eri 

. . . d a a las n rea JZ ce 
reorganizaron los smd1catos e car 0 éstas se or par 
del sector público. Antes -en el caso de TC cal y Ja J('fi< ~zado (JI 

arte esta gari1 . , 1 
dos grupos- existían la TCO_-s por P co se ha~ or ¿vcac~0~1 • 
municipal. Ahora las fcde rac10nes de la T 01 u11ic1pal (e arte c1V

1
' 

seis grupos de negociación -tres por parte re estatal (
1
P 5 fv11ci

0
' 

por par a o ·ali:s 
higiene y sanidad y una .tercera) Y tres de años, par , 5 5alar1 

parte militar y negociantes). Hace un. par de categ00ª 
. 1 b. , 1 , 'do sistema nanas estata es, se cam 10 e ng1 

'" Prop. 1990/91:140. 
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\'con cuotas fijas por años de servicio, por un sistema de sueldos 

~diridualizados. 
¿Cuál, o cuáles -porque deben ser múltiples-_ serán las razones de 

ii!J fl'0/11ció11? 
Un factor fundamental, que hemos tocado anteriormente (véase 

lpJr1Jdo 3), ha sido la crisis económica. En una parte importante 
is1rn debe a que los costes de la mano de obra en Suecia son muy 
il!os. El modelo sueco -con su política central de salarios solidaria 
y la meta del pleno empleo- ha sido criticado por producir aumen
io; salariales por encima de, no solamente, las capacidades econó
nucas, smo también del convenio acordado a niveles centrales en 
llílorcs expansivos (/011eglid11ing), e inflación. 

·No fue sic -~ N · .' . mpre asi. o necesanamente. Durante las épocas 
m¡¡ prosperas 1 - · 
Iri I · r. - os anos cmcuenta y sesenta- los sectores indus-

1 e) meron expans. 1 b . txpo t .. ivos Y os tra ªJadores de la LO en el área de 
. r aaon marcaban los aum t 1 . 1 , . . 

portante de la I' . . en os sa ana es. Una caractenst1ca 1111-
~irunuralcs 1 dpo 1t1~a salarial solidaria fue la de forzar cambios 

. n ustnas que no d, . 1 , . 
neul no se c ·d po ian segmr a poht1ca salarial ge-
.. ons1 eraron aptas d . . 
l'ltrunural seco , y se ejaron monr (el desempleo 
d ntrarrcsto co 1 ¡- · 

u o). Al final de¡ - n ª po Ittca de empleo activa del Es-
~ue el norte de Su~s· anos sesenta esta política se hizo imposible ya 
ll]dUstna manufactuc:: se encontraba cada vez más despoblado y la 

:~camicnto. El Est:~o en gener.a_l había entrado en una fase de 

Í)nt~n:usc~iales y regiona~::p~;tº -ent~e ?tras cosas- con apo
illenta! e vista rnacroeconóm· a vez mas importantes. Desde el 
Produ ceCJ~ .n~ fue sana· perm1!t~~ eslta política de subsidios guberna-

on Incfi · ' 10 e manten· · d !:ón del ic1entes y at . tm1enro e sectores de 
icepró q~ccltor público sup~1~oentos salariales no realistas. La expan-
10 e as e d. · otro cambio 
r se nego . on ic1ones laboral . , estructural. En 1965 se 

reJiriva en Ciaran en forma 1 ~s (tamb1en salariales) de este sec-
1Ji1 trc el co ect1va Lo b' 
e el último sector industrial l. s cam ios en importancia 
En rnarcar Y e sector pú bl · d · 

eti1 Una eco , a cada vez má 1 1 . ico teron lugar a 
. re los añ •.1orn1a con f¡ s e. a za sala na l. 
~1l 1olid . os c1ncuen u ene crecunien to 
Plg¡do aria. Ésta ta y setenta funcio b co_mo la que existía 
d s cu no se m na a me1or la )' . 
ÍlS. E , ando tod ostró en la n . e ~ po it1ca sala-

((¡ n un • os au 11sma torm ¡ !)¡o ~ a epoca d mentaron en fi . a con os peores 
1rn Uero1 1 e esta orma cons1de bl 

Posib¡ 1 os p · ncamiento 0 h ra e sus suel-
e-.... tlf11cro - as ta de ret 

Otro f: •nantcnc s anos de los o 1 recesos salariales 
ªctor runa pol't' c 1enra fue más d·c:- ·¡ 

rnuy irn 1 ica salarial l'd . iuc1 -o 
Portante es b so 1 aria. 

pro ablem 1 
ente a cuestión de <da 
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Sociedad de Bienestar». El <templeo leno» n 
«pleno» como ahora (en la act l"d dp , . o fue nunca antes can 

ua I a pract1camente tod 1 
sonas en «edades activas» tanto h b . as as per-
. d , om res como 111UJeres se h 
mtegra o al mercado del traba1o) 17 El · 1 d b' ' an 

J • mve e ienestar ha llegado 
a un punto ~on~e~ ~parecen cada vez más fuertes sus debilidades. 
Parece ser mas dificil mantener el equilibrio de un sistema de em
pleo pleno y seguridad social «totalizador» que crearlo. 

No es sólo en Suecia donde las cosas están ca111bia11do. El desarrollo 
político en los p a íses del Este ha significado una des-socialización 
general. Los argumentos netamente económicos son cada vez más 
aceptados, aunque no creo que este desarrollo tenga solamente im
plicaciones políticas . Pienso, por el contrario, que tiene más que ver 
con los carn bios estructurales que han sucedido los últimos aüos: El 

l
, . ·b·1 · f1 ·b ·1·d d una descentrahza-avance tecno og1co pos1 1 ita una ex1 I I a Y 

· ' d · · , . · tánea anees no co-
c1on e la producción y una comumcac10n instan ' ' ' b 

· d E d · ' · sas de la mano de 0 ra noc1 a. sta pro ucc1on reqrnere otras co d' . ¡ No 
d. . . , . . [; era tra ioona . 

1stmtas de las que ex1g1a la mdustna man~! actur .d d la crearivi-
es cantidad y disciplina lo fundamental, smo la cah ~ ' de trabajo, 

d d 
. . . d 'ón horanos 

a y la flex1b1lidad en cuanto a pro ucci ' , . 0 el nier-
, . d 1 d sarrollo tecn1c , . . 

etc. Ademas o como consecuencia e e mpetenc1a 111
-

, , · ·onal La co de 
cado económico es cada vez mas mternaci . ·. ·zar Jos cosros 
ternacional hace todavía más indispensable rn

101011 

d 
· , d · ·d d etcétera. 1 111cr-

pro ucc1on, aumentar la pro ucuv1 ª ' . líticas en e . d. 
'cucas Y Pº d sin 1· Todo esto nos ha llevado a unas pra del Ja o 

d 
esarial corno d ]os so-

cado de trabajo -tanto d el la o emp~ ' L política e Uó 
1 

· d. 'd ah zadas ª desarr0 

ca - más descentralizadas e 111 IVI u · · dical) se de la 
· ld 1 d el lado sin d·eran c1a emócratas suecos (inc uyen o depen 1 ' 
. b . 1 d ' . , d e las reformas is siempre ªJº a con 1c10n e qu · . . lista . van 3 

. d , 11co cap1ta , 10 se , 
prosperidad de un merca o econon . · cular con . a ¡11as 

En el momento actual es muy difícil espe una perspecCJV 

desarrollar las relaciones industriales suecas en se cele' · Jes 
amplia. . . nes salaflª ser in13 

. 1 egoc1ac10 ( arece ·dos 
Existe la posibilidad de que as n )izada P . 0 duC1 . 

b d , descentra a intr ·1S' 
ren e una forma cada vez mas. . . d al izados Y biérl e:-> 

consecuencia lógica de Jos sueldos 111div1
. u sindical tal11 

1 imiento . 
en todos los sectores). Dentro de 1nov cr~ 1°' º' e•• 6 8 'º --------------------=- J989 _8 ' JI' 84 5 % ell el CO 

17 La tasa d e actividad global sueca fue del ' p~rccs cfl 
hombres y 82,2 % entre las mujeres. ·unras de ]as 

18 e 1 . nes con) omparar, por ejemplo, las dcc a rac10 
venio de Desarrollo. 
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rrn opiniones en cuanto a un nuevo papel del sindicato; éste debe 
deíendcr solamente los sueldos individuales de sus miembros 

19
. La 

idea es prevenir un descenso, ya iniciado, en la tasa de afiliación. 
Aunque esto no se ha manifestado en reglas todavía -ni en leyes 
ni en convenios- también se puede ver en el nuevo énfasis del 
•trabajo bueno» individualizado un acercamiento a las ideas de una 
democracia industrial por representación unitaria . Este modelo de 
codeterminación entre los involucrados en el lugar de trabajo m is
mo es común en varios países europeos, pero se distingue del 1110-

ddo actual sueco de cogestión según el cual ésta está totalmente 
· inregrada en el sistema de negociaciones netamente sindicales. 

!0do :sto marca una nueva dirección no solamente más descen
rrahzada smo también más individualista. El riesgo de que provoque 
un proceso d d b T · · . 
b 

. U e e i 1tam1ento de las orga111zac1ones sindicales parece 
O \'JO • ·, 

S
. ~a 1_ntegrac1on sueca en la Comunidad Europea 20 implica 

que ueaa tiene · 
empleo individ ]que ga,ran;1~ar una serie de derechos a nivel del 

de carácter mín~~~l~~~as lo~1co es que esto se hag~ por legislación 
ros su papel tr d' . l)gatono, un modelo que quita a los sindica-

T a 1c1ona . 
. al vez se pueda tamb., ¡. . . 

garuzanones c.ue t . ien e eg1r otro cammo, manteniendo or-
• 11 r es a 111 ve) fi d . . 

nonado, puede hab . e erat1vo nac10nal. Como antes he men-
como del lado sind· e~ mtereses fuertes tanto del lado empresarial 
rrarse muy débil s:c:I ~a~a es_to. _Una _empresa aislada puede encon
~ªYor, por ejemplo a o smd1cal t1~ne un nivel de cooperación 
~Parre sindical los en c~sos de conflictos colectivos. En cuanto a 

Eu~va de un fu;uro e~~;1vos son ~oda vía m ás obvios. En la pers

del sfs~: la Parte sindical ~~~1;uec1a ~ea m_iembro de la Comunidad 
leg~la .'.na sueco. La altc . otro esafio a su fuerte rol dentro 

c1on n , . rnat1va de un , . 
ªnivel Íid i11~1111a sería el ma1 t · . . nuevo reg1men basado en 
vfnios e crat1vo nacional 1 e111n~ 1ento de unos sindicatos fuertes 
iu1on P?r sector. No bquc pennitan la extensión formal de c 
. ºtn1a . . o stante 1 ' on-

1no1. Las fi sindical sueca es st ' a ame_naza más importante a la 
la econ ederacioncs 1 I mal fun cionamiento en los , 1 . 

ºlllía . no 1an lo r d d u tunos 
a ntve] macro, ni ta~ a o e forma aceptable fomentar 

npoco mantener la paz laboral. 
1) 

T,¡ 

r1¡¡lile¡ Polfr1ca se cl~;:;:~~~-;--:--:----------~. en 1'>9¡ aprobó en el 
~ . rong~~~ l b ' 

t I¡ C i1cgocia . os tra a,¡ adores del Co . / 
't ºmu, .d c1011cs de TI mcrc10 mer-

'~hci Una u ad Euro e ie Euro pean Econom. S 
futura sor~ a parecen esrar i_c pace entre los países de 1 • - . 

1caud de por tcrmuiarse y ·] p 1 a 1.:1· 1 A 
entrada de Suecia en b C e . ar amento sueco ya 

0111u111dad Europea. 
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El nuevo mod~lo se pc:>dría constituir a partir de una política del 
n:ercad~ de trabajo selectivo, una política económica restringida y 
cierto mvel de bienestar general, pero con más énfasis en el indivi
dualismo y en la calidad competitiva. Las negociaciones -<lesccn
tralizadas hasta el nivel de empresa pero dentro de un marco general 
acordado a nivel más central- probablemente requerirían una rees
tructuración sindical. Tanto del lado empresarial como sindical pa
rece haber un interés en borrar la división tradicional entre trabaja
dores y empleados. Tal vez sea la creación de agrupaciones de ne-

. . , . l . , l 0 modelo del sector estatal gociacion sectona -p1ensese en e nuev . , 
. . lítica salanal mas antenormente n1enc1onado- la respuesta a una Pº , . 

d . . d 1 nercado econom1co. flexible y adaptada a las con ic10nes e 1 

Jllllcha> 
duran ce o· 

o ha sido {icacia ce 
. iómico suec nbinar e . cJl un 

Resumen. El sistema so~1~eco1 Había logrado co\ convi.:rndo csisrió 
décadas un modelo rea~mente cxi~os~.n otro país. ?e ha~I .. rnodcl0 " r czado 
nómica y bienestar social como nmg T ccr Cani1n°" · 

198
1 ha cm! ~src 

b) b del « cr · de ~· ¡..11 verdadero «modelo» y se ha a a . 
0 

a paror , fucurº · 1 po-
. . , mica per ' ' r:i su 1 y si el primer envite de Ja cns1s ccono ' d de cual se . ·s 3ctu:I 

d se du a cns1 a encontrar ciertas dificulta es Y d 
1 

modelo», su 
, . s e " artículo se exponen las caractensn ca 

sible salida. , ifr1I fo' 
I sr1cctS ro a 

bee11 lfl' y //-bcitr,g I r 
·e syste111 flas áal ,,,e del•• r' 

Abstract. Tire Srvedish sodo-eco11º"'. 1 
.. rr. ·e11cr 1vith _so d a "'"º r frº''' 

b · 101111c 01 'ª 1srdere · ·s brt ' · /e decadcs havi110 mt111aoed to com 111e ecot ie ro be coi 11 ;r rr1s1 I .
5 

prtrl 
• "' "' /1 Ctlll co//01 ffl grearer degree tlian in t111y other coimtry . bl ws of 1/te e . . ¿011/J/. 

1
,,r;oir· 

TI · · •d rile jirst 0 e 1s "' ·1 /e so " 11rd Way11. Tire "model» resiste d ·rsf11111r d 0ss1i 
9 · b/cms mi 1 

• • 011 P 1 82, has begzm to e11coi111ter certa111 pro •seiit cnsrs 
d. . . .r I d ¡, 1/1e prt 1sc1Hses tlic characteris11cs oJ t w 1<1/JO e ' , 

Un oficio que ~e r~~iíste 
a su pro etanzac on 

El caso de los bomberos de Nueva York 

Miriam Lee Kaprow * 

Tenía uno que impedir a aquellos bomberos penetrar en edi
ficios en llamas que estaban vacíos. Era como intentar contro
lar a un caballo salvaje. Desconectaban los transmisores y de
cían: -Mi radio no funcionaba, Jefe--. Y sabías que el muy 
tal estaba mintiendo. Probablemente, yo hubiera hecho lo mis
mo. [Un jefe del Departamento de Incendios de Nueva York, 
1987.] 

los bo~beros de la ciudad de Nueva York han logrado evitar la 
~rolctanzación a gran escala, lo que hubiera significado una pérdida 
c~t control sobre su propio trabajo. Han conservado gran parte de 

e control grac1· 1 , . d l º • , 

que 1 . as a as caractensucas e su pe 1grosa ocupac1on, 
es exige ex . . . 

1idas ponerse contmuamente a nesgos que amenazan sus 
• Y que cst , ¡ · 

dicho . ª re ac1onada con los valores con los que se celebra 
riesgo h b. 1 . . , . 

Enprirn 1 ª itua · Pero esta s1tuac1011 ha empezádo a cambiar. 
cr ugar 1 f: . . 

ta Pclig .d ' os actores matenales (concretamente la mamfiesros1 ad d 1 fi . 
porque a e 0 1c10) apoyan la resistencia a la proletarización, 

' pesar d ·b· 
no han sid . e reci ir un salario, los bomberos de Nueva York 
r o aun «des . l. d . . . , 
ecrnpla20 d . especia iza os» . La desespec1ahzac1on, o sea, el 
h1 d e traba1ado · 1. . . ª os 01 · ¡ ~ res especia IZados por obreros sem1-espec1a-tes • • ne uso , . . 
. tnctodos d ' meramente mecamcos, depende de los camb1an-

Pósito, corno el pro~ucc_ión o de las exigencias del trabajo. Su pro-
os d1rect · 

ivos siempre han declarado explícitamente, 
E'!t 
' . lrtícu) r ~:-;:~::::-------------------~llJl o iuc rcmit"d 

utros d N t o a ST co ·1 . . , 
• f.r . e ucva y n e s1gu1cntc titulo: "Una profesión mágica: los 1n3rn l orb. 

ce Kaprow , 
I:,,~ . es amropologa. 

"-''• dt1 ·r 
'•ha;., nueva . 

<'poca, núm. l4. invim10 d~ 1991-1992, pp. 107-124. 
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es tener a 
e- · mano una fi · 

Miriam L ee" 
"ªPro~ tac1lmente ree l uerza laboral h 111P azable , o sea 

a can1biado la . y controlable E , un núinero d 
grandes firn1as ~~~an~zf ción de empl~oss~~ d~sespeciali2a~~~rer0¡ 
productivas) ha p · ona es hasta los de rn'de~ e el de inipre-~qui 

· . enetrado h . e leos e >r en 
pec1ahzadas 1 s· a ora mcluso . 1 n corporacio .. 

b 
· m e1nb l en as p fi . ne\ 

ombero la 1 argo, os riesaos in! ro es1ones más ¡¡. 
1an prot o"d b 1erentes 1 

de su trabajo. eº1 o contra el peligro de a a profesión & 
L . perder el comr~ 

a in1sn1a resistencia a l a . . , 
tores inateriales en el D proletanzac1on relacionada con losfac 
Nueva York (el FDNY) t ep~~t~mento _de Incendios de la ciudad d; 
trabajo. Los bo111b ham len se aplica a la organizaciónsocialdtl 

eros an conse ·d trol que oseen . gm o retener gran parte del con· 
de la est P sob_re su trabajo a causa de Ja flexibilidad de ém ) 

ructura social d d los m· b e ca a parque de bomberos. Aunque todoi 
ie1n ros de una co -- · 1 · · · . n1 pan1a tienen pape es 111d1v1dualmente pro· 

cntos con10 d · . . b partes e un eqmpo, la naturaleza contmuamencc 1·1-

na le de esta ocupación puede obligar a Jos bomberos a tener que 
enfrentarse d · · d' · d 1 . . con ec1s1ones críticas, según varíen las con 1c10nes e 
mcend A · · ., d ID· IO. s1m1s1no, la particular estructura de cada secc101~ e ,e· 

p~rtamento ha promovido una organización autónoma e indcpcn· d · ·' externa. 
lente que ha proteO'ido a Jos bomberos de una supervision · ) h e 0 · 1 (19os-J60 ª 
orno las sociedades secretas un área que S1mrne : 0 . ' d' ambienten 

caracterizado de a lgo «a donde las normas del me_ 
10 

'd 1 ·stJdo 11 1 d 1 cwda ian e 
egan», as secciones del Departamento de to ª ª ¡¡cía) e~· 

P h
.b.d . (" 1 endo la Pº ro l 1 as a los que no eran miembros me uy . ·, social ha . a111zac1on 1 

cepto por mvitación. Hasta hace poco, esta org . el contr
0 

. k a ejercer 
capacitado a los bomberos de Nueva Yor par 
sobre gran parte de su área y de su trabajo. ·aJes queayu· 

T 
· teriales Y soci sobr~ 

an importantes como los factores ma 1 bomberos 
da · · . · , J · deas de os · riesgos 

n a res1st1r Ja proletanzac1on son as 1 . oJuntaflª ª ral 
el h ' · · , h b1tual Y v · 0 c~n1 

« ero1smo», o sea una expos1c1on ª . ¡ rnouv li J b sntuye e . o y es 
pa pa les. Este sistema de valores, gue con_b da al pehgr c. n11an 
d · · , deh era s· 10 

e este artículo expresa una ded1cac1on . 1 bo111bero ·d. ¡de Y , fi de os te ¡V 
razon undamental de esta firme creencia . , ]ásica111en 
un grupo especial. Ya que la proletarizacion e . , 1 ¡3ssr'.º' 

inicial e i il inº· 
i . . . a n r~s cu yo sueldo 000 dó]ar~s er111i'' 

Uno se pregunta si Jos abogados prmc1P1
' ' de unos 80 0 se ¡es P1, q111 

de fi Á 1 3 hora uc 1
1 

f'J • s irmas de Nueva York y Los nge es es · . 1 1•11 censo q ésta Pª qoi' r' e ' · · 1 a ra n ( a rt:a r~ 
stan prolctarizados. Sufren un control dircccioi · s )ápices r • . :ís se k

5 
¡,it!" 

«pe d J · fil s propio "dcflJ · · 11 ' r er e tiempo» en por eicmplo, a 1 ar su . 1 {irnia)· f' 11a1Jl
3 

1 ' J da :1 1 Jos se 
1ªY un empicado q ue se encarga de ella para to s jntcrvll 
q d 

. ros · esto 
ue en cucnt:i de su tiempo cada ocho mmu · 

Un o.fido que se resiste a su proletarización 109 

d Or
·]1'z3 Ja fuerza ae trabajo, esta creencia de los bomberos de 

~5111 •• • 
pertenecer a un grupo secreto y escogido ha sido un potente amor-
·auador frente a aquélla entre ellos mismos, como trabajadores, y 

;;; limitado Ja penetración de los directivos o del Estado. 
Este ensayo examina la manera en que las ideas de los bomberos 

sobre el heroísmo contribuyen a su resistencia a la proletarización. 
Voy a mostrar primero cómo los factores materiales y la organiza
oón social de esta ocupación han permitido a los bomberos resistir 
a la prolctarización 2 . Después revisaré la manera en la que el mo
ddo heroico (el ideal del continuo sacrificio propio en presencia del 
peligro) moviliza a los bomberos de Nueva York. Finalmente, voy 
a indicar que la burocracia, asociada con el trabajo capitalista orga
nizado en las sociedades del Estado, desde su principio en los Esta
dos capitalistas mercantiles de los siglos XVI y XVII , ha trastornado 
consistentemente las actividades «heroicas» y, por lo tanto, una pro
fesión «heroica» . Aún más, aunque las empresas heroicas eran ya 
mcons1stentes con las demandas de nacientes naciones capitalistas, 
hoy el Estado, la dirección y los sindicatos están penetrando con
juntamente en este área social de lucha contra el fuego y transfor
mando una profesión en un empleo. 

Resistiendo a la proletarización 

El aspecto más evidente de la lucha contra el fuego es su emoción 
3

. 

s mujeres bomberos (¿bomberas?) bromean sobre llegar a conver-La · 

2 Ya he examinado la manera en que el ais lamiento y la cohesión social del 
¡irquc de bomberos actúa de baluarte contra la proletarización en cualquier otro 
ugar (~aprow. 1990). En ese estudio comparé el parque con las «casas de ho mbres» 
cn soc1cd d · · · d d 1 ª es no occ1dentalcs y con Jos clubs masculmos de nuestra soc1e a ' 

1
a-

~cndo panicular referencia a estudios antropológicos clásicos sobre las «casas de 

C
ombrcs. talcs como el de Murph y y Murphy sobre los Mundurucú (1986), el de 
regor sob ¡ · · · · b ca re os Mehmaku (1985) y el g ran volumen de estudios en ex1stenc1a so re 
sas de ho1 b . . · ¡¡ de¡ 11 res en las montatias de Nueva Guinea. Para 1lustrac1ones ecnogra icas 

ªexclusiva 
0 

· · • . b · ] s manera joc rgamzac1on social del parque de bom eros, especia menee u · · 
v• osa de actuar Y o tros tipos de conve rsación véase McCarl (1984b, 1985: i33

ss); 
'ªle la1 b' . , • 

J 11 ien Perkins (1987:347). 
mism~I ccntusiasmo que los bomberos sienten po r su trabajo puede encontrarse asi
bién e . 11•105 departamentos de voluntarios donde, hasta muy recientemente, tam-

xistian larg ¡· - • (El 1 el · ve de t11e ~· . ' as 1Stas de espera para incorporarse a la compan1a. e e 
1 

tno111cno co · · . . · · , · ¡ ) El , le 13ill nsmmna un fructífero tema de 111vesngac1on socia . c.iso e 
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tirse en «adictas a la d . 
. a renahna ». 

misma con10 « m .u fc 1 · ' una de ellas 

Miriam Lee K 
0Proto 

de un incendio es ~n: izme1:te ~asada», dice 'q~~ea:~ describe a sí 

xual. En conferencias d;~~~~~:~1c1a d~ún más ~ntensa q~:r e~~c7edio 
componen la nuyoría de los bo' rba io y televisión, los hombre~qse-
p

o in eros en serv. . . ue 
nen menos énfasis en l . ic10 activo (99 85 ºlc) 

· 1 ª parte emocional y fi ' 0 

s1mp emente de un oficio bien p d a irman que se trata 

d 
aga o en el que ad , 

a yu ar a la gen te Si el pe . d. . . , emas, se puede 
el oficio de b b r~o i_sta ms1~te, algunas veces añaden que 
bar o~ ero es nus bien un juego que una labor. Sin ern
h byº· estos misn1os bomberos son mucho menos lacónicos cuando 

a an entre ellos o en conversación privada. 

Todos los bomberos que conozco, dentro y fuera de Nueva 
York, hablan de «buenos incendios» , incendios que les exigen una 

gran actividad 4 . U no de ellos, que trabaja en un suburbio del me
dio oeste donde ocurren pocos incendios, dice que está «deseando 

un buen fuego». Un bombero de Washington, D .C., Y que ~cm-
. d ·b sí su trabajo en 

nece a un Departamento muy activo, escn e ª 
McCarl (1985:73): 

El fuego iba extcn
Era en el mes de marzo y con un viento que no v_eas. la línea (arras-
d., d A , empece a correr 1 

1en ose, ayudado por el viento... si que de estar y en e 
1 fi o en el cuarto a 

trar la manguera) y acabamos con e ueg , d y )as ventanas vcng 
pasillo; todavía estaba ardiendo la cocina, alh al Ja ?· venga de soplar l' 

d 
y el viento . · a n1e 

e estallar y no podía llegar a la manguera, y 
0 

ahí y ni sJquicr 
por fin volvió a incendiarse el cuarto de estar).' fi~ra. 

, , d h ta que sa J a l 
entere de que me hab1a quema o as 

batallan contra 
, . Los bomberos siempre 

La lucha contra el fuego es dramatica.5 d"ficios y bosques, 

l · · ales e 1 1 

re OJ para salvar personas Y anim ' useus. ,-s 
d rvtassach . , 'ª 

-------------------:-~=-::= Cape Co ' ducac1011 , . luntario en · uar su e . e dis· 
Sprague, un bombero y paramcdJCO vo 1 año en connn se rnanoe1'. o· 
·1 . d 150 160 horas a 'dico» y . de incc 
1 ustrativo. Sprague emplea e ª bombero-parantc . , al servicio yuclvcs 
fin de conservar sus cualificaciones como d ' Dice que se 0010 as ¡guales:.vi ntilla> 

d 24 h as al Ja . d 5 alarOl 3 7" puesto a acudir a una llama a or No ha Y 0 · •0 dote 
d. · , e supone. d vía Jane JOS «más que nada por Ja emocJon qu zón to a . . y(~ 

d n el co ra klorisca 1 
a la cama a las tres de la madruga ª co 

0 
ó]ogo-'.ºI 

0 
(M'or · 

por hora» (Anónimo 1986b: 17, 28). . por el ancr f Jo analog 
4 ' d N. / t escrito d ntu as Véase el libro Good Fire/Ba ig 1 arcículo e . en 11a111 

bombero Robert McCarl (1980), así como su en cdificios¡cos. pero 
198 erran n 111 s en 

:a). omberos que peo onvertirsc. e cnvudcº,11¡11 
No poseo cifras exactas sobre los b . . pueden e d cdific1os 1 pon 

. 1 s h1sconas 1· do e . mP o, 
para rescatar animales domésucos; ª beros sa 1en por eje 
· ,. fi de bom éasc, tienen una base real. Para rotogra ias brazos v 

llamas o en humo llevando animalitos en Jos 

111 
siste a su proletarización 

Un oficio que se re 

d
. · 'blcmente arriesgado. La experiencia to-

111 me 1o 111cre1 . , 
m1nersos en t 1 d e comienza al sonar la alarma y contmua 

1 
ace era o qu . , 

1JI (e paso , ba,io control la estricta concentrac1on que 
, ¡ fuco-o esta 'J ' • , . · d 

h1sta qu~ c.. b 0 una peliarosa contienda fis1ca, el sonido e 
1 estar a sorto en º . . 1 1 lle1·a.c , 1 , 'to causado por el incendio mismo, m e uso e 

1 
wnas e estrep1 . , , . . 

as s l '. d <buen fuego» en una ocas1on umca, mtensa 
olor) convJerten a ca a < 

)· espectacular. . . f; · t 
1 h t 

,.1 cuego es un traba10 satis actono . .. excep o 
La uc a con ra '- L' J . . 

d h 
, r·mas 6 La mayor parte de los 111cend1os son de he-

ruan 0 av v1c 1 · . - d 1 
h 

• ' ·dos y es cierto que los bomberos salvan a 111nos y a u -
e o cxungu1 d 
toí, casuchas y rascacielos. En otras palabras, los bomberos _rue ~n 
observar «el total de la cosa», probablemente uno de l~s mas_ satis
factorios y más raros atributos del trabajo en una sooedad mclus
trializada. Como dice un bombero d e la ciudad de Nueva Y o rk 

[fom Patrick en Terkel, 1975:762): 

Este iodio mundo está tan jodío, el país está jodío. Pero a los bomberos, 
\01 ves producir. Los ves apagar un fuego. Los ves salir con ni11os en los 
bmos. Los ves haciéndole la respiración artificial a un tío que está palman
do. No puedes ignorar toda esta leche. Esto es de verdad. Y o, esto es lo 
que qmcro ser. 

Yo ames trabajaba en un banco. De ocho a cinco, una mierda. Pero 
ihora puedo nmar atrás y decir: Ayudé a apagar un incendio .. . Ayudé a 
iilvar a alguien ... Puedo demostrar que he hecho algo en este mundo. 

Los bomberos, por lo menos en Nueva York, gan an hermosos 
~u.~ldos. Un bombero corriente recibe un salario de unos 55 000 
.
0

1
ares al aiio (alrededor de cinco millones y m edio d e p esetas), 

inc uyend . 1 0 unas seis horas extra sobre lo normal de 40 horas a a 

U'I00:50 10?) d 
p¡11 u ' ~ onde pueden encontrarse cuatro de rescate de perros; anónimo ( l 986a) 

na quin1a sob , ¡ · Tuf1q
1984

'4
3 

re e mismo tema; Kcener (1988:26) para el rescate de un gato y 
'• T · ) para otro. 

. odos los bon b, . . 
01 profcsi 

1 
• 1 eros de Nueva York que conozco mamfiescan que su expenen-

~ ona inas an · ( · · d" • d •J bornb gusuosa aparte de la ocasión en que la clUdad prescm 10 e 
eros duram 1 . . r~uhi grav e a cns1s fiscal de 1975) es cuando ocro bombero mucre o 

ccnd entente he d O . 
10, cspe · 

1 
n o. tra parece ser la muerte de alguna persona en un m-

lici· Cta mente si d ·- · ¡ · 1 0n de hun h . se trata e un nmo, aunque tal muerte fuera dcb1c a a 111 ta-
cn 10 Y ub1c · 
, 1us propias 

1 
ra ocurrido ames de que ellos llegaran . P:ira ejemplo de esto, 

11l1ch 1 pa abras · D · . JI ( 
1
,, ces. 1939. 

4 
• vcasc owlmg (en Micheels, 1989:74, 8 1-83); Farre en 

r~9.1, 3 · 7-248)· !el · ( . · M · 1 ¡ . . .._,.. 9). y: • p1 en Michecls, 1989:61-62); Qmlty (en 1c tce s, 
011do case tamb': n k 

PorSmith (ll . icn "ª estraw (1986); Smith (1988:151-153); y un bombero 
~88: 172-173). 
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sen1ana 7 (M · Miria L 
d 

. len tras no se m ee I<apr 
o las person establezca 1 o111 

b as entre las Cl 1 l o contrario 
~es, bomberos del FDN 81a es 1c llevado a c b , c~toy dcscribicn. 

x1n1adamente 11 500 b Y ' un departamento da ~ 1111 estudio: hom. 

d
. on1be e 1ncendi 

111.e 10 de alarnl.a ros en servicio act" os conapro. 
A - . d s por parque es de 35 a 1 ivo y cuyo término 

pesar e estar p ao-ad 1 a semana.) 

ya he n1encionado, bas~nt~s~o~;r~lomberos aún n'.amienen, como 
nes y resultados d e su t1·ab aJ· A sobre la orgamzación, dccisio. 

e o unque est' br 
a sus oficiales, en realidad se ~ne . an o igados a obedecer 
tad d e ntro del Par u - 1 _ u~n.t1_an regul~d~s con Cierta liber
las o' d g e y en os eje1 cic10s de practicas. En el Parque 

r enes no son muchas · 1 h · d · · 

d
. , os oranos e comidas hmpim es· 

tu 10 para exá1ne · 1 ' ' . nes promociona es y recreos son flexibles. cspc· 
c~aln1ente porgue las alarmas interrumpen continuamente cualquier 
tipo d e actividad no relacionada con el fuego. Incluso durante ins· 
pecciones de edificios y en ejercicios d e prácticas existe esta gr.m 

flexibilidad . Aunque no se les h aya asignado específicamente .
11ºª 

tarea , los bomberos partic ipan en ella voluntariamente; los oficiaks ------------------------------¡-- ms par1es. no 
7 L . d N y k como mue ios en o . .!() 

os bomberos de la oudad e ueva or • A nqu~ crabaian · 

b 
· " 5 d t, la semana. u b. 

tra ªJªn las convencionales horas de '7 a uran e d b ·0 que con1 
1010 

h 
le turnos e ira ªJ · -di 

oras a la se1nana su prog rama se compone e ¡ Trabajan curno> ' , 1 ~ 1 ras por la noc ic. . d cumo; 
turnos alternos de 9 horas por el d1a Y ::> 

10 d ucco· dcspues os 

d 
, 'd or 48 horas e as . (U día de iumo 

os d1as, cada uno de 9 horas, seg u• os P 71 1 as de asueco. 
11 

b ·0 )Si 
d 

'do de - 1or d" de ira aJ 
por la noche de 15 horas ca a uno segui · rak 3 dos ias 10dos) · · 1 , de turno c;qu!\ ' . r. acaeceª 
equivale a un día de traba JO; una noc 1c.:_ . (. que virrual111cn ". se ekl'l i rd111anas cosa 1ro anos, ¡ 1 r 
en un a11o acumulan 200 ho ras extrao . d 'spués de cua ) par.i cac11

1 

1 O d 
' l q 1e reciben e . d · pesetas· ¡di 

e salario base de 49 00 o ares _ t . 11 es )' 111cd10 e . . •1113nas º 
31 

• . O d , 1 (cinco 1111 on . 1 s cinco se ·siir' 
aprox1 111ada111ente 55 00 o ares 

1 
ue supri1111r ª . ha)' que r< 130 

1 
. . ·fi )mente 1ay q _ d crabaJº• .olor 

o que esta ofra s1g n1 1ca scn1an 3 as ·11 ano e caciones s< lirio . ¡ de 47 sel11 311 ' • (las v:i . ·¿.el si 
vacacio nes para llega r a un tora 1 d, 47 sen1an·1s se d1"1 • . (io-

11 
• un rora e ) Luego con'"n 

semanas de vacacio nes para cgar ª fi .5 de seJ11ana '. 5c1nana
5 

¿·0iri1s. 
bl 

ás dos 1nc.: d. ·d1r sus cr.ior 1 ,.,)1 
como de 20 a 26 d ías labo ra es 111 b s fueran a ivi s }loras e~ '1 de 5"'" • · 

1 
bo rll ero 9 5 esra 11ua . " 

neto por 47 semanas. As1, si os · 13Jes de ª ' 1 ·0 c~cra ª duaC1°
11 

. d ' convenc101 . u sa an ·s "ra . 1 de 
nales de 40 ho ras por c111co ias 3 113 par:J s ' 1 difrrcnt< '.' .¡ 0 (ic1

3 

. s por sem · de as c:is1 < 
llega rían a 4 horas y 12 1111nuro . te ::i travc

5 
• que es . 

0
g res1va111en c. Asisrent~ . 1 pcp3r 

dólares. Este salario aurrn:nta pr . . . de un Jt:ie 1 J .fe d<' . d' J 1 10 cope.: J de " · ri
0 

de oficia les basta 82 226, e sa ::ir do por e .J con1
153 

, 1 d .• ~~~ ~~ mas a ta gra uac1on. . ol:ll Jl enrc y por " ,0111· 
fi A 

· rente esta s · d · ]ares do· d 
El salario de un Je e sis 95 QOO 0 ' ooO bscr"ª ·11Ji · asciende ª 103 · J¡e o ¡a c

1 
(1 

ta mento de Incendios, que 
1 
•. 

0 
que ganil con10 y:• b ·ros en · 1Js s1

11
· 

. d . ·1 y Pº J[J C .J qLJC, b ¡11 l · 1Íi1 
Incendtos un emplea o c1v1 . . .¡ roN' . 1 500 ° po ·

1 

' Ctl vo CJI ¡; SI 1 pcrº 
8 Existen 29 bo mberas en ª 01 de Jos ca 3 n1::ís. 

· 
0 

del 1 10 ·cndo 
tituye algo más de un qwnt · 0 co11oc

1 

· b mberas Y sig · cs. 
Conozco a seis de estas 0 nclus1on . . tableccr co 
cientes como para llegar a es 

113 
¡; . ue se resiste a su proletarización 

Un oJ'cio q 

1 1 
s suaerencias de sus hombres y existe una m anifiesta 

escuc ian a ::> • 

ibsorción en el trabajo. , . , . 

D d lll
'ªº Jos hombres estan claramente obligados a obedecc1 

es e Lo • . • 
. d· ,

5 
de sus superiores durante un mcend10. P ero en tales 

J¡s or l lll: • , . . , 
. ·

011
cs la obediencia es mas b ien como la cooperac10n entre los 

)\(UJCI . • , 
micinbros de un equipo de baloncesto, de la tnpulac1on de un bu-

uc 
0 

de un cuerpo de ballet, y no la forzada conformidad de o bre
~os sometidos a una dirección. Más aún, existe un acuerdo tac1to 
para que, cuando esrán trabajando en la extinción de un incendio, 
¡
01 

bomberos puedan tomar decisiones individuales . El humo es casi 

1
iemprc tan denso . que, en realidad, es como si estuvieran solo~, 
lisiados, porque, s1mplemente, no pueden verse unos a otros. Su
biros cambios en la naturaleza del incendio tales como explosiones, 
hundnnicntos o la inesperada reacción de una potencial víctima re
quieren rápidos cambios de táctica en la actuación o en el rescate. 
Incluso cuando no están solos, cuando están trabajando práctica
mente en equipo, se consideran como si estuvieran solos luchando 
en su posición con respecto al fuego. Sus crónicas (ellos las llaman 
•historias de guerrall), ya sean sobre el rescate de una víctima o la 
ay~da a un compañero, el uso de herramientas para penetrar en un 
recinto, etc., y que incluyen el significado del movimiento y colo r 
dd humo, el fragor de los edificios derrumbándose y los varios 
olo:es ~e la muerte, llevan consigo siem.pre la implicación de estar 
en;rentandose a solas con el holocausto. Como los astronautas y los 
~?t~s 

1
dc pruebas (véase Wolfe, 1985), como Jos alpinistas (véase 

!' llC C' 1983), incluso COlllO los participantes en un rodeo en pc
igrosa comp . . , ( , co .d eticion vease La wrence, 1982), los bo m beros siempre 

nsi eran que están librando una batalla individual 9
. 

" La investiganó d, . . tu1i ocupaci 
1 

n ~ Casscll sobre cm1pnos ( 1986, 199 1) nos presenta una cul-
ona con rasg 1lll y ¡

01 
p·¡ os muy scmcpntes a los aquí descritos. Co1110 los bombe-

o l otos de prucb 1 IUJ1nos de 
1 

E as que rcgu armen te se distinguen de los «civ1ksu, los 

\ 

r.o . os stados Un'd d' . , . nruianos 
1 

1 os se 1st111guen de los «Otros», o sea de los med1cos 
rtl' ' ª os que lla r· · igros pers 1 man «llSICOS». Además, aunque ellos no se exponen a 
J¡ . ona es los e. . 1 rn1sma lllane . ' irupnos 1ablan de sus luchas contra un mortal enemigo de 
trnb ra que lo h ¡ b irgo, 

110 
cu! . acen os omberos y los pilotos de pruebas. (Ellos, sin 

ll11ch llvan la accit d d d . · · . 
1 

° \'marcial . u mo esta e estos e.los ulmnos.) La 1111agen e.Id heroe 
i rnue que combate 1 e, ·c.! d · 1 •• ne es procl d · as en1crme a es y rescata al paciente de las garras de 

1 "" rr~ ama a por 1 · · · · d en d co os cirujanos. "No se puede tener un buen c1rupno que 
tlrirí nccpto de h • d' d . ¡ser u

11 
h. cro1smou ice un Jefe de Cirugí:i; «cada uno de ellos 

111¡ )'o croco (Cassdl 198f 14) O l'<li . · es que e b, • l : . tro 1nraklo entre bomberos y cirujanos, 
ei1nal ¡ · 11 am os cas · · · · es anima · os, sus cncut·ntros rutmanos con la 111 uerte, real o 

ª pensar en s· ·. 1 mismos como vencedores de ella, y por lo rnnto, 
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Mi tos y héroes 

Existen en la 1nitología contemporánea muchos tipos de héroes, 
desde el héroe espiritual que desprecia el valor físico hasta el anti
héroe, y también hasta el muy posmoderno héroe «bien», personi
ficado por Lee !acocea y Donald Trump. Ninguno de estos tipos 
tiene nada que ver aquí. Cuando me refiero a las ideas de los bo.m
beros acerca de « heroísm.o » estoy especificando solamente un 1tipo 

d la total entrega a sa-de heroísmo la variante prem.o erna, que es . 
1 ' . . fí . cos y matena es. 

crificio personal en presencia de nesgos isi k Jos ascronau-
Los bomberos de la ciudad de Nueva Yor ' comovi·rar Ja palabra 

1 . . s procuran e 
tas, los pilotos de pruebas Y los ª pmista ' . d de modesria, llegan-

, · ·d d ente una act1tu d. 0 que «heroe» y cultivan cm a osam . 
1 

riente. «Yo ig 
1 ba10 es a go cor hacero do incluso a afirmar que su tra ~ c. Tdades para 

. . d , tenen1os iac1 l (Eysser en 
no somos distmtos de los emas. · · · ' n del FDNY i·be-

fi dice un ca pita 1os de 1 
y agua para apagar el uego» d se sienten mer . · Jos 

S · bargo cuan o 1 udiencra, 
Micheels, 1989:13). m em d, olvidan de ª .ª casi n1ís-

. 1 cuan o se . d·sunto. rada mente convenc10na es, cabulano 1 . , resplan-
. con un vo av1on <

1 
, bomberos descnben su tarea b que veía a su cosas que 

. 1 ·¡ de prue as fc ruamos , u~ t1co ... como ague p1 oto 1985:33) . «E e.e do capiran q 
1
_ 

decer como Excalibur» (WoJfe,. l ya menciona vida encai 
. , e se» dice e . . os una quizá no debenan eicctuar . i:e· «v1v1m 1 

b . ra cornen , era e 
consideraba que su. tra ªJº e 

89
.13). 

1 
Jucha con unº 

tada » (Eysser in Micheels, 19 · creencia en ª arracióll dd~ udo 
, · de esta Ja n ,11 1c 

Un ejemplo dramat1co agrado, es ·do asee . 
0 

de 
fi , · incluso s 1 ue ha 1 . en1er uego como a lgo m1st1co, oficia q , . 

0 
e 111g q11c. 

S ta de un ecan1c ·0s Y de mis informantes. e tra rnático, m . ersitafl . ·r (t11 
d e es rnate d. univ diflgr . esde bombero raso Y gu d 

5 
estu 1os . d para 

vanza 0 titu gran talento, que posee ª 
1
acural ap 

11 de su J sobre todo, se enorgu ece 
nísci'° 

bor 3¡;0 c.:111' sa co11 
1 111isn10 1icro5 . 1111i 

------------------ , .• ell e boJ11 11os, 6 
ofesioll ne~ ·s de Jos 1 s c1r11J3 t<rrº~ 

d d · bre su pr c1on" de 0 ¡J 111 dc5' a ores de vida. Sus hisronas so . 1 ]as n:irra . de ];15 . cassC: ... c;S 
e1en1p o, 'snca 1cn 11ivr 1111 

Y prometeico. Comparemos, por 'J , • a c:ir:icreri J11 a qtJ riº h0 0111º 
d 1 · ¡ n:ronc• 1 Vierna co' .-.5 e 1111 as en este artículo con a marcia no de sucn:i11 ·d d .. ,:. •. ¡¿11 1 ., 

. d un vecera . ones 51 a . 3J1JV .:~ cualidad que ya fue apunta a por d . opcrac1 
1 

¡nrcll y e. ¿.: Ji 
(1986:14). «Cuando los cirujanos hablan L e intensidad. l ~ 3rcrrad0~'csP11.:5 
cribiéndonos por qué aman la guerra. ªoperar es :i g niboc:idº 
torneo. Sospecho -escribe Cassell- que , e reseco Y e 
d .d. o ap:irec a icción ... y que el mundo con 1an 

1 1
ucrte»· 

· · 1 fi se con 3 n penenc1a que supone e en rentar 

Un oficio que se resiste a su proletarización 115 

erado por dicha aptitud) 10
• He aquí su narración mdid es muy resp . . . . 

· h ·d az de anunciar mcend1os antes de que ocurncran. iicomo a sr o cap 

n . do una noche que sabía yo que iba a haber un incendio antes de que ,~·m . , 
11'..lit la alarma ... No se trata de adivinación, es como una sensac1011 ... 
&icl 17 d~ febrero, sobre las dos de la madrugada. Me tiré de la cama y 
:~perté a Hank, el conductor. Me sentía intranquilo. Cuando salíamos oí 
otú75(primera alarma). Me volví a Hank y le dije: «Transmite la segunda 
ilirrni1 (una llamada para pedir más hombres y equipo). Para entonces ya 
il~Ílmos que había un fuego y le dije a Hank: «Transmite la tercera alar
m1. Pero cuando llegamos al edificio, que estaba como a unas 14 manzanas 
itdu1ancia, ni siquiera se veía el fuego, porque era en el último piso. De 
1c¡ane, estalló toda la parte superior del edificio. Y allí estábamos, a tiem
f(I. ))'o t~mando las decisiones pertinentes, que se me vinieron a la cabeza 
t'l llber m cómo. 

~ti noeslaú ' . h · ., 
· ¡i¡' d mea vez que me a sucedido. Cuando era capltan una 
~ 11t espcné a los 1 - ' 
kxo E otros Y os sente en el coche. Se creyeron que estaba . . ntonces sonó 1 1 I ' . 
&!de que 'b· ª ªarma Y al a que nos fuimos. Sólo 24 segundos se rea 1cra la al -b . 
¡ci~!e de qu 

1 
. arma Y ya esta amos en cammo. No hay manera 

e yo o hub1e b"d p · ra sa 1 o. or cierto que por poco no lo cuento. 

(Aquí describe cómo . . 
tnos carnbi d ' .medio asfixiado por el humo se percató por 
ll 1 . • os e presión a s 1 d d . ' . ' 

Pos1011 y le . , u ª re e or, de que iba a ocurnr una 
<le< grito al bo b 
. P•se. Luego . m ero novato que estaba con él para que 

111~ . • Y Justo antes d d 1 'se tiró de cab e que to a a planta saliera por los 
l(r un eza por un h fi 

p 'escalera y no el d 1 ueco que, a ortunadamente, resultó 
ir. ara este homb e ascensor.) 
0denre re, que ha sid h · 1 · . 

ciiJ¡~ s ocupacionales , o osp1ta izado cmco veces por 
~ o;rsu trabajo es satis;a ats1 ~01110 para los demás hombres y ofi-
t osb b i:conoys· .fi 
'-Ol)¡L orn eros en ig111 icante. En su caso difiere de 
1 ueros que se . 
t. Prl'Scnt/ºn quienes yo me e expr~se en el pasado. Cuando los 
!1Cltuvier~ liablan de incendio o~1~1~~0 hablan entre ellos, emplean 
colllo llna n ocurriendo en el s , ~ istante o reciente pasado como 
ll! fi cuchill m1t1co p . 01tial ª de afei·t 1 . resente. «Oigo las llamas· es 1114 que . ar a tojo , d ' 
~ ltrohasta¡ tarnb1én posee u _cortan orne la garganta)), dice 

s¡co afuer a habitación y h'n t1~ulo universitario. Otro: «Me 
a~. A, a J esta ell 1 

un Otro: «Hac a en a cama, abrasándose· 
e tanto e 1 , ' ª or aqu1 Y este tío debe 

1, 

t,~ ~Ht di1fr 
'C • ~l~d 

'l¡'~1 lli1t% o algunos d ~=-=---:----------~ lug¡, ros dct FDNy ctallcs para que no . . 
. se dan aquí sol pueda ser identificado. Los nom-

aincnte cuand 1 . 0 ya ian sido publicados 
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pesar cerca de 300 1·b . , 1 ras (unos 120 kilos) , 
e: Como le sacam.os por l y esta como un tronco . a ventan a?» A p d . · 
actitud racional d e s 1 d. · esar e su 11npenembli 
de l ' u casua tono e voz, me recuerdan a los indio; 

as praderas en sus trances en busca del destino''· 

¿Valores anacrónicos? ¿Una tarea anacrónica? 

En la sociedad occidental actual, el héroe físicamente esforzadoocu· 
· opeos adnur1n 

pa una posición an1bicrua . Muchos americanos Y eur · l 
o . 1 · d tonar careras exp o-

a los pilotos d e pruebas, a Jos especia istas en e 0 
, 0 un· . , . O . 1 embargo, se pre;, 

s1vas, a los acrobatas de e1rco, etc. tras, su , exagerada· ti . nes no seran , , 
ta n si las p e rsonas que eligen tales pro esio d , robabk111en· 

. , · c. ·1 ados de 1110 ª ) P 
incnte 1nachos, o qu1za m1ant1 es, pas_, 
te con un inconsciente d eseo d e morir. . ¡ cía cultural? ¡Por 

d 
·d 'Sta amb1va en ' . · sabor 

¿Qué es Jo que ha con uc1 o ª e ' d a adgu1nr un 1 , . d 1 , ha llega o . 0ner l 
que el modelo d e es te tipo e ieroc 1 ora que tiendeª p, 1 allan 

, . , h h a gente a, ics s~ i 
anacron1co, por que ay mue .d que Jas raz01 cia dd ·¡1 ? Cons1 ero 1cr11cn 
p alabra «h éroe» entre corn1 as . . do con la en => 

b 
, cico asocia 

enraizadas en e l hecho urocra roda Eu· 
· ] · ¡ día en ' o 

capitalismo y d e l nac1ona isrno. d d Media se ap au d' rnoral. ¡,·dr. 
] d Ja E a ·rru , 1-

A lo largo d e fina es e una alta v~ 0111cnzo ª ·r 
] e . o corno ico e d' i s• 

ropa occidental el va or iisic . . odclo hero , 5 po 131 

. "I v1eJO m 1 )1eroe 
desde los siglos XVI Y XVII e distinta; 05 ·n'ºs 
1 

. . , teran1ente d curri~ 
u1rse en una noc1on en ácticos»- , . a en ° 1 por 

. d «poco pr . d cntJC' d xVI · 
atolondrados, mina uros, . d ta actiru . · 1·0 s e 3cotl' 

l · · 0 e es 1c1p · ren 
Podemos observar e JJ1ICI . 1 )(VI y pni 0 rcgist 1 re1ra10 

fi 1 del s1g o que n , e e , , 
q ue se remontan al n a . ·0 s aun \jc'J 5 ¡ 1icr0 

. s litcrafl ' ' poca- do a 
ejemplo, algunos manuscrito b ·cnte de Ja e arodial1 f1 la ira' 

fl · cJ arn 1 · · ce P e c0 
tecimíentOS reales, re ejal1 Don QLllJO d' · -aJf11CJlC 

res de ra ic ·1~ 
que en 1605 creó Cervan ron1pe , , os 111() ·va guc "'3· vil ¡,d') 
caballeresco ... una perspcctl ,acur3lc

2
• ic 1i.1il

3 
.111,ir or l' S JI ¡\ll . 

ó Jog05 P pr3dr.:f3 
• 3f·1 coá ¡,;cil 

S
er an rroP . dr.: Jas uisº J' oi''1 Ji> 

11 . arcccn · dios . peri e" df 
Los miembros del FDNY P r obre Jos 111 d obrr.:nc r cricº• 

5
. 0ios ¡,r 

d 
, . ~ rr:ll o s (i e:: pus d . 111 1 irJ 

espucs d e haber escnco es te P3 enro a Jll d r11Í ¡11a r'rio " 0o '° ;1>> · d 1 d ··parr:i1J1 d:i e h3 ·~ 10 ,,-s.1 · 
cntrcv1stando a dos jefes e c ' ·'Jbía 11•1 ' es 11J1 Ji;1cc

11 
.. ~P 

· . . . • ·JI qLtC 110 5• , 0 111os ·.,es 1 r.:rº 1111 mvcst1gac1011. Uno de e os, ,. 111 r.:11tc 5 
1 5 n·1t1J" bo11• 1 

• 1 ue re.• ' uc :i un 
1111 y me dijo: «Sabe us ted, 0 CJ . nic11cr:is q 1.15 q11c 

d 
Janz:is i 1 c11 , 

pra eras, sentados afilando sus • · , .1rrícLI 0 

· z? de csrc · 
J O». Véanse las páginas 121-1 - · 
ideas sobre la prolctarización. ercércra. 

.1: • ue se resiste a su proletarización 
Un ol'cw q 
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. ¡· dieval O tomemos el ejem plo coetáneo del trata-
dioón e as1ca me . , . . d d 1 
. · · que da Shakespeare al héroe en Ennq11e I V, on e e nuenro enoco . , . 
· H ¡ reniecra de dos hombres que habían sido sus mttmos Pnnope a ::. . . , . 

rnugos cuando emprende el camin~ hacía la res~onsab1hdad c1v1ca 
del trono, primero de Falstaff, «el repr~bo hed~1~1sta » .' y luego ta 1~1-
bién de Harry Hotspur, «el ideal heroico» (Tnllmg, 1974:88). Dice 
Trilling en su magistral disertación sobre la muerte del héroe 1~1~
Jiel·al que ambos, el réprobo y el héroe, se encontraban «al serv1c10 
drnprinripio anárquico» (1974:88); ambos mostraban «desdén por 
h razón y la prudencia» (1974:83). 

Como este cambio de valores, desde la admiración por las proe
m fisicas hasta el respeto por la razón y la prudencia, no ocurre en 
un Yacio social, aparece una pregunta obvia: ¿Qué acontecimientos 
iwmpañaron esta nueva idea de que un héroe era quijotesco, teme
rano Y esencialmente anárquico? Yo propongo que el contenido 
iooal _era un cambio coetáneo en el modo de producción y en la 
orgamza_ción política ... la emergencia coexistente del capitalismo 

h
merc_ant1l con el principio del nacionalismo. En realidad, el modelo 
tro1co · .
1 

. conuenza a declinar precisamente cuando el estado mercan-
tt capitalista · E _se constituye en la Europa occidental. 
p. '.1~ ambivalencia cultural sobre el tipo heroico que emergió al 
nnClpto del período d · ' 1 1 1? L · nsp d mo erno contmua 1asta e presente -. a Jll-

ru enc1a a . · 
queeJ·e mencana moderna, por ejemplo, disciplina a aquellos 

curan actos ff · · , · · , b11o d 
1 

tsicamente mtrep1dos o temeranos fuera del am-
. e programa espa . 1 ·1· 1 ºd . ·1 fi d l!ütitucio eta o 1111 1tar y, en a v1 a c1v1 , uera e 

nes como . 1 .. 
que se ha Circos, a pm1smo o campeonatos. El hecho de 

gan excepcio 1 . . que llegan nes para as empresas no m1htares una vez 
V· I a ser ocasi 1 d eras, solain ones regu a as en que hay que pagar para 
ltt ente subra ' · · · os de vale . ya cuan mmontanos han Jleaado a ser los 
cor. nt1a física ( . 1 . º . rteines ese 

1 
por eJemp o, es ilegal para los cmdadanos 

Pira ¡ ª ar rascaciel d . os actor . os o an ar por el alambre, pero es legal 
lllov¡¡ es en fe nas . S . 
L es en árc d . ' Y etrcos. on ilegales las carreras de auto-
"ºllib as es1crt ¡ eros del FDN . as, pero egales en las pistas, etc. 13 . Los 

1
, Y, evidentemente miembros de nuestra sociedad 
-,,•11 ' 

' alguno · 
j·l 11 Gord s CJcmplos n1od' · · 

"11 lieric on. de Lyuon S nnos en b1ograf1a y ficción, vbsc «El final del 
1¡ y (19"\') trachey en E · ¡; · · · Li I' ), y Uur 

1
. . 1111111•111 rcrnnmrs (1918)· rl1c War Lo111'1' de 

~~ rofc º'" 1/101111/ S ¡ ' , ic ti 1 sora Anit V 11m•111 er de Evclyn Waugh ( 1%1 ). 
t..i,... •tcho d a olland del w e 
1 ~ 

1
»1 riega\ e que la 111 . 

1 
. ag1H:r olkgc mc ha llamado b atención 

•1 t11 10 1 an1pu ac1611 de · 
• ll)1y

0 1 
los lllcno · scrp1cnrcs cn ceremonias rdi~iosas es 

le 1988) 5 en dos Estado \ N ~ . · · s et' ortcamérica (comunicación pcr-
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en1bargo, y a pesar de e la palabra 11héroe1. Sin 
sus protestas de que b · 

y a pesar de su n1odes t a actitud sobre él su tra ªJ.º es corri.eiue. 
parece n ' · · . ' sus propias narraaones 
t , cron1cas n1ed1evales precapJta)istas más que historias con· 
einporaneas. 

~om paremos, por ejemplo, La Marte d'Arthur, de Malory, um 

publicación popular de mediados del siglo xv (un verdadero 1lx'S1· 

sellen>) con las historias de los bomberos contemporáneos. El pm,ir 

de Malory que he escogido (casi a l azar, pues existen cientosa1mis 

del libro), se limita a indicar Jos nombres de los actores Y.ª nmil 
h - . .11 ¡ e en sí 1msmo, si sus azanas y cons1ste e n un senc1 o re ato .qu • . 

considera tributo suficiente (Malory, 1470, Libro 1, Cap. XI). 

. . sus lanzas, muchos bueno; 
Entonces embrazaron sus escudos y ennstraron caballero, uoiil 

b . . frentarsc con un ·¡¡ ca allcros. Y Gnílet fu e el primero en en d se marav1 aron. 
L . . . da mente que to os 'ob;· admas, y se aco1net1eron tan encarniza d s y hombres) d 

hechos pe azo Cuan o Y tal lucharon que sus escudos cayeron 
1 

yeron muertos. 
1 
.. 

1 o dos es ere d"do vo r10 llos fue ron al suelo, de m anera que t . Griflet así ten 1 conlfl 

Lucas, el sumiller (un tercer caballe~o) vio a proezas maravillodsas arma;. 
11 1 dos e1ecutaron hechos e ponerle sobre su caba o Y os :.i 

1
. ó increíbles d cabalkroi 

b ., s· Kay rea JZ G ·an os muchos cabalJeros. Tam ien ir L d'nas y raci ' 
. . . L llegaron a J que nadie Jo hizo mejor.·· u ego 

1 
alabaron. 

. . . b ' codos es U 1an de Francia y Jo hicieron ien Y ]Jos ao , 
b ros que e Aqu1 

s de Jos bom e 'rnedievalc~· aus· 
Ahora veamos cómo los relato 

1 
arraciones SB) ¡¡mita 

h . . cen a as n · ·56 57, istonas de guerra, se pare . h Js 1989. • ~ . 
J ] · 1 Mic ee • h anas. 

también el narrador ( e P1 ei bres y az ·difiªº 
. istrar non1 de un< 1 s teramen te la historia a reg (dentro . 

0
1c 0 

b ·ando . decir. 11-s· 
. es taba tra aJ . , Quiero po1J1brº o 

Jerry Dombrowski, un dinamitero,d .ficio se )Ju11d10.bal1· JcrrY ó el br3\ 
) do el e i 1 d, es ta pJasr uer1 con Ja Compañía 227 cuan . d Jlí es don e; ó. Le ~ ell Ja P do· 

fi , , d m1er a , a d splorll dido ¡3srl 1gure a todos alh entro y, d codo se e aba ccn b'an ap ,
0
¡(1 

ki llegó justo a Ja puerta cuan do John f{ozac csr no Je }la. is es la u1110· 
· . , del ro o . pero d p10 • prº 1zqu1erdo, casi se lo corto · . d u cabeza, cia e y de . A

3
d11 

ima es Ja gra 'ble , J" con tres pisos de cascotes ene bó por ·ncrei · q111•· d q~1 
P · · d errum ' fue 1 de 3 a ' A, orquc cuando el ed1fic10 se 

1
, detuvo. a' carne d. cucnt• . /11"" 

al J se L e s J LJJI d razón, llegó hasta su cabeza Y , Venga, e ' ,.,do rnc Jeafl105
1011 °· 

J mo· « ct1 ª " rnP ¡e11 Jo aquel montón de polvo exc ª . ·I cuerpo yo e r rucc o'ª 
1 , b' me por e nas y 1 J·c1e b~ r11 d' m1a, todavía siento algo su 1 ~ John Tho1 sacó a ,i::sca. : ,tJ10 

Kozac estaba vivo. Bill Hewicson'. e conncllY Fan1o5• 
3
rcc10 

1 cenien t jcnte s 3p para sacarle. Mientras canto, e 
011 

al cen e 
1
concc 

, L o sacar ¡.;.I pero este estaba muerto. ueg , ¡ ieso rot0 · 
d · · · g un n e pies a cabeza, pero sm nm 
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· 176 Me conocía a mí y a John Thomas y dijo: «Hay otro ahí 
íJOllOíl • . , . 
J~niro• . Nos metimos por aquel agujero con cascotes cayendonos encima 
por iodas parces. Y .ªll~ estab.a el tío, Nick ~azigno.' tendido en el suelo 
ron ires pisos del ed1fic10 cnCima. Y estaba vivo .. . vivo. 

«Racionalizando» el trabajo 

la emoción de este trabajo, el alto porcentaje de éxitos en la extin
ción de incendios y en el salvamento de vidas, los buenos salarios 
y. sobre todo, la relativa ausencia de proletarización, parecen expli
Clr por qué existen largas listas de espera para aquelJos que han 
pasado los exhaustivos exámenes de admisión en el FDNY. (Para la 
minoría de las personas que pasan estos exámenes, el período de 
~~era puede ser de hasta 5 aflos; hasta hace poco han existido tam
bicn largas esperas para entrar en compaiiías voluntarias justo fu era 
de los límites urbanos.) 

Los mismos factores pueden también explicar por qué existe una 
~ota .de, aproximadamente, el 30 % de solicitudes de traslado de 
ª policía de la ciudad de Nueva York al servicio de incendios, sin 
que exista casi· · l. · d ¡ ·d 1 
sal . nmguna so 1c1tu en e sent1 o opuesto, aunque os 
ial~dnods, la demanda de horas extraordinarias y los índices de mor-

1 ª hayan s·d · ·d , · d h 1 -Pasado 14 
1 o c~s1 1 ent1cos en los os cuerpos asta. e, ano 

rcc · Al contrario que la tarea del bombero, la del pohc1a pa-e caracter· . 
de e . , izarse por su desagradable rutina, con pocas ocasiones 

llloc1011 y h , ¡ ¡ · ' 
ldran. mue o menos de satisfacción. Ademas, a po 1c1a "•ente lle 
arrestos) a ga ª contemplar los resultados de sus es~u~r~os (los 
que los ~b que son con frecuencia anulados antes del JlllCJO dado 

tn unales d · · · · · 
cesan0 3- d. e JUst1c1a se encuentran atestados . Es casi mne-
.. na ir qu 1 1. , 

C!on, Cst' e os po 1c1as, por la misma naturaleza de su actua-
. an llluch · · , 

aun lllás · 0 peor vistos que los bomberos . Pero qmza sea 
e 1íl1Porta ¡ h , 0

ntrolad nte e echo de que los policías están mucho m as 
os Por s D 

. Pero el . . u epanamento que los bomberos por el suyo. 
Cto 1 scrv1c10 de . d' d. . , 

na • cst' tncen 1os está cambiando. Una 1recc1on <cra-
cas a corroy d 1 l 0s, la pe . en o a autonomía de los parques. En a gunos 

netrac1 · d 
on en el FDNY se halla deliberadamente planea a, ,, 

~ . ti . 
<t 1 nurncr d 

nccnd· 0 e accid · ' 
York¡ . ros de N entes ocupacionales es m :ís alto en el H >NY (Dcparr:1111cnto 

ll se · ueva York) 1·' d ' N · 1ncluyc a 1 . que en el NYPU (Departamen to de Po 1c1a e ucva 
os oficiales. 
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con10 cuando e l o- b. 

fi . . ºº ierno municipal exi , .. 
ne ICIOS para justificar la . . , ge anahs1s de costos)'~-

. . contmuac1011 de · . . 
parques 111d1viduales. En otros casos _serv1c_1os cspec1alcs o de 
n1ía del servicio d . d. estas111curs1onescnlaamono-

d e _meen ios son el resultado, completamcnteine:;. 
bera o, de regulac10n~s burocráticas destinadas a favorecer a lo; 
~n~_beros . La Occupat1onal Safety and Wealth Administration (Ad

n11111stración de Seguridad y Sanidad Ocupacionales) del gobierno 
federal, así co1no los sindicatos locales, han establecido numerom 
regulaciones de seguridad que los bomberos deben cumplir antes de 
hacer frente a un incendio. En otros casos, dichas incursionl'S e5 d 

e · · d d 1 · · , d ¡ E t~do en los resuhado; e1ecto 1ntenc1ona o e a Jntervenc10n e s " 

d , ] t s étnicas )' de sexo. e los exámenes del FDNY segun as cuo a , , , ª - . s externos se encmn1un 
As1 pues ahora m .as que nunca, ªºente 1 La ciudid 

' d proceso norma . , 
regulando el FDNY como parte e un . d·catos ad~másdi 

1 • ·dad Los sm 1 ' · 
establece directivas sobre proouctJVl · . , - diendo regulancr 
. . están tamb1en ana ramas. 
incrementar salarios Y seguros, . d 1 estipulación de progA has 

. 1 edJO e a 1. os ¡\.1uc 
nes a las ya existentes por n . , osición a pe 1gr · prcr 

. d t·aba1oyexp . daspara 
permisos por accidentes e l e :.i d . 1 0 estfo designa' nás hu· 

· ya he lC 1 ' ura!11a 1 

de estas regulaciones, como cionarles un pro.,d y ahora w 
ara propor · uan o · do 

teger a los bomberos 0 P estábamos JUo 5 crabaJ311 . , mos que ' barno · di· 
mano. « N esotros nos creta dice que est~ c. vor del sin , 

·d·atoynos estaª 1ª Josre 
sulta que viene e l sm ic b o retirado que . 'dicarneure ·one> 

1 bom er b peno 100 
demasiado» dec ara un 1 desaprue an .. nes y pr_oo ri(11l' 
cato 15 Los tributos federa es NY para adm1s10 Al rn1s1J1ºd·,ndo 

· del FO sex0 • 3J1 1( 
sultados de Jos exámenes oras de raza y dios está exP b~ros l' 

. · sobre cu d Jncen bo1J1 . º' 
Y establecen dJrecttvas 1 ento e ¡ 

5 
de Jos re015rr.· 

d 1 Departan · ae a Jos 1' blJº 
po, Ja burocracia e ue restrJJ1

o . sidad ei~ _r:J rr3 

· ] riernPº g inuc10 crit0 · 
sus co1npetenc1as a ,., mayor J11 , 

11 
por es 

sas un.. arec1a 
exige entre otras co .' re no ap, 

' cv1an1en 
de actividades que pr 

· ]"za rse» . 
comienza a «raciona 1 

.i: . que se resiste a su proletarización 
Un o¡.c10 
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. h d" tareas antes desempe1íadas totalmente por los bom-rncaroa a ora ~ . . d . 
" · os La instalación oblwatona de bocas e n ego en es-beros nusm . :::i • • 

rructuras urbanas ha reducido el número de grandes 111cend1os en 
ciudades y suburbios y, por lo tanto, eliminado ernpl~~s en :1 De
pirtamcnto 0 transformándolos en ~mpleos de pr~venc1on de mcen
dios. inspección de edificios y trabajos de rescate mcluso cuando no 
1xi;1cn incendios, como, por ejemplo, sacar personas de automóvi
lts, ascensores y edificios en ruinas. El resultado es gue los bom be
ro1 mdic1onales (ellos se llaman a sí mismos «comedores de humo») 
mcuemran menos oportunidades para enfrentarse con el fuego y 
exhibir sus habilidades. Un bombero gue representa las muchas con
uidicciones que existen en el FDNY de hoy en día, ya gue es a la 
rcz. autor de varios libros y artículos sobre cómo mejorar las con
diooncs de seguridad y un legendario «comedor de humo », comen
un csra cucsnón. Sus observaciones resultan instructivas: 

Todo csre (tema 1 fi ) ¡ , 
, 

1 
ª que te re 1eres 1ero1smo demuestra que no nos han 

,ro eunzado (P 1 : . 
1,m. ) · eroª lOr.a vamos a) ser despojados de nuestra libertad. (Las 
-:. nas nos están · d d -Los d, .b . qmtan o ca a vez mas el control de nuestro traba_io. 

' arn a {la d1 . , d 1 , . cómo 1 reccion e FDNY) estan siempre chillando, diciéndonos 
enemos que ha b . 

sido capa d cer nuestro tra ªJº· .. Nos hemos resistido ... hemos 
ces e mantener , · · . 

d~puescos . nuestro espmtu de mdependenc1a. Estamos todos 
d.•. a arnesgar nuest a "d Q . , 
~11s sin arran u ~ s vi as. u12a estemos locos, (pero) si nos 

q es, eso sera el final. 

{l¡,¡ de arrib ) 
Qu. ª me dicen· «·e - d . ern1erda tod · e 01110 po emos premiarles?)) (a los bomberos) 
que ' os esos homb , d. · Pür dinero 

0 
. res estan 1spuestos a dejarse matar. ¿Te crees 

ltner esce 1ipo de opbor vacaciones? Corio, los dueños de fábricas deberían 
P<lrq · reros que - d. 
'1 ue ellos (los d" "b ) estan is puestos a morir (sacrificarse). No sé 
, os p ' arn a qui e d · . . 1 Por arques). De verd d rcn mg1r o todo (el Servicio de Incendios 

que 5· ª que no lo ' N " • · 1 
dtip r '. es así, hay al . , se. 1 se s1 o hacen conscientemente. 

ro1es10 1· gu1en ah1 mu r ·11 na izarnos d . Y isti o que sabe muy bien cómo 
Y eJarnos red ·d · · uci os a simples obreros 

~bN . 
. FPA n)() 

Clona! Para p :> .(un nuevo cuer ¡ · 
c..Q sig11·1r roreccrón Cont 1 F po e e regulaciones de la Academia Na-
¡ . 11ca · · ra e ueg ) , 

lCJonaJes) a cnvllar a la OSHA (Ad mi ? te ~~antendran sano y salvo. Pero 
qdue ~té b· que se nos eche . n1strac1on de Salud y Seguridad Ocu-
t ien el 11 encima y t b · ~ 1 . 

cuero) 1> cvar una c h . am_ rcn a Gobierno Federal. Puede 
l!Je ¡ · ero apuc a Non . ( 1 
1,. os bº"'b nos están control 1 11ex en ugar del tradicional casco 

>t r r "' eros d anc o e es , · N . 
l Cncre a e la ciudad 1, N pintu. o es 111 decente. Crée-
~IJJb una d e e ueva Y 0 k · 

tros co 1 e mis publ"1c . r tienen sus flamas encantadas n as ac1ones er 1 ' ' 
•casas de hon b 1 a que comparo el parque de 

1 res» de los Mundurucú y los Mchinaku, 
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Y los «secretos» del pa 

1 rgue con os secretos d 1 fl 
como los indios con sus plumas. Si tratas de l~a as auras mágicas). Somo; 
casco de plástico adiós Si al , d' 11 cer llevar a los hombres un 
·odí , ' . gun la egan al punto de aparecer con un 
~ . . od cronome~ro, cosa que estoy seguro que ya se le ha ocurrido a algún 
~1J_º e pu~a; SI aparecen ~on asistencia computerizada ... ¿Por qué no no; 

ejan scgmr nuestro cammo en paz, como los dinosaurios? Si nosotros 
creemos ser algo especial y la sociedad nos dice que somos especiales (y 

todo esto) nos lo quitan , tendremos que conducirnos como los obreros 
ordinarios d e una fábrica. 

La acción interventiva IJevada a cabo por el Estado Y la protec~ón 
, d l forma de d1saph-po r parte del sindicato se hallan as1 toman ° ª . ., y· 

1
_ 

. . . . d , roletanzac1on. Jr(ua 
nam1ento en el trabajo e mtroduc1en ° mas P 

0 
cree que 

b ficiales que conozc 
mente cada uno de los bom eros Y 0 1 , A . ismo el FDNY 

' . d da vez mas. s1m , d'fi el FDNY se está burocratizan o ca . ontraen y 1110 11· 
de incend10s se c van y otros grandes departamentos . , esión de fuegos 

, d evenc1on Y supr . 1 d ] parque cair nuevas tecnolog1as e pr 1·zación socia e 'do 
' h a La organ d apareo · reemplazando a la labor uman · aislada no ha es scala 

. edad secreta ' en gran e , 
d e bon1 be ros como una soCJ 

1 
, nero de fuegos ierración 

· 11es e nui · nre pci 
Pero las condiciones maten, ' b . te de crecte 

1 
da por sus 

d E un am ien · , regu a • 
han ido disminuyen o. 11 

1a 0 cupac1on d. ·oncs Jllarc· 
· ente e ra ui . con ici ·zas 

política en lo que antenorm 1 cambiantes . curar proc; 
. , como as ara eJe , fv1C 

mismos componentes, asJ rtunidades P· 
1 

¡dcolog1ª·. , 
11 · d ]as opo b. en a . d1rJ3 

riales gue van re duc1 e n o b . ' 11 un cam JO , es o coJJlº cesión 
r tam 1e 1 )1ero ' pro1• físicas, hay que espera 1 final de os ¡ de una 

. b rvando e . el fina pregunto si es toy o se d·nosaunos, 
los bomberos, el final de los 1 

mágica . 

k r~¡r. 
yor 

tJe111 
djob'» . M' OB coo )1111 RAS CITADAS gonc Je"· 
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. . . . . de la de;profr~i<'nJ· 
Resumen. La h1ston a del capuahsmo es la lnstona .. cpbri1il1 

l. . - d 1 fi . d ' . 1 L r.s'10' n de bombero, CJdl ' 1zanon e os o 1c1os t ra 1c1o na cs. a pro1e . 1. 3 J¡ pi"·'· 
.d ción res1s1en ' ,._, 

aquí en el caso de Nueva York, ha s1 o una ocupa. 1 h ~ho dn1!ll 
1 ·I fuego ian ' . 

tarización. Los peligros inherentes a la luC1a contra_". d La orgJruziCl<"li 
reemplazar a los bomberos por obreros no especializa os. . Ad(rr!Íi. b 

·d auconol1113• x 
social de los parques d e bomberos ha protegi 0 su · 

0
r6 1ón sur<º' 

firme c reencia de los bomberos de que pertenecen ª. una pr ·s(·ncii dd F'h· 
. . . ' fj . opio en pre b ·o. y especial, dcchcada al uhcro1smo11, o sacn 1cio pr 5 Sin "111 ir¡; 

1 . ies externa . r (ll 
gro, ha actuado de amortig uador contra n:gu 3~101 ,1 .' iamentc P"º"''.i Ji 
la organizació n racional capitalista ha conseguido u nn ·do 511 ac1u.1n°11

• 
. . , d 1 ansforman este g rupo social- laboral, prolctanzan o o Y tr 

una profesión , en un empico. 

•• ¡i:• 
'N¡,111.1/1.• ' . . if tli<' depr~J' . "I iJi e 1 

Abstract. Tire lristory of mpi1alis111 is tli•· lmtory º
1
.r., 1 ;11 tl1is ·1111' 

1 ,~1 
.ji ewmp !11" . ·-J!f·''1 

of t/ic 1raditio11al tmdcs. T ire professicm o.f 1rcmat1, .' ,,.,frtcrll•"1~- ,J 
. e ·1s1t•11t w I J ·1n•'' rnlllcxt c1r Ne111 York Iras bc•1·11 1111 (l((llJ!ªIH'11 r > .• r•p/111•' "' / :1:• 

:J , d . diOwrlt fil e J·J '"' 
i11/11·rc111 d11 11!!crs i11110/1m l i11 finifi.¡¡liti11~ rmr e rt · . . ,c1fi·~"·" ' .J ,,, J 

. " . . . . ". ( I firi' stt1t""" . ~·· I ¡1,m\' ·• 
1111skrlled labo11r 1111d tire social or(!m11s11tw11 ~ t re · t/1111 1/ic')' ' 1 · ¡.;11 '· · . f ·t jire1111•11 · 1 fil , 1 10110111y. Addc•d to tlris, tire s1ro11s bd1c '"'"'."g> d ,df .i•rrr!(i«' " 11;piC'·" 
su¡iuior s¡iccial ¡11·o'i·ssio11 de11otcd te• cd1 ero1su1• ª" ·1 · ci•er r01111''i.

1 ,f¡C;/I~ 
• .I' • . /· º"' . I''' 

da11r:er, acted as 11 /mlfn "!!"i11st 1•xtm111/ n~¡¡1tfal1<"1 · .r. .. 5¡011,1/ .~n111P· 
e • ' 1 . c1ciC1·Jl"'.Iº 111a11af!l'111e111 Iras n·ce111/y sl<ll'ted te> p1·111•1mte t 115 s . ·0¡, . 

. . • . . . . . . (() 11 lllt'fl J 
111z 111.11 11 <1111/ tra11 ~fim11111g 1t Jro111 11 pnifc•n 11111 111 

Tra ajo, ern eo Y 
transf ormac ·o es s c:a es 

Trayectorias y dilemas de la sociología del trabajo en Portugal 

Marinús Pires de Lima * 

l. Introducción 

El balance q -. ue aqu1 se expo .• d . 
siniplcmente de . . · . ne no preten e ser exh austivo. Se trata 
11 un itmerano h . - . 
o de las ciencias . 1 istonco condensado sobre el dcsarro-

tlrabajo y del cinplc:oc1a es en Portugal, sobre la problemática dd 
a 111ad · • tratando de encl I d 
1 

urac1ón del e . l. . avar a entro del contexto de 
e ases as 1 . apita ismo mdust . l d 1 
tcó . ª~nadas urbanas p n a Y e a expansión de las 

rico e 1 . < • ara rcconstr · l op . nst1tucional t u1r a tran1a de este proceso 
c1oncs tc1 - . , rataremos no sól d d 

dad y d 1 1lat1cas y las reo . • . o e . est:lcar las sucesiv.1s 
e a e r1<.:ntac1ones • d 1 - · 

inc1nc d . 1 conomía, sino t b. - n1c to o og1c:ls de la socic-
, e as p · · ª m icn de ha • · -tcncia, d . nnc1palcs ob ccr n1enc1on, decallada-

in· . . e las inst' . ras y autores q • h . -1ctat1va . 1tuc1ones d _ uc an servido de rdc-
cia s c1entífi . e ensenanza · - . -

s condici Jeas dignas de d e mvest1gac1011 y de otras 
La Pro onantcs de tipo - estacar, así como de las c1rcunstan-

dud Puesta d mas general 
a, Prob¡ e una p . d ' . 

coniu en1as d ¡· eno ización d . 
a ~ nto en el e icados po e este proceso suscita sin 

una d n1ovi · ' rque es difi ·¡ ·b· ' 
!Jo d etcrinin d n11ento de las d ' c1_ perc1 ir una lógica de 

e e d a a pr bl iversas c . . Sin ª a una d ° Cmática t . ienc1as sociales en torno 
cn1b e ella · • en1endo • argo n s tiene lug , en cuenta que el desarro-

, os p ar segu d '" 
arece posibl, d. n _ Iterentes temporalidades. 

e iscern1 . . 
r una penod1zación, sobre 

l:J 
d. Ptt's1:11tc 
~ U11 tn-. articulo es . ' ·,to es ll 
crito 111ás an . na vcrsió ~:=;:-~-:--------------

• ln~~r 1.·I autor 'Pho sobre la n c_ondcnsada, limit 
~ºr<;a 11t11t0 d Y Por ~. . soc1ología y 1 ada a la sociología dd crabajo. 

s A e e· w1aria Jo- a cco110111 • d I 
. tinada •encías S . ao Rodrig ta 1.· trabajo y dd cmpko, 

iio,i.,¡.,, . s -1600 l' Oc1ak·s d1.· 1 u ucs (ISCTE). 
·~ ''' ,1,.1 • 1sboa ª ntvcrsid d d . 

fra/1a¡0 · ª e lisboa -Ed. ISCTE- Av. 
. ' '''•cva époc ~ 

ª· llll111 . 14 . . 
• inv1t·rno d 

e 1991-1992, pp. 125-148. 
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todo si atendemos a la «coloración» cultural y política de las suce-
sivas fases históricas. . 

Así pues, tratamos a continuación de estos penados: 

_ los ai1os 1974-81: la aparición de la ciencia crítica; 
_ los arios 1982- 87: nuevos desafíos dentro del contexto de la 

crisis y del proceso de integración europea. 

Emprendemos un esfuerzo de perspectiva histórica y asumimos 
un riesgo de apreciación crítica. Procedemos, de esta forma, a una 
evaluación más fundamentada de aquello que está en la causa d:.'3 

l d d oceso de madurac1on presente coyuntura. Por un a o, tra uce un pr . . 
· d ] ' · d · l . ·' de los soportes msocu-teónca y meto o og1ca y e rev1ta 1zac1on · 

. . . ºd d . ' fi a· pero por otro c1onalcs y del dmam 1smo de la com um a c1ent1 1c , : 
, 1 · , d 1 obstaculos que lado, pone a la orden del d1a a superac1011 e os .. 

d . , ·. ' fi a ongmal can-aún dificultan el progreso de una pro ucc1on c1ent1 1c . • 
d . , . b 1 . d . tigación aplicado. to e tipo teonco como so re e tipo e mves 

2. El post-25 de abril 

1. b Jización El movimiento del 25 de abril de 1974 significa una 1 era 
1
, 

1, . cultura tS, general de iniciativas sociales, económicas, po 1ucas Y 
que abre a las ciencias sociales nuevas perspectivas. . ucdcn 

Los centros de investigación y de enset'ianza ya ex1stente_s P. 
5 

se 
fi 1 · vers1cano ma mente desarrollarse, mientras nuevos centros um . ¡·cen· 
. . . l º • ' fi soC1ales ' mst1tuc1ona izan. Paralelamente regresan c1ent1 1cos . ·sti· 

. • . ' . , l de invc ciados en el extranjero y aparece una nueva generaciot , crJ· 
g d . . d tonorn1a y a ores, unos y otros hallan, por fin, espacios e au · r lo 
b · d. · . , · . anccno • , ªJan en con 1c1ones muy diferentes a las del regunen , reu13· 
~ue permite la diversificación y la profundización d~ las arcas 
ricas Y de los paradigmas y metodologías de análisis. par· 

L , ·c1 . , por otra ª rapi a mutac1on del contexto socia-! representa, ·, 
1 

Ll 
te · · . . d · · ficac101 · . ' un mcent1vo dec1s1vo para ese esfuerzo de 1versi upho 
ruptt 1 J ?S d · , . de un 31 ¡ ira e e - e abril se ve marcada por la irrupcion " sa/ariil 
movimiento · 1 . 1 relaoon . socia que transforma sustancialmente ª + cio11e> 
at1terior y se · ¡ l . , . d de las re a ¡ · . ' ext1enc e 1ac1a arcas muy vana . as . , de o> 
SOC1a]es· co flº ) b ( zactOll ¡· . '. · · n ictos a orales, ocupación y demacra 1 . ·cipa 1· s111d1catos ·, d 1 rnunt 

' ' gestion e las empresas, vivienda, escue as, . etc. L05 
dadcs locales, cultura, formas de vida, relaciones agranas, 
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s~rmaci 1 . leo y tran '.l' z más e 
TrabaJO, emp . 1 limitan cada ve 

. . onómica internac1ona . acidad política pa~a 
efectos de Ja cn~1s. :~interna , agravando la 1nc~ptanto que, simulta
margcn de mamob regia de desarrollo, ~1 los mercados 

ueva estra e aciones en 
adoptar una_ n 1 grandes transtorn1 . . . , la ferniniza-
neamcnte, uenen ugar de la terc1anzac1on, -
de crabajo; tales como el reft~erzola precarización y el recurso a es 
ción, el aumento de_I ?esemp eo, 

cracegias de pluriact1v1dad. . . do en cuenta la forma en que ~a 
Distinguiremos dos fases, temen 

1 
yectoria de las doctn-

. al influye en a tra ' evolución del contexto soci . d or una cierta es-
. 1974 1981 caractenza a P 

nas: la pnmera, entre Y. : ; . unda, a artir de 1982, 
pontaneidad y falta de coordmac1on, la seg. . ?, e hacen 

d · t·tuc1onahzaC1on Y s en la que se acentúa el proceso e ms l ' . 

, . . · d 1 crisis econónuca. mas VISlbles los efectos d e agravam.1ento e a 

2.1. Los años 1974-81: la aparición de La ciencia crítica 

En el ámbito de la sociología del trabajo es importante comenzar por 
destacar el papel desempei1ado por el seminario de especialización 
en Sociolo , d l T · S · 1 ' 
del ISCTE gia , e . r~~a_¡o, ~e~tro ~e la l_icen_ciatura de oc10_ og1a 
so . 1 ·En el se 1111c1an mult1ples mvest1gac1ones sobre relaciones c1a es del t b . 
huelga ra ªJo, sobre todo en lo que a conflictos laborales y s se refier 1 
sociográfi e, en os que se acumulan sistemáticamente datos 
1 icos extremad · · · · 1 
agunas e.· ' amente neos que pernuten ehm1nar a gunas 1 xistentcs sob 1 . . . . . 
es popula re e conoc1nuento de los mov1m1entos soc1a-
º?rera qu:es. dSe presta particular atención a la intensa agitación 
e¡ se a despt , d l 2 . 
.ºnes Patronal 1 ies e 5 de abnl y, en especial a las rela-

s1 las . -e ases trabaJ· ad E d ' 
d . ªctitudcs d 1 ' oras- sta o, con el fin de comprobar 
e t1p . e as clases ob 1 · , · 

P 
0 

111as instiºt . reras en re ac1on a los empresarios son or el uc1onal ( c . . 
nif¡ contrario son 1 orno, por ejemplo, la negociación) o s1, 

estas d ' e aramente a t · · 
pa d e ruptura . ' 11 agomstas (con10 actuaciones ma-

e las 1 . < ant1patronal) o l' d · . ·, 
tante d te ac1oncs e 1 · tra inea e invest1gac1on se ocu-. s e 1 ntre a «bas . 1 l 
s1nd¡ 

0
s trabaJ·ad ' e» socia y os órganos represen-eatos ores· tale 1 

tiales • con el fin d ' s como as comisiones obreras y los 
testri·n~~dlos cuales la t~ cond

1
Probar si se adoptan modelos tradicio-p d t.

1 o d dº . • 111a e deci · 1 0 
eres ( e •rigente . . siones e corresponde a un grupo 

c0 cent ¡· s Y n11htantes l l · 
llttar¡ ra ización d 1 < en e cua el colectivo «delega» 

res ( º· se e e a autorid d l 1 
l'l1ov¡1· rean estruct ª en as cúpulas), o si, por e tos d tzaci - uras desee t 1· d 
e 1'cd 

0
n dcn10 , . 11 ra iza as de reparto de pode-

1:"' ago . crat1ca de ba ) H . . 
gia activa d se · ac1endo uso de mstrumcn-

, y ando mayo 1 . 1 b . , 
r re cvanc1a a tra ªJº cmp1-
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rico sobre el terreno y al contacto directo con los actores sociales, 
el método más uti lizado en el refer ido Sem inario es el de la 1110110• 

grafía, en que se realiza un análisis intensivo de las diferentes dimen
siones de las relacio nes la boralcs, partiendo de fuentes muy diversas: 
documentos, experiencias directas, cuestionarios, entrevistas en pro
fundi dad con informantes privilegiados y biografías. 

En una línea de interés análoga a la del Seminario - la de recoger 
y manejar material necesario para el análisis científico de las trans
fo rmaciones de las relaciones labo rales-, Maria de Lourdes Lmu 
dos Santos, M arin ús Pires de Lima y Vícto r Marias Ferreira, reali
zan un primer abordaje glo bal de la periodización de las luchas so
ciales en las em presas. En dicho abo rdaj e distinguen: una primera 
fase, inmediatam ente después del 25 de abril , en la que dominan l~s 
reivindicaciones salariales, los sa11ea111ie11tos y las fo rmas de lucha mas 
radicales, espontáneas y relativam ente autóno mas, en la que Juegan 
un papel impo rtante las comisiones de trabajadores; y una segunda 
fase, entre el 11 de marzo y el 25 de noviem bre, durante la cual se 
implantan las estructuras sind icales, a veces vinculadas a aparatos 
partidarios y en la que surgen reiv indicaciones más politizadas Y 

conectadas con el poder econó mico . Es también, durante este s~
gundo momento, cuando se hacen m ás patentes canto determina~:s 

d. . . , t cawon contra 1cc1ones de proyectos sociales, com o la tens1on en r ' 
de base y presión institucional. . , 

L b · · ló<ncos l a po reza de recursos la escasez de estudios soc10 o 
1 h. , . . , d' ·cas os isconcos existentes, la poca fiabilidad de fuentes esca istl ' ' 

· · d 1 el el · · · l. exhaus-n esgos e e uct1v1smo abst racto y la necesidad de ana izar , 
tº v 1 ·fi · b 5 locaks, 1 amen te a espec1 1C1dad diferenciada de ciertas coscum re 

1 · w0 3 
son ª gunas de las causas que inducen a decerm111ados au . , 
pre~eri r el método m onog ráfico , apoyado en una gama aJ11P:1~0;1 flexible de técnicas de acopio de información. Es lo que succck dt' 
el estudio d / . d ¡ · · , obrcr.1 

. e ca50 e a L1snave, la mayor concentrac1on ·do 
los cmturo · d · 1 · conoc1 nes 111 ustnales portug ueses con un co ecnvo . , ¡r-
po d' . ' M llls i r sus .tra 1c1ones de lucha, donde Fátima Patriarca Y arn · 1

1
0-

res de L1 · · · cs y 1 
ma investigan pormenorizadam ente las oriencacion ro-

dos de acció d 1 d ºfi . . · 1 s· los P n e os 1 erentes g rupos soc1o profcs10na e ' d< 
cesos de to m as d d .. , . 1 modos 

. ' e ecis1011 de los acto res soCialcs; os diJ-
or~a~1zación : el contexto po lítico y la génesis y el desarrollo 
cron1co de los d . . ' 

U 1versos tipos de luchas. . 
1 

dl·s· 
na de las in11o · · 

1 
· , alana • - d • vac1ones importantes en la re ac10n 5' ' - . 

5 
y pues e 1974 e 1 ., cquen:l 

d . ' s a creac1011 de algunas centenas de P d. Jo; 
me 1a11as e111pres d' · 'd · ros l 

as 1Y1g 1 as por trabajadores, como susncu 

129 . leo Y transformaciones sociales 
TrabaJO, emp 

. . . E s te te ma pro mueve diversa s investigaci~nes, 
antiguos prop1etan~s. 1 d equipo que reaistra l a tra y ectona de 

1 1alcs se cita a e un o 
entre as. ct d - los t r abai a dores , los r e presentantes 
las rclac10nes de « po e r » entre :.i • • • d l 
de los mismos y la p atrona l e n una emp~esa tex til mterve m a , 1: 
Fábrica Simóes. El estudio pone d e m a mfiesto , por una p a rte, 
capacidad de iniciati va y la práctica d e l e s fu e rzo por sal.":agua~d_ar ~l 
potencial productivo a p a rtir d e un ejemplo d e ocupac1on re1vmd1-
cativa y, por otra pa rte, la ascen s ió n d e líde r e s que se iinpone n por 
su competencia técnica, la tensión e ntre ges tión y r e ivindicación y 
la posterior normalizació n y reconduc ción a l modelo dominante de 
relaciones econó micas y d e «pode r ». La gestión tecnocrá tica con 
fuerte apoyo obre ro tendente a la viabilizació n económica, e s detec
tada también por José B arre ta, eti una indagación sobre diversas 
cmpr~sas en régimen d e autogestión y coope rativas. A esta c arac-
tensnca se une 1 

. , por otra p a rre, e h e cho d e que la mayoría de las cooperativas de p od ·, 
d 1 · r u cc1on surge como instrume nto de salvaa uarda e emp eos y n º 
tiva. ' 

0 
como resultado d e una opción ideológica a lte rna-

La hº , · 
ipotes1s de inte rde p e d . d 1 . 

nes de trab · . n e n c ia e . o s s istemas y d e las rela cio-
d . ªJo, estimula la a pe t fi d . - , 

{' 111vestiga . , E , e . r ura y pro un 1Zac1on d e otro campo 
. c1on. s as1 co 1 - d. 1 . , 

gia, de la org · . , . 110 se estu ia a e v oluc1on de la tecnolo-
Pol'. an1zac1on d1vis·, l ºfi 

It1cas de ge · - ' ion Y cua l 1cación d e l trabajo y d e las 
Parte d l st1o n d e la m ano d e b E , . 

e as invest' . 0 ra . ste te mat1ca ocupa buena 
Y es ¡ ig ac1ones del Se · · d S · 
e'. ' gual111cnte u11 d - 1 · , mma no e oc1ología d e l Trabajo 
ion d 11 A ' 

0 e o s nucl fi d 
qu 1 e •viarinús Pire d L . eos un a m entales d e la investig a-

c e a s e ima sob l . d . 
Y ad · Utor, panie11do d . r e as 111 ustnas nav ales. en la 

ªPt ' d e tipol , d 
analiz lan olas a la espe . fi .d og1as e A . Touraine y C . Durand 

a os c1 ·fi c1 ic1 ad d e la d . , 
nológi 

1 
erentes sis te d pro ucc1on por unida d es 

d cas (rn . m as e tra b a · 1 . ' 
e trab . ecan1zación) d . JO Y as transformaciones tec-

c a.Jo) y ' e orgamzació ( · ¡· 
º n1pon . Profesiona le ( e • • n r aciona iza ción, control 

ª rn1e1 s aprendiza fi · -
1tos en t e la . , J e, ormac1on profesiona l y 

c1on con los 
2 procesos d e modernización). .2. 

Los años 198 
de L 2-87· n 

l ª crisis y del · uevos desafíos en el contexto 
a e proceso de i'nt . , 

d 011ee11 · egrac1on europea 
e lllt¡ . tración d 

co tac16 e los sínt 
11 re¡ . 11 esrrl! 0 mas d e crisis dºd 

Po¡·. actón 1 ctl!ral es e p , ente n i a como proceso lt1c a co , n orrug al . 
a test . . ntexto cu , y en cierta forn1a , retardada 

r1ct1va como co:~~ce- o . D .esde 1978 el país vive bajo una 
u cn c1a d e ac d 

' u e r os con el FMI, pero 
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el discurso y la intervención gubernamentales tienden a sobrevalo
rizar los aspectos aparentemente conyunturales de la cnsis, tales 
como el déficit externo y la inflación , en detrimento de las opciones 
estratégicas de desarrollo: éstas van siendo puestas bajo la depen
dencia de las negociaciones de la integración en la CEE. Los procesos 
de reconversión industrial, por ejemplo, sólo empiezan a poner de 
manifiesto su impacto social ya en la década de los ochenta. Y a 
este desfase de los síntomas estructurales de la crisis, se le aiiade 
otro: el de la toma de conciencia , tanto a nivel de la opinión pública 
como a nivel de la propia percepción científica, ya que la aparición 
de multitud de innovaciones teóricas en este campo doctrinal, ocu
rrida en los últimos atios, sólo ha sido seguida por un número pe
quetio de especialistas. 

Será la aparición de nuevos problemas - como las transforma
ciones profundas en la lógica del mercado portugués, la reorgani
zación acelerada de las clases sociales y la penetración de nuevas 
tecnologías- la que hará más evidentes las lagunas de poten
cial científico acumuladas mientras tanto. Efectivamente, el potencial 
científico relativo a los problemas del trabajo y del empleo, fue 
marginado durante décadas, como consecuencia de las «soluc10ncs• 
espontáneas que la sociedad portuguesa fue creando para resolver
los: la emigración, el bajo nivel de los salarios y el debilitamiei~to 
del poder contractual de las clases asalariadas. Pero estas «solucio
nes». amenazan ahora con agotarse y el descubrimiento de oms se 
ve dificult~do por el pesado déficit de capacidad científica y, ?~un: 
manera mas general, de sensibilidad y capacidad de innovacion d 
los .agentes sociales en este dominio. Y es solamente al final de cstl' 

peno~o Y ya dentro del cuadro de las coordenadas definidas por b 
ad] · 1 · ·ros , d1.esion ª ª CEE en junio de 1986, cuando aparecen los prun~ 
111 1Ce_s de superación de este déficit. Dentro de este nuevo contexto, 
el caracter de c l'd d d hu(llanos 
1 

. entra 1 a e los problemas de Jos recursos 
1a venido a · ] Plan .1 . resurgir, quedando de manifiesto incluso en e . _ 
medio plazo d . . - le "pro ' prepara o por el gobierno bajo la des1gnac1on e . , 
grama de corre . - d 1 d . c111pkO 
( ccion estructural del déficit externo y e ~s . ¡ 
PCEDED) y e 1 1 . . 1 )' lo~J. · . ' . n os P anes integrados de desarrollo reg1ona , 

La creciente · . d~ JJJ:l 
nifi importancia dada a estos problemas se pone Cl'' 

iesto también en 1 e d la con 
sió d 1 a rewrma del aparato de Esta o con · ióll 

n e es ta tu to ele 1 for(llac Profi · 1' autonomía al Instituto del Emp eo Y . , d~ 
es1ona y en 1 d rac10JJ 

, , e esarrollo universitario, con la prcpa ' 
macstnas en estas a' , reas. . 

En el ca mpo de la S . l , alg11110' 
ocio <>gw del Tmbfljo, se refuerzan · · 
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. e l eriodo anterior: diversidad de perspecti-
logros_ c.onsegum1deotosd:~ógi:as· enriquecimiento de los temas tratad?s; 
vas tconcas y ' 11 d t dios 
aumento de investigadores y de proyectos; de:arro. o e e~ u . 
intcrdisciplinarios; m ayor vinculación entre u111vers1dades, mst1tu-

ciones de investigación , sindicatos y empresas. . 
El agravamiento d e los efectos de la crisis (desempleo, .sal.anos 

atrasados, planes de v iabilización y reconversión, empobrec1m1ento 
de la relación salarial, economía subterránea) queda reflejado en los 
ternas abordados en la investigación. Un ejemplo de esto es la in
vestigación dirigida por M . Pires d e Lima, sobre las industrias na
vales, en la que el autor establece una conexión entre los cambios 
habidos en la coyuntura económica, los habidos en los sistemas de 
~~educción Y en las políticas d e gestión de la mano de obra, y los 
iscursos, comportamientos y tipos de concienciación d e los dife-

rentes grupos p 11 . . d' . resentes. ustrac1ones semejantes aparecen en es tu-
1os realizados · l S . . . , . 

co en e emmano de Soc1olog1a del Trabajo del ISCTE, 
ncretainente e · l d . . . , 

concienc· . , n e e un equipo que analiza la evoluc10n de la 
1ac1on y de la · , b 

1983. Co . acc1on o reras en la Seten ave entre 1974 y 
d. · mo contmuación d · · · , 1 · 1rige un < e esta 1nvest1gac1on, e n11s n10 autor 

proyecto colect' 1 . . entre la cris· 1 . ivo en e que se articulan las re laciones 
e b. is, as mnovacio l ' · arn ios de . nes tecno og1cas y de organización y los 
d' estrateo1a de 1 . ' 
icatos, 111unic· l~d os acto res sociales (Estado, patronal, sin-

1'rab . ipa I acles) en 1 , b . d 
a.Jo interd· · 1. : ' e am ito e las industrias nava les. 

de 1 S isc1p mano ª ociologfa d 1 D Y nuevas metodologías dentro de las áreas 
racteri e esarrollo d 1 S . , . b zan ta111bié Y e a oc10log1a del Trabajo, ca-
re <<l' . n otro proyect . d 

trol] ransformacio . d 0 onenta o por el mismo autor so-
o - nes e los act . 1 de 1· una interve . , . < ores socia es en un país en desa-

ªP 1car 1 ncton soc1ológic s , b 1 
dir¡ ·d a 111etodol - . ª en etu a », en el cual se trata 

g1 o p og1a puesta e f, · · 
D 

0 r Alain T . n uncionam1ento en el laboratorio 
b esde 0 oura1ne . t~ . 

a.Jo e id . perspectiva ¡ · . 
telacio entidades cultu 1 • a tnterconex1ón entre sistemas de tra-e: nes i1 ra es obreras ( d 1 Osta 1terpcrsonal . . mo e os culturales, normas de 

y Otros es cot1d1anas) es . . d . 
los 

0 
. autores en la S . ' examma a por F1rmino da 

trabajo rigenes y la . 
1 

oci~dad Central de C e rvezas . 
ct son b . 1mp antac1ó1 d 1 
estaca la. o ~eto de tre - 1 e os contratos colectivos de 

:t: Infh . s art1culos d J , B L . n el - I~nc1a históric f, d e ose arreto, en los que se 
e1t11sa Cr¡~n1b1to de los es~~~n amema_l ~jercida por los tipógrafos. 
s·1d 19/9, c ovan1 enfoca soc· l~s .del M1111sterio de Trabajo, M aria 1 ad 0 n bas 10 og1can1ente l íl' 

' dt1ració e. en algunos índic . f os ~on ictos de trabajo 
n , tipos de huel a _es. recuen~1a, extensión, inten-

g ' resultados, dimen siones, ramo de 
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actividad y situación geográfica de la empresa. En 1985, la misma 
autora defiende, en la Universidad de París 7 -Groupe de Socio
logie du T ravail-, una tesis doctoral gue tiene como tema la acción 
sindical y los conflictos sociales en Portugal en los atios siguientes 
al 25 de abril. Conceic;ao C erdeira y Edite Padilha analizan los prin
cipales cambios procesados en la estructu ra de la o rganización del 
sindicalismo portugués entre 1933 y 1984. 

Uwe Optenhogel y Alan Stoleroff examinan los objetivos polí
ticos de los sindicatos, y este último autor pone de manifiesto las 
ventajas de las intervenciones sociológicas en los actores sindicales. 

En el campo de la caracterización social de la mujer, debe tam
bién hacerse referencia , entre otros, a los trabajos de Teresa de Sou
sa Fernandez, Julieta Almeida Rodrígues y Kann Wall, encuadrados 
en tesis doctorales concluidas o en fase de realización. 

La evolución de los temas de la investigación denota la influenc!3 

del contexto social; se da un cambio de dirección del mterés hao3 

variables explicativas de las relaciones labo rales como: las estrategias 
industriales; las políticas económicas, tecnológicas y de mano de 
obra, Y las t ransformaciones de los sistemas de trabajo. 

Es así como Fátima Patriarca ana liza exhaustivamente el concex
t~ Y las incidencias del proceso de introducción de organización 
cientí0ca del trabajo en la metalomecánica pesada, mientras que 
t-¿; Pires de Lima investiga algunas líneas históricas de la introduc
c1011 del taylorismo en Portugal. 

Dentro del área de la sociología de las o rganizaciones, dcb~n 
de~tac.arse los resultados de la investigación-in tervención de Claudio 
Te1xe1ra sobre las n te e d . . , d 1 t aba,io cxpc-

. , L vas tormas e orgamzac1on e r , • 
nmentadas e J , b" d . . . . d 1 Escado 
( 

n e am 1to el Instituto de Part1c1pac1ones e . _ 
C IFAG) Comb1º11 d 1 . . . . , . soCloeco , . · an o as 111vest1gac1ones soc1otec111cas Y . 

nom1ca el aut 1 . , d can1b10 ' or 1ace patente la evoluc1on de un proceso e 
en el que se v d d 1 . . . . · 1 pcrfcc· . . ª es e e ennquec1m1ento del trabaj o hacia e . _ 
c1ona1111cnto d 1 b . . 111dus · 1 . e os o ~et1vos de un departamento de empresa _ 
tna ' mediante . . , , . . , 1 b 1 La 111 . , su 111serc1on en una log1ca de gcsnon g o ª · , 
terconcx1011 ent 1 . dc111as. 

b. d re ª soc10logía y la gestión de empresas es, ª d. r 
o ~eto e los t b . . 1 scu Il 
1 ra a_ios de C láudio Teixeira y Seca Ru1vo, ª e as nuevas expe · . 

Ot · . nenc1as de organización del trabajo. . , le 13 
ra conrnbuc·, · r: ¿· c1011 e 

socio] , d ion muy unportante para la pro1un iza .b d<' 
og1a e la p . . . , 1 h ro 

José B . artic1pac1on en las organizaciones, e.s e 
1 

qu<' 
apt1sta Ilona K , en e 

analiz · ' . ovacs y Concei~ao Lobo Anmncs, .1 de 
' an, mtens1va d · , . · ln1f<l 

una coo . ' Y 1acro111camente, el sistema soc1ocu 11 el 
pera t1va de p d . , . . ·011cs co 

ro ucc1011 mdustrial y sus 111teracc1 
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Trabajo, emp eo y 
fi de h acer sobresalir las condiciones de 

medio circundante, co1.1. e l m fl . do de un modo crítico so-
. . , 'E l" citando y re ex1onan , . l .d 

partic1paoon. xp 1 . . d t estudio de caso es ta me ll1 o 
d métodos utiliza os, es e d 1 

bre la gama e e d gestió n alternativas a l mo e o 
· · ción sobre LOrmas e . 

en una 11~vest1ga . . , a vés d e la definición de las circuns-
autontano de orga111zac1on, a tr . . . . d la descentrali
tancias favorables a l au mento de la m1c1ativa y e 

zación. e d ización del 
El tema de las nuevas tecnologías y tormas e organ , 

. . . , . d 1 · óloO'OS hecho este que trabajo suscita el m teres creciente e os soci o ' 
. · · , d · t ' cL1los sobre los efec-queda ilustrado por la pubhcac1on e vanos ar i . . . 

tos sociales d e las innovaciones tecnológicas, por las participaciones 
de llona Kovács y A. B randao Moniz en el Seminario «Política de 
Emplean, organizado por Ja CGTP-IN, por trabajos de Anabela Car
valho, y por diversos textos relevantes de José Baptista. Dentro de 
la misma línea, conviene mencionar los proyectos colectivos dirigi
d~s _P~r, o en los que participa, llo n a Kovács, sobre e l análisis so
ciologico del cambio del trabajo indus tria l (impacto en los mode los 
cul~t~ral. Y de p articipación) ; las implicaciones sociales d e la roboti
~~cion mdustrial en Portugal, y tambié n e l info rme sobre los pro-

. :m~s sociales relacionados con la introducción de la automatiza
cion industrial. 

L . 
J·ad as m vestigaciones sobre sociología histórica de las clases traba-

oras son p 'd . 
torcs rosegu1 as , a lo largo de este periodo, por vanos au-
conti.' entre los cu ales se hace mención a Filomena Mónica que, 

nuando t b . . 
talúrg· ra a.Jos amen o res, concluye monogr afías sobre los me-

teos Y los tei d d l l l. Una tesis d ;ie ores e a godón, y a Joao Fre ire , el cua rea iza 
trada en la octora_l sobre ideología, oficio y prácticas sociales, cen
en Porcu sl re laciones entre el anarquismo y el movimiento obrero 

p _g~ entre 1900 y 1940 
tac or t1lt11110, desde una , t " . , . ' d. . . . 1 d 
' an las ob · • op 1ca ni.as JUn ica e instituc1ona , se es-
l ¡ ras d e Mo t · F · ~a (scgur·d d . n eiro ernandes (sobre temas laborales); Silva 
d1fi 1 a socia l) · M , · p· . ercntes re , • ano mto (análisis comparativo de los 
c1c11 · gin1.cn es d e d 'd ) · 

· Cta polític b espi os y Manuel de Lucena (estudios de 
a so re cor . . 

porat1v1srno y n eocorporativismo) . 

3. Balance· 
t.¡ d • perspectivas para el futuro 
l . esarroU 
a ccona , o que h a tenido l 

l111a del tr b . u gar en e l campo d e la sociología y de 
a a.JO en e . 1 . 

' spec1a a p artir d e la ap e rtura de 1974, 
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se traduce en un conjunto de p1111tos fi.1ertes adquiridos. En primer 
lugar, y concretamente en relación con la sociología, se comprueba 
una diversidad enriquecedora de enfoques teóricos y metodológicos 
(marxismo, accionalismo, funcionalismo, métodos extensivos y 
cuantitativos, métodos intensivos y cualitativos, etc.). Además de 
esto, es notoria la madurez epistemológica y metodológica, que se 
hace patente por la capacidad de interrogación sistemática sobre las 
problemáticas, y por la vigilancia crítica en relación con el empiris
mo. El impulso para el progreso de la acumulación de conoomienco 
se revela tarn bién a través del incremento de investigadores, pro
yectos y lugares de publicación de los resultados de las inves tiga
ciones. Finalmente, destaca la relevancia de prácticas pluridiscipli
narias de indagación científica. 

Estas líneas de fuerza no deben, sin embargo, hacer eludir un 
considerable número de ins11ficiencias (y deficiencias) que es urgente 
asumir. 

Uno de los obstáculos es la relativa debilidad de producción 
teórica original con que están marcadas las ciencias sociales en Por
tugal , así como también lo es un relativo desfase, con raras excep
ciones, en relación con los últimos proo-resos realizados internacio
nalmente en estas disciplinas. Convien~ señalar, por ejemplo, que 
la segmentación del mercado del trabajo, las cuestiones relacionadas 
con los modos Y esquemas de vida, las nuevas tecnologías Y secrores 
(con la consiguiente reformulación de las cualificaciones Y tipos de 
e~npleo) , las estrategias de los actores sociales, los movimientos so
ciales el ca b. ¡ 1 1 es y re-' m 10 cu tura en lo tocante a los nuevos va or 
pre~ent~ciones del trabajo y el no-trabajo, la democracia e_n Ja~~~~ 
gan1zac1ones, las condiciones y calidad de trabajo y de vida fu• 
del trabaio so11 t d 11 , . . ·placados 

• :.i ' o os e os temas aun msufic1entemente ex Y debatidos. 

1 Esta situación se ex plica en g ran parte por las dificultades qu'' 
1a y fi · ' • • d rro-
11 , len inai~ciar la actualización de bases biblioo-ráficas Y el e~a , _ 

o e e relaciones d . . . ~ . 'fica u1rcr 
. e tntercamb10 con la comumdad c1ent1 1 . )' nacional. Pero t b., . ' . . irisras 

. . . am ien es el resultado de onentac10nes emp 
1 econo1111c1stas un · d . . . , . ·ceso coi 

la d d 
1 

as ª una 111ves t1gac1on relac1011ada en ex iri-
eman a extern d' · 1cntc: 1 

lizabl . S a y con resultados rápidos e in me iatan , ·l lis-es. e trata de . , . na ~ e 
· . _ . una tendencia pragmattca que contra . o-

tanc1a1111ento cnt1co . . . , 1 ara u1Jl 
vaciones t - . Y que puede const1tmr un obstacu o _P . ia (~ 

eoncas que d . d . r c1phnar 
incluso tra d. . . epen en de la apertura mterc is . b·iscs 

ns 1sc1plmar· ) 1 1 . 
1 

opias · 
tradicio 1 1 : 1ª • e e cuestionarse sobre as pr .. , 1 dl' 

na es e e las ciencias sociales del trabajo, de la defi111c101 

,f. nnaciones sociales 
Trabajo, empleo y transJo 
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. ' fi y d e una sens1-mía del análisis c1entl 1C<?, . , . 
1 las condiciones de auto no . fi ·dad es de la formac1on soCia 

b1lización mayor para c on las espec1 ic1 

portuguesa. _ e ue el considerable potencial de 
Se comprueba, paralelamen~ ' q d o está suficientemente 

d , · ha sido crea o, n 1 
producción esta isuca que ' l . . . vestiaación tanto en e 

d l , leos d e ana is1s e 111 ;:, ' d l engarza o con os nuc · , , 1 momento final e a 
momento inicial de la concepc1on com.o en e cretamente los 

. . . , 1 t do de cosas son, con . ' 
ut1hzac10n: muestras e e este es a . lºfi . , profesional y 
daros referentes a conflictos d e trabajo, cua i icacwn 

dinámica de trabajo. · su vez 
Este conjunto de dificultades es también consecuenci~, ad ' 

de insuficiencias institucionales de la propia comunidad liga ª_a e~t~ 
especialidad científica: reconocimiento tardío e incluso precario de 

fi . , 1 1 · c'ón en el merca o per 11 profesional y d e los obstacu os en a mser 1 . 
d 1 b · . . , · · · de enseñanza de m-e tra ªJO, desart1culac1on entre 111st1tuc1ones '. 
vestigación, de administración pública, empres~s públi_cas, privadas: 
cooperativas, sindicatos, instituciones de la vida regional, local ) 
asociativa, limitaciones e n las financiaciones y bloqueos de la orga
nización que dificultan la reproducción profesional amplia~a ~e la 
comunidad científica, teniendo como resultado un conocimiento 
fragmentario y disperso d e la estructura y las transformaciones de 
la so · d d cie a portuguesa. 

~as 111lltaciones estructurales en curso tienden, sin embargo, ª 
st_iscitar crecientes inte reses (políticos, empresa riales, sindicales, re-
gional · 1 · · ' 
d ' es Y culturales) en torno a problemas como: la va orizacion 
e los 11 1 · fonnat~ect~~sos humar:o_s,_ los nuevos n~od~l,os ·de d esarro º'., a ~n= 

dus . zacion, la ílex1b1hdad d e org a111zac1on, la reconve rs1on 111 
\ 1 1 tnal'. la formación profesional, las inicia tivas locales de empleo 
i a sociedad . d . 

Re pos1n ustnal. . 
tífi Sta , por lo tanto, saber h as ta qué punto esta comunidad cien-

1ca canse · , · , f; bl · 
rand ? tura sacar p artido d e un contexto mas avora e, supe-
co11 °1 ~bstaculos de oro-anización y m etodológ icos, y renovándose 

a 111ve · · - ;:, . . 
No 1 s~on en n11e11os o~¡etwos . , 

ticas s re ferimos a la necesidad de abordaj e de las sig uientes tema
rehai/1~1tre Otras: estudio interdisciplinario del m ercado del trabajo, 

i itando 1 . 1 
ª Parar e papel d e los actores soC1ales y los contactos con e 0 

prod · ¡ -1 · · d 1 co_ntexto L~ct1vo y con las_ estrategias in~ustria e_s, _ana 1s1s e 
crisis Y _de los e fectos sociales de l cambio econom1co y de la 
· ' cuest1on 1 d · · , d 111nova . , es P anteadas por el proceso de mo er111zac1on y e 

Cton tec l , . e l . , d 1 Concep no o g1cas , con la consio-uiente re tormu ac1on e os 
tos « tra b . . . º d . . 1. . , 

' a.JO» y «n o-traba.Jo», mte rdepen enc1a soCia 1zac1on-
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educación-formación- empleo y salud- enfermedad-sociedad, forma
ción de la patronal, d e los cu adros y de la clase obrera. 

Parece, pues, importante repensar las propias orientaciones me
todológicas, lo cual ha de a tenerse, sobre todo, a las siguientes nor
mas: reconsideración crítica d e los paradigmas teóricos tradicio11a
lcs, concepción de teorías au x iliares y de m edio alcance atentas a las 
especificidades nacionales, superació n de las prácticas compartimen
tadas por fronteras discip linarias ríg idas, promoviendo investigacio
nes que asocien la sociología, la economía, la psicología, la historia, 
la antropología y la gestión; incentivación de la innovación, profun
d izando en el nivel de formación e integrando los elementos sociales 
en el desarrollo de los conocimientos científicos; explotación de las 
posibilidades de la investigación-inte rvención con el establecimiento 
de redes más densas entre investigadores y agentes sociales. 

Una confrontación crítica de es tos desafíos permitiría, sin duda, 
superar una etapa m ás en la maduración de las ciencias sociales por
tuguesas en las temáticas del trabajo y del empleo. 
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. . añoles en el cambio La legislación laboral y los soc1ahstas esp 
1 de siglo (XIX-XX) 

Santiago Castillo * 

l. Introducción 

D d 1 - 1 900- 1 904 rs e d punto de v ista de la k~islación laboral, os anos 
niar 1 · · · ;:, · ' · d · pro 111ulo·a-. · can e 1111c10 en Es paila de un proceso s1ste111anco <.: 0 

c1ón d, . . , d · ·r ci·ones y cauces e textos nonnativos y de cn:ac1on e mstl u . . . 
Para Sli ¡· . , ·stra la cnscaliz,1-· - ap 1cac10 11. Lo que, entre otras cosas, mue , . 
Cion d·· e b . . l d . l· s tit1··rz·1s polmcas '" a111 1os l'n los postulados y act1tllc es L •1 '" ' 
que sup l . , . · · J • ) del Estado l'1l ¡ 0nen a aceptacion del 11uervl'llC10111s1110 Lga ª cucsf, b 1 · · ios abs ten-cio . 1011 o rera, abandonando, por tanto, os pnncip 

nistas anteriores. 
Desde "l · d 1 . . · l. . , d 't•·cta ta111bién a P · . '" pnsn1a e 1nov11111l'1Ho socia 1sta, sL L '" 

rinc1pios d · · ·o bre los n · e sig lo una renovación de las perspecnvas s 1
cd1os fi · · ·neo de 1 Y 1nes de su actividad política a la par que un mcrL llll 

st1s ~sl Posibilidades de actuación, basado en el amplio crecimiento de i11erz 
[> as organizadas. 

en d~r ambos g rupos de razones, dividiremos, pues. este artículo 
s grandes períodos, esb ozando los rasgos generales que los 

~--.~~~~~~--~-~----~~--~~~-~.-!~~. 
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caracterizan y exponiendo las líneas básicas que guían la actitud 
socialista en cada uno de ellos. 

11. De 1883 a 1900: Ciudadanos iguales 
ante la ley ... 

Una simple ojeada a cualquier manual de legislación sirve para cons
tatar un hecho ya evidente para los contemporáneos: en las décadas 
finales del siglo XIX, nuestro país estaba en una posición de notable 
desfase, en cuanto a legislación laboral, respecto a la mayoría de los 
países de su entorno 1. 

Aunque tal desfase venía de lejos, centrándose en el período aquí 
considerado, puede afirmarse que, en la década de los ochenta en 
que el socialismo espaiiol empieza a configurar los rasgos básicos 
de sus estructuras organizativas -recordemos que los congresos 
constituyentes del PSOE y la UGT datan de 1888-, el retraso espaiiol 
en materia de legislación laboral era evidente. Hasta finales de siglo, 
en nuestro país, seguirán siendo dominantes lo que podemos llamar, 
en. términos genéricos, los principios del liberalismo individuali~t.a. 
'.'11entras, en Europa, desde los primeros pasos de la lcgislacion 
11:gle~a de comienzos del sig lo X IX, toda una serie de naciones ha
btan ido P0.niendo en vigor leyes reguladoras de diversos aspectos 
de las relaciones laborales: trabajo de niiios y mujeres, jornada la
boral. . . 

Tales nor'.11ativas habían surgido en los primeros moincn~os d~ 
fo rma defensiva Y urgente, para solucionar los problemas mas íla 
g.rantes producidos por la revolución indus trial y los efectos dd 
sistema de re) · · 1 ·cul:ir. . aCiones socia es en general, y laborales en part1 , 
por ella 11npuesto E . · · 10 que . . , · n una segunda etapa, el 111tervenc10111sn . 
tal leg1slac1on supo , 1 , , . , · ac1ona· 
l. d ma, se 1ara de forma mas s1stemattca Y r, · 

1 tza a, lo que conlle , ] · · , · d ·d·cados ª . vara a apanc1011 de orgamsmos e 1 · . 
estudio y prepa a · - d 1 . . . . , co1no ·1 
1 . . , r, c1on e as 111tervenc1ones leg1slat1vas, ast , 
a tnspecc1on de su )" . , b . peno· ap teac10n concreta. El primero de am os 

i e. . ·.J1 1tcmos solo dos cjct ¡ . , ' htt( 1111111• 
l(~islatiou iudustri ·//. L I .

11
P os. _ror demás cl:ísicos. Pie, Paul, Trmtr <"' , cr.idiic· 

. • 
1 

l. es 01s 011 ,,nerc¡ p · . A R 19 1? .¡ , ·d (H3} 
cton castellana de la 6 , ed· . · • . ans, : ousseau, -· · ~ · . . 

11 
y cow 

zálc:z H.othvoss M . · icion, Madrid, Reus. 1941). Martín Granizo. Leo 
' anano, Derecho Social, Madrid, Rcus. 1932. 

Todos iguales ante la ley ... del más fuerte 
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d d ·d·d t por algunos Estados. El dos había sido afronta o ec1. l a m en ~ 
segundo comenzaba a serlo ya e:i otros -. . . , . . 

Es, por demás, obvio que 111 tales normatlv~s e ran 1dentI.c~s m 
se promulgaron en fechas s imila res, ni, por último, la efect~v1dad 
de las instituciones de aplicación fue igual d e extensa o efectiva e.n 
todos los países . Es sabido que tales leyes, y la eficacia en s~1 apli
cación, están en estrech a relación con el grado de desarrollo mdus
trial alcanzado -pues a paliar los males por él producidos se desti
nan- y la presión social existente, fundamentalmente obrera. De 
ahí que sea necesario para la explicación del caso español -al ig ual 
que para la de cualquier otro-- el análisis concreto del tipo y carac
terísticas d e su proceso de desarrollo económico y político-social. 

No siendo ésta ocasión de adentrarnos en tal análisis, no parece, 
sin embargo, arriesgado afirmar que entre sus resultados figL1raría 
un notable grado de atraso en el desarrollo industrial y una escasa 
Y poco operativa presión obrera organizada. Pero, aún teniendo en 
~uema tales características, el desfase español en cuanto a normativas 

l
aborales seguiría siendo notable. Como indicaba Alvarez Buylla en 
892· «En est d · , · ' · e terreno no po emos sostener la comparac1on nt aun 

con nuest · p -
d ro vecino o rtugal, con ser este país mucho m ás pequeno 

y e menos desarrollo industrial» 3 . 

Veamos pt 1 · ·, ·d e 1 , ' ies, a s1tu ac1on española. E s de sobra conoc1 o que 11 ª decada de 1 ¡ rnod"C'. . , ' os oc 1enta se produce un proceso de apertura y 
llicac1on del ré · J' · d 1 R · , , d 1 inic· d 

1 
g imen po lt1co e a estaurac1on a traves e 10 e turno d , 'd 4 · 1 pro e part1 os . Pero no es menos evidente que ta 

ceso no sio- ºfi , d.{"'. . 
de rcl . ;:,11I icana mo 1ucac1ones apreciables respecto al marco 

aciones laborales · E , ¡ · · , · · , d Por los . . . • imperante. ste u nmo segmra ng1en ose 
T 1 pnn~ipios doctrinales del más estricto liberalismo económico. 

a es pnncip· d 1 d escuel ¡·b · ios parten e os postulados -fiiados por la llama a ª t e ral I ' · ~ 
do111 · . e asica u ortodoxa- d e que el deseo primordial que 
1 

111ª al 1ndivºd ¡ d · 
a niay . 1 uo es e e m ejorar su condición y lleo-a r a poseer 

. or nqueza po ºbl d d . º . 
' s i e, Y e ejar plena libertad a la competencia 

~ Yéas.,c·-:::::-::-~~~~-~-------------~~~~~~~ 
en E · · entre Otros · Lóp p ¡ ¡ 

spai'ta: el : ez ena, . , "Los orígenes del intervencionismo labora 
•Lo •Rs,, Rcvma di' T b · · 

s Institutos d.' T ·. m iyo , num. 25, 1969, pp. 9- 44: Uña y Sarrhou, J.. 
Ilota 19) y San M~ raba.io:• · PP· 26 1-342. en Alvarcz Buylla y otros (véase, i1!frn. 

3 A¡ igud Arribas L L · · · ¡ . varcz B ll ' ·• " 111spcmc>11 del trabajo, Madrid, IEP. 1952. 
<l<ió, u y ª• A «La cu ·st" ' b d · 1 Y )1trispr1td . : · ~ 1º 11 o rera y las lcyes11. Re11is1<1 Gl'llernl e Le,c:1.<-

l ·• El inicio c1:';n~ ,I nu111. ~ l. Madrid, 1892. pp. 311-345. 
111;¡ d, a a ternanna en , ¡ d . d . 11 
a . ~cada. la leg ¡· . . • ~ po cr e conscrvadorc:s y hbl·raks con cv:i, en 
• soc1 . . a 1zac1on de Jos ·d . d 

ac1on. la ¡ ¡ . . partt os republicanos. la regulación dd derecho t' 
ntp ant:ic1011 cid s ¡¡ · . 

u rag10 u111vcrs:il masculino, l'tcétera. 
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económica. La intervención del Estado debe quedar, pues, reducida 
al 111ini111111n más es tricto. Lo que se complementa con postulados 
«optimistas» como la afirmació n de que los intereses patronales y 
obreros son armónicos, no antagónicos, y que tal armonía es tanto 
m ás perfecta cuanta m enos intervención del Estado se produzca en 
el libre juego de las fuerzas econó micas naturales. 

Todo ello se plasma en algunos principios jurídicos considerados 
como incuestionables. Uno de ellos es la plena autonomía de la 
voluntad entre las partes contratantes en una relación laboral. La 
libertad contractual entre empresario y trabajador, entre capital y 
trabajo, se considera basada en el principio de igualdad formal ante 
la ley. Ambos son formalmente iguales y autónomos al pactar un 
contrato laboral. Tal consideración rechaza como irrelevante la de
sigualdad material entre dichas partes. Las diferencias materiales en
tre ciudadanos están m ás allá de su carácter de tales. Las desigual
dades de propiedad e industria son, como las de edad o sexo, ex
ternas a las leyes naturales económicas que operan con, sin o contra 
la voluntad de los hombres. Por tanto, el Estado no debe interferir 
en tales contratos legislando condiciones entre eIJos. 

Desde tales postulados no es, pues, pensable la existencia dl' un 
derecho específico del trabajo. Sólo existe el contrato de rrabaJO 
como un tipo más dentro del derecho civil. Dicho contrato, Pº~ u'.; 
lado, constituye la relación individual del trabajo. Por orro fip l 

contenido de tal relación (cuantía del salario, duración de la jorna~.ª· 
cantid d l"d d d · . · a func1on ª Y ca 1 a el serv1c10 a prestar. . . ) y ejerce un. . 
no rmativa. Es decir es fuente y ley única de la relación de trabaJº,· 

El ' e de 3 
resultado es que la fuente normativa del contrato Y . 

rela · · J b ¡ :r1111nos. 'cion ª ora sea la voluntad empresarial. O, en otros re , 
1 a l · , 1 d da o qut regu acion aboral acaba remitiéndose a la decisión a opta · ~-
adopte el cm · p d . . 1 to un csqu presano. ue e ex1st1r, o no, en e contra · J· 
ma de 1 · · . . esa ..-r esas re aciones mclmdo como reglamento de la emp~ d, Jos 
ramcnte ex1·ste t fi 1 l 11e·1or l · n e a ma es del XIX- en el que, en e 1 ~ do 
casos el em · , . rea en to 

' presano podna autolimitarse. Pero esta unp 1 ' d ·in-
caso, que las co d' . d . , d l rolunta l . n 1c10nes e trabajo depend1an e a ' b3j:i· 

d
prcsanal y el contrato de trabajo expresaba la adhesión del tr:11 .;u-
or a esas e d · · re l ( .· on iciones. Concediendo además a la orra par ' t' l.1 

presa no un am r d . d') duran l 
. . ' P 1º po cr de modificación (i11s 1MrWll 1 . :iciÓll 

v1genc1a del cont N tal s1n1. 
laboral 1 .d rato. o es, pues, de extrailar, que ' 1 nprl'S-'' 

· ' 
1ªYª si 0 catalogada de «dictadura contractual de cr 

no», por algunos . e autores como San Miguel Arnbas. ' icO l'r.1 
onsccucntcmcnrc con es to, el individualismo cconon1 . 
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Todos iguales ante la ley ... de mas . 
. , de sociedades de resisten cia o sm-

1ambién contrario a la_ fo1:mac1~do retenden que los trabajadores, 
dicatos. Éstos, com o es bien sad . , pre laciones laborales e n que se 

fil . dos no a m 1tan . 
o al menos sus a I ia ' , . 1 . 1 de horarios y otras 

b 
. d m 11111nos -sa ana es, 1 

pacte por de ªJº e L~nos 1 . la situación coyuntural d e 
condiciones de trab aj o - sea CL~~ sea 1 rinci ios del 
mercado de trabaj· o. T al pretens1on supone, p a ra ?s P . P de las 

· fi · -1 1 bre JUeao 
liberalismo individualista, una mte r e renc1a e n e 1 . <::> 

. , d 1 l 'b t d de trabajo y un aten-
lcycs econónücas, una coartac1o n e a 1 e r a . . . . 
tado a la libertad de indu stria. De a h í que los md1v1dualistas con-

1 ·b· · ' d 1 tonces lla madas so-secucntes propua n asen la pro 11 1c1on e as en 
v 1 ·b · ·, 1 s 11a e n los ciedades de resistencia (sindicatos) . Pro 11 1c1on que se P a 1 

< 

Códigos liberales de los diversos p aíses, entre e llos el Penal español 
vigcme en la ép oca que, al tratar «d e las m aquinacion es p ara alterar 
el precio de las cosas» preveía a rrestos y multas p a r a los que «se 
coaligaren con el fin de en carecer o ab a rata r abusiva1nente e l precio 
del trabajo o regula r sus condiciones» 5 . (Innume r ab les son los ejem
plos de aplicación del Código a coaligaciones -obre ras- p a ra en
carecer el precio del jornal e n e l p e ríodo. No conocemos, por el 
contrario, un solo caso ele su aplicación a coalicione~ -pa trona les-

5 • 

de 1 8~0rticulo del Código Pl'nal , dl' 1848, que mantendrá su esen cia tras las reformas 
:i y 70 . K. M . 1 b ' . d • postula 1 . . . arx ya 1ª 'ª expresa o con agudeza lo que subyac1a en tales 

r e os. <• La orb11a i · / · ¡ ., ¡ ¡ <ro111 , 1 e " ci rc11 ac1011 ,, < t' w 111bic> de 111crwncías dentro de cu vas 
eras se dcsarroll 1 ' ' 

el verdad . ª ª compra Y la vcnca de la fuerza de t rabajo. era en realidad 
1 . ero pt11·c11so de lo . de ·ce/ I ·/ 1 '· O . • . a l1bcrr 1 ¡ 1 . > 1 ios < ( w111urc. entro de estos lmde ros. solo reman 

'
1 

• a 1.~11aldad la · •d ¡ B . vc11dcclor el , · ' ~ro¡m ac Y e111/ia111 . La libertad, pues el comprador y el 
q e una 111l'rcan cia d 1 ji ue la de 5 ¡ ·¡ . • · v · g r. · e a. 11crza de rrabajo no obedecen a m:ís ley 
¡ , 1 u 1 ne vo/11111ad Cont t . ¡ 1. • ' . 
,11 11a dad pi . · ra an como w 111urc·s /1bn·s e 1~11ales ali fe la ley / .. . }. La 
bi d , H s C<•111pradorl's )' Vl' Jl(/cdo . .. . ' / -

an o cquival. , . 'º 'º 0 COJ1lrat <111 COJ11<J posc:<'<forcs de: 111crrn11cías, c:1n1-
Pt1cd · ente por cqu1valcntc L · ¡ d 

e d isponer el . ¡ · · ª propicl" , pues cada cual dispon e y solamente 
actos . 1 e o que es suyo y B, 1 . . so o los . . · uit 1am. pues a cuantos 111terv1enen en estos 
es la (i rnuev,· su mterés. La · · e-. . • 

ucrza de su e .. 
1 

umca m erza que los une y los pone en rdacion 
te, po . goimw, e e su prov'ch . 1 d · - · · e _r <so, porque cad 

1 
. e 0 persona • e su 111/crcs prwado. Prec1samcn-

Ontr1b · a cua cuida sola • , 1 - · . uycn todos ·11 . · · n1cntc e e si y mnguno vela por los ckmás 
ausp · e os g racias . - ' 
d . icios de una prov·c1', .' ' ª.una anuoJ11<i fJl'Ccstt1blccida de las cosas o bajo los 
~ su c . . . 1 cnc1a on1n1astut . r 1 

C<.' _0nvcnienc1a col 'ct° el . ª· ª rea izar a obra de su provecho mutuo. 
na, Sltt d e iva, e su 111ter ~s · 1 ¡:> · 

p01 . 1ª a c·n la superftc· . e socia " · ara abandonar «esa nudosa es-
1c tras) el IC» tan qtll' rtda d ·l rb ·· · · c011 . ª arse al «talkr 1 el • e " 1 reca mb1sta vulgans», M :ir x pro-
su1111<1 ocu to e la JJ ¡ .. d ide ª· co1110 cualqu1· . , ' roe llCCWll », o nde la fuerza de traba!J·O es 

as y co c r ll\ercanc1a 1 
Ya no nceptos sobre la soci ·el 'd • · ª. margen del 111crcado, de la cirrnlacióu. Las 

esta11105 . e a cambian ento . 1 · 1 · capit ¡· ante iguales · n ccs, o mismo que os personaj es: 
a istas v b . · · sino ante polos d, 1 · · 

FC:E \ " 1 o reros. (Las · e una re ac1on social ele dominación: 
• .,6-1 L'b · - Citas y el ·irg . 

• 1 ro 1, pp. 128-\ 29.) • ume nto son de Marx: E/ rnpi1<1/, M éxico. 
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para abaratarlo, lo que, en modo alguno, quiere decir que estas 
últimas no se diesen.) 

La doctrina individualista , por otra parte, no era menos opuesta 
a la constitución de instituciones protectoras de carácter obligatorio 
con fines de previsión. También aquí el razonamiento. era simple: 
el trabajador concurre al mercado de trabajo con una mercancía -su 
capacidad de trabajo- y, por lo tanto, es propietario de ella. Por 
un mecanismo de traslación es, asimismo, propietario de su salario, 
como precio percibido por la venta de aquélla. Consideración acor
de con el artículo del Código Penal ya indicado. Si el trabajador m 
un propietario, debía comportarse como tal , es decir, con respon
sabilidad. ¿Y qué hacen los propietarios responsables? Crear un fon
do de reserva para necesidades futuras detrayendo excedentes de su 
consumo diario y acumulándolos. En otros términos, el ahorro era 
el único medio ele previsión social que cabía dentro de la lógica del 
individualismo económico. 

Desde estas premisas, por ejemplo, Daniel Balaciart, que prcci
samente sería nombrado por su correligionario Moret Secretario de 
la Comisión de Reformas Sociales, se oponía frontalmente a las 
Cajas de Pensiones de vejez o invalidez por el trabajo, afirmando 
«que las pensiones fomentaban la holgazanería y la inmoralidad Y 
debían desaparecer; que del ahorro y de la cooperación debían todos 
esperar el medio de vivir en la vejez y que aun el auxilio a los 
inválidos debía proceder de la acción individual y nunca del Esta
do»· Es más, ni la caridad o asistencia benéfica que para algún in
dividualista valdrían como sistema de protección al trabajador, no 
c_omo t~l trabajador, sino como ciudadano pobre por cualquier con
tm~enc1a , ~arecía caber en el esquema de Balaciart. Para él, «la 
candad oficial es socialista y, por consecuencia, de organización de
fect_uosa, además hace concebir al individuo la seguridad de un re
fugio Y le da con ella un pretexto para no sujetarse a las privaciones 
del ahorro» 6 . 

A principios de los ai'ios ochenta iba a ponerse de manifiesto.que 
tal forma de afrontar el problema era compartida por la gencrahc~:'.d 
de los prohombres de la época. De igual modo, se haría tamb1t:n 
patente que entre las fuerzas políticas que se irán turnando en d 
poder 1 b' · - . 

, 
1ª 1a escaso mteres en modificar tal panorama. 

Lo acaecido en el 1 Congreso Sociológico Nacional, celcbrado 

'' 13alaciart D c()/,,.reso · / ' . ¡ 1 I . , . ¡ .¡ m1/io1•'• M . ' ·· ,, sono º"~ 1 ro <e / a e11na. Ar1110111a c11trc d mp1W )' 1 · 
adnd, Moreno y Ilojas, 1883, pp. 19-20. 
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. . 83 la labor desarrollada por la Comi-
en Valencia, en Julio d~ 18 ' Y . cha desde el Estado en 
sión de Reformas ~oCiales~ puesta ~n ~11~: un buen test para tales 
diciembre de ese mismo ano, son sm u 

constataciones. 1 7 Por 
Ambos temas han siclo tratados in extenso en otro ugar · d 

d · · stir en que versan o lo que aquí se refiere cabe, en to o caso, ms1 ' 
sobre la posibilidad y alcance del intervencionismo estatal, el Cin
greso Sociológico acabaría refutando las propuestas concre_tas or
muladas por e l 'socialismo' reformista catalán, en él ampliamente 
representado. El «espíritu sociológico dominante» en el Co~greso 
de Valencia se cifraría más que en aportar nuevos planteam~entos 
para resolver la cuestión social -temario del Congreso- en mten
tar neutralizar o desvirtuar las propuestas obreras reformistas para 
desactivar el problema. 

Los líderes del socialismo reformista catalán podrían constatar 
en Valencia que sus propuestas de leyes (jurados mixtos, regulación 
del trabajo de mujeres y menores, salario mínimo) , no haJlarían 
apoyo ni tan siquiera en los sectores demócratas o re publicanos. 
Constatación que volvería a producirse meses más tarde al crearse 
una «Comisión con objeto d e estudiar todas las cuestiones que di-
rectamente · 1 · · 1 b as mte resan a a 1neJora y bie n es tar de las c ases o rer , 
talnto ~grícolas como industriales y que afectan a las relaciones entre 
e capital 1 b · 11 ' de R Y e tra ªJO». Comisión que, andado el tiempo, se amana 

eformas Sociales (CRS) . 

P Como el Congreso Sociolóo-ico, la CRS tiene vital importancia 
ara el estudio d . d t> . 

Pa' p e vana os aspectos de la situación social en nuestro 
is. ero tamb·- ¡ · .. , d 

tra - d ' ien, a igual que el Congreso la Com1s10n emos-
, na, esde · · · ' · . · 

pe¡).0 su 1111c10, que no parecía obedecer a un dec1d1do em-
por def ende 1. 1 · 1 país A , r Y ap 1car e mtervencionismo labora en nuestro 

. s1, cabría preve d . 1 . , .d ·s taria c ' r e su vmcu ac10n a una parn a presupue -
01110 la de · ·1 · de] ord. , . «gastos reservados y extraordinarios de v1g1 anc1a» 

en publico ·d /ºb ' fondos ' part1 a que, por su índole, difícilmente / rana 
para la Co · · - 0 1 

tral de 1 c . . l11!Si011. del nombramiento para el núc eo cen-
a on11s1 - d 1 que sólo d ?11 e una decena y media de personas entre as 

refonna ~s tenian compromisos políticos siquiera teóricos, de 
• social. E 1 . . ' . . . 

ra e preludio de la re lativa moperat1v1dad que le 
--;----_ 
1 Castillo-;:--s;:--:-. -----------------------
es ¡ .~ ' ant1ago «Est d' 1 . .,r, S . 

· '!Jor111ació11 . ¡ ' . u IO ntroductonoo, pp. XXVll-CLXIV, a Rl)Orlll<IS oc1<1-
dt· l' b . º'ª Y escrita b/" d · · · · 
1 ra ~o y s S . P11 ira a de 1889 a 1893. (Rccdición facsín11l, Mm1stcno 
as af¡ . · ·· Madnd 1985 · I ' · d rn1ac1ones f. • • cmco vo umcnes. ) En ral Est11d10 se ocurnent:m 

Orn1uladas · . , 
• a contmuanon sobre el Congreso y la cns. 
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caracterizaría, una vez realizados sus informes, no logrando verlos 
publicados, y sólo de forma muy parcial, hasta 1889-1893. 

Desde la perspectiva general que venimos abordando, cabe afir
mar que, en realidad, tanto las posturas predominantes en el Con
greso Sociológico de Valencia, como las perspectivas con que surge 
y funciona la CRS, no parecían distantes de los postulados de Daniel 
Balaciart, activ? participante en el Congreso y Secretario, como 
sabemos, de la Comisión. Se tra taba de desvanecer con discursos 
los errores y los apasionamientos de los trabajadores organizados, 
pues «cuando los discursos no vienen, los cañonazos son ineludi
bles» 8. 

En todo caso, mezcla de disrnrsos y caiionazos será la tónica del 
tratamiento de la cuestión socíal por el Estado durante décadas 9 

Pues, si exceptuamos el mantenimiento de la Comisión -modifi
cada desde 1890-- poco más se hará desde el poder en el camino 
del intervencionismo legal en las cuestiones sociales en lo que resta 
del siglo. Se «crea rá» un servicio especial de Estadística del Trabajo 
en el ~in_isterio de la Gobernación en 1894, pero no pasará del ~apcl 
ª la practICa. En cuanto a normas sociales sólo una tendrá un cierto 
signifi.cado: el Reglamento de policía min~ra y las instrucciones para 
su aplicación de 1897-1898, aunque hubiese diversos proyectos kgis-

~ 

., ?alaciart, D., Co11,~ l'cso .• • , ob. cit., pp. 3-4. 
íal afirmación no · · E d un10 :1 

1 , . . . parece excesiva s1 tenemos en cuenta que el · sta o, J 
1e1 rn1111e111t1s como las le , d . . ¡ · <"S ¿,. 
E I d 

) es e repres1on del anarquismo util izó las dcc aracion 
stm o e guerra · · ' · d<"-d 

1 
' Y suspens ion de ga rantías de forma casi permanente:. "Ya csi.i 

creta a a suspensión de g · . d · Ca11J-1c· . arannas i:n toda Esp:11ia - com entaba el organo e 
Jas en novie mbre de 1900-. [l U idos Y 

la pfrdida d 1 . · or tercera vez, desde la paz con Estados 11 . . 
e as colomas )' . • ¡ gob1<"nIº' han acudi 1 ·.' ª con caracter general, ya parnalmcnte, os • . 

e o a este rcmecho 1 · d 1 . r<"rur>O 
coyuntura l d _ 1eroico e as situaciones extremas.» Y no era un 1 ' · os anos despué · · .. · 1 . . , . ..¡¡ · <ndosc J 
caso cat ¡ · . - s msist1 na e n11smo pen od1co esta vez re 1nc .1 · ª an. «ano tras aiio 1 ' ¡ !ub1•0 

ni tres meses e '
1 

' ' Y iasta lustro t ras lustro, a partir de 1893, no 13 
1 1 >' n que a unport , · · 1 · · • !·10<'" , . derechos mdiv 'd 1 _ ante reg1011 catalana! gozase del cJcrcJCIO P cr J' . 

i uaes» «Anos d . ·so iJ" 
lleva Barccloi '. enteros con brevísimas interrupciones <: nn sc .1, 

. 1a sometida al < , , . . . . I· _ :irJ1111 -
consmucionales N rcguncn cxccpc1onal de la suspi:ns1on de .is g \o; 

. . ·" o era e - - p·1~1 
d1snntos gobier B ' xt rano, pues, que el periódico sentenciase que. : .' 1 • 

. nos, arcelona b fi ·1111011 " 
garan11as constituc· I • ' esta a « ucra de la ley», y que cda suspc _ .011 

io na es es lcr 1 . ano!• ' parangón sólo c011 . ª un sistema es1u11iol ¡Jriva tivam cnte esp. 
/ 

lil" 
I · . reg uncncs ' ·r. n r ,,,, 
< <. Madnd: editoriales del ? como el ruso, el turco o el urug uayo. (C;·· , 1 con· 
SlJO de Ministros de ?

8 
d~ Y S-l l-1900 Y 3-8-1902). En 1111·111MÍll presentada 

3 
• . ¡k 

Gob ·· - e agosto d . 1º0? , . I · IJ rart<r.1 crnacion, constataba e ~ -, M o rct, a la sazon nrubr e e · 1 ,¡¡1~ 
mes·s . ¡ que en los t . ' l · - · ¡ I · csrac0 · 

e • en a nornialidad 1 • 1 
res u timos anos, Barcelona «SO o 13 · .1110 

del E ¡ ' cga " lo q • ¡ 11 . ¡ I • 111ta1u1< stac o de guerra . ' . lle e cvaba a pedir al Consl] O e cV· . ríJS 
consr' . . entonces vig, . . d<" g:1r.111 

ituc1onalcs. ente . . · pero m ami:nicndo la suspens1on 
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Todos iguales ante a ey ... 

. S , lo a partir de 1900-1904 se iniciará 
1 . obre otras materias. o . . ' 1 1 
auvos s E - , proceso de 'inter venciomsmo ega 
verdaderamente en spana lll b. d 'al 

· · 1 P - 0 h asta los aií.os del cam 10 e s1º o, 
en ]as cuest10nes socia es . er ' . 
el panorama que se ofrece desde el Estado es el ya descnto. 

1 
d 

Paradigma de tal situación es lo ocurrido c~n ~a ley regu a . o ra 
del trabajo de los niii.os, ley Benot de la 1 Republica (18?3). ~icha 
ley, no abolida por Ja Restauración, se mantuvo, en teona, v1gen~e 
hasta 1900 en que Dato promulgó una nueva norma sobre el ~rabajO 
de mujeres y niños. En esos 27 ari.os, ocho fueron los presidentes 
del Consejo de Ministros y veintidós los titula res de la cartera d e 
Fomento -entre ellos alaunos llamados reformadores como Moret o 
Y Canalejas ... Ninguno en contró momento para redactar el regla-
mento pertinente que evitase el absurdo de 11na ley vigente, pero jamás 
w'.nplida. Y no sería por falta de peticiones obreras, que las hubo, 
e mcluso a escala nacional , coni.o, por ejemplo, la d esarrollada por 
el Arte de Im · · El 5 · ¡ · · d ¡ · · . premir y ocia zsta, con ani.pho apoyo e asoc1ac10-
ms~o obrero catalán, com o v eremos ni.ás adelante. 

Esta era la t" t d d 1 E , . co ac 1 u e s tado. En cuanto a las fuerzas poht1cas, 
lo 

1
:servadores Y liberales se turnan en el ejercicio d el poder y, por 
amo las vicisit d d 1 adqui - ' u es e p en samiento personal de sus hombres 

eren poca rel · partid ' - ~vanc1a ante lo dicho respecto al Estado que corno 
os monopoliza (Al . 

trarán et ¡· ' 11· m enos h asta finales de s1alo en que en-
1 iza el liberal e 1 . o . d reforinas 

1 
ana ejas y sus propuestas operanvas e 

' 0 e conservad D Inodo algt . or ato y su s leyes de 1900.) Lo que en 
. Ino quiere de · 1 . 

gan importa . . cir que ta es evoluciones personales no ten-
b. ,nc1a. S111 su ·¿ . , , . . . 10 de actitud . cons1 eracion sen a n1enos zntef 1g1ble el cam-
que , es apreciable e l 10 

1
- · s1 queremo . d . n. a coyuntura de finales de siglo . Lo 
ogi s in 1car es q ¡ d. . . cas adquiere 

1 
ue os iscursos o fonnulac1ones ideo-

conc 11 P eno sentid d , · reta de sus 0 cuan o se contrastan con la pracuca 
y, po , autores. Lo . . . . 
f r <lemas pri . que, en e l fondo, es remitir a Ja anngua 
ica b' . ' mana cuest" , d 1 s ' asica en cien . . ion e as relaciones entre teoría y prác-
entenc· c1as soc1ale d . l p ia, «por los 1 _ l ' s o, ic 1.0 según la añeja y acrisolada 

n ero, junco a 1 1ec 1o_s los conoceréis ». 
1os de! E os partidos d 1 · 

tcan . stado exist ' e turno que detentaban los m eca01s-
l1ento , ian o tras fi l ' . . s Y actitude uerzas po iticas con diferentes plan-s. 

IO I) 
· ara ct· 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l11s1110 • ie 1a evolu · • 

el d y la Pri111 C!On: Montero F r . 
1 

_ ebate Pol· . era legislación b ' L' iciano, «La polémica sobre el intcrvencio-
ll1111 6 tt1c0 1 o rc ra en E - 89 · 1-62 · Par a111enta · s pana, 1 0- 1900. El debate acadl:mico y 

'Pp. 35-91, Mad;¡~0"1•98R0c•,ista de T rabajo, núm. 59-60, pp. 119-165 y 
' ' 198 1. 
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Fracciones republicanas se habían manifestado como defensoras 
del intervencionismo laboral durante la I República. La Ley Dcnot 
era una de sus cristalizaciones legales. En 1883, iniciada su recom
posición, tras la apertura que supuso el establecimiento del 111mo, el 
partido federal elaboraba un proyecto de reformas que retomaba las 
propuestas de los a1ios setenta, pero lo hacía sin gran convicción en 
su defensa, como pronto iba a quedar patente. Por un lado, igno
raba ocasiones de afirmar su reformismo de forma efectiva: campa-
1ia socialista por la aplicación de la Ley Benot en 1887, por ejemplo. 
Por otro, su prog rama de Zaragoza no cristalizaría en proyectos de 
ley en su siguiente Asamblea de 1888, teniendo que ser pospuesto 
para otra futura (se celebrará en 1894). 

, En cuanto a otras fracciones republicanas, el panorama era aún 
mas de~corazonador. Los republicanos progresistas ignorarán du
r~nte anos las reformas sociales, y cuando, conscientes de la nece
sidad ?e afrontarlas, se ocupen de ello, a partir de 1886, lo harán 
recurr_iendo a recetas como la «vuelta» a los gremios en un intento 
de evitar el asociacionismo sindical obrero, con el matiz a1iad1do 
de obstaculizar la consolidación del PSOE como partido político de 
clase 11 . 

~or su parte, el republicanismo histórico los castelarinos, lusta 
su disolución a fi l d 1 ' · d que . . , ma es e os ochenta, mantendrían la tesis e 
su m1s1on se circ ºb ' ¡ ¡ · 1en-, . unscn 1a a ograr la democratización exc usivan 
te poht1ca del ré · N º , , ·, · o La p b/º .

1 
gunen. mgun reparo tendnan penod1cos colll 

11 icu ad de Ba . 1 · d sic-¡ . ' ' 1 ce ona, o El Globo madrilelio cualifica os ca 
aristas de la épo ' , . , cial• 

_ -¡ . , ca, en negar la existencia de «la cuesoon so. 
so o ex1st1an co cier-

to org ¡¡ ' ncretos problemas- y justificar -incluso con 
u o- su nula · "d d · ¡ boral6 E ' activ1 a en la propuesta de leyes socio ª 

n todo caso el bl. . . . co op¡'-
rante en ' repu 1can1smo -aunque div1d1do Y Pº . 

cuanto a refo . , . cunentt. 
defensor d ll. ' rmas sociales- era al menos teon ' _ 

e e as y 'l d . ' poPº lares sus e ' en e epositaban gran parte de las capas )' 
speranzas El . blic3uas 

sobre todo lo fi d · conjunto de las fracciones repu . · brc 
. s e era les s , · d · f1 -nc1a so 

amplios sect d ' ' egu1an 1nante111en o su ll1 lll c·w 
ores e trab · d I' ·cos t 

tras republ" . ' ªJª ores, a través de clubes po 10 ' 
icanos e, incluso ' organismos sindicales. 

11 
Es ciar : 1i 

que d ~ . amente revelad . ·I ,¡o¡;r<'>1> 
1 

e cnd1a y practic b or a este respecto que un partido como e. l . . 'r~111<' 
os pron . a a co11tra el · tr:is110· . unc1ainicncos .

1
. • s1stcn1a monárquico medidas t311 e · / po•r<';•'· 

«replicas ¡ · 1111 ttarcs e 1 ( ve E "' fi los · ~" ª día siguicnt , d · n e terreno social. su órgano eª , 1 .1~11si l 
de lgrc1111os ucon10 lazo ~ 1 e la aparición de E/ Socialista ( 1886) con la t ¡·solucib1t 

a cuest" · s e e armo · a la r< · ton social. · 111ª entre patronos y obreros• par. 
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Por otra parte, el socia lismo habría de buscar sus. ba~es obrer~s 
también en confrontación con e l anarquismo, que s1g111ficaba asi-

. fi · l ·' d t del cam po obre-mismo una opción con uerte unp antac1on en ro , . . 
ro, aunque no lograse asentarse en estructuras de amb1to nac10nal 

hasta la prim.era década del siglo XX. 
En referencia a la legislación laboral , éstos eran en apretado es

quema, los aspectos básicos del panorama político e n que e l socia
lismo espaiiol habría de moverse hasta finales de siglo. 

Un panorama en que predominaban las posturas aferradas al 
mantenimiento de las estructuras laborales vigentes. En el que las 
fuerzas sociales más abiertas a l cambio político, o bien ma~tenían 

d
p:ogramas con ingredientes de reforma social, pero, en la práctica, 
1staban de defi d ¡ . . . en e r os con consecuencia, o bien sus propuestas 

eran maceptable . 1 . s, o me uso reaccionarias. 
En tal s1tu ·' , 

constitu . , acion surg1an, pues, el PSOE y la UGT. Su definitiva 
cion en a o-os to d 1888 . . fi b 1 d eleinent 

1 
"" e , s1gm 1ca a a aparición e un nuevo 

o en e panoram l' . . 1 co111enzab ª po 1t1co socia , como lo habían sido -o 
ros. Pero an ª s

1
er- en otros p aíses los partidos y sindicatos obre-

, en e caso espa - 1 1 . 1· marco de r ¡ . no , e socia 1sn10 tenía que ope rar en un 
. e ac1ones !abo l , a situación . raes, en general, mas adverso -en cuanto 

d Y perspectivas d b · 
e otros países del . e cam 10- del que se les brindaba a los 

Para 1 occidente europeo. 
. . • va orar de fi , 

ciahsta respe orma mas apropiada lo que será la actitud so-
pu cto a la lcgisl · , · · 
, esto, habría acrnn social, Junto al marco general ex-

ctfi • que recordar ' ] cas del prop· . . aun a gunas de las características espe-
L . io soc1ahs1no - 1 . ª Pn111era de . ¡¡ espano de la época. 

tnnale e as es que d d s·d s, el partido . 
1
. es e sus primeras declaraciones doc-

1 erad socia ista est bl - d. E as con10 . . ' ª ec1a iversas reivindicaciones con-
lltre el! necesarias para 1 l . 

a s as, tenían e bºd . e ogro de sus aspiraciones úJumas. 
l1 esca bJ · ª 1 a s1emp e ¡ · , en ¡ ' ec1111iento . l r a gunas que ren11t1an claramente 

a defi . . por ey En d bl , l111t1va co . . , · concreto, en el programa aproba o 
ec1an nstituc1on d ] ·d 

' entre otras: e part1 o en agosto de 1888 se esta-

Jornada 1 
de 10 · ·~gal de ocho 1 
1 s n1nos 1oras de trab . . 
loras menores de 14 _ ' ªJº para adultos. Prohibición del trabajo 
l l 

• Para los d anos y red · , d . b · · ·· · c01 e 14 a 18 - ucc1on c.; la JOrnada de era :uo a seis 
1 arregl anos Sal · - · -tguat pa o a los pre . · ' ano muumo legal determinado cada ano 

s ra los c1os de lo , 1 . en1ana trabajado d s art1cu os de primera necesidad. Salario 
1 , ' 0 Proh·b. res e un , 11as de 6 d' 1 1ción legal 

1 
. 0 Y otro sexo. D escanso de un d1a por 

ias p • a os md · 1 d · b o r 7 . Proh·b· . , ustna es e hacer traba_¡ar a los o rcros 
J tc1on del t b . d . d , . , ra a_¡o e las mujeres cuan o este.: sta 
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poco higiénico 
0 
contr~rio a las buenas .costumbres [ . .. l Responsabilidad de 

los patronos en los accidentes de trabajo [ ... ]. 

En segundo lugar, cabe recordar, asimismo, que la obtención de 
la legislación laboral iba también a decanta.rs~ como un ~le1~1ento 
central del sindicalismo liderado por los soCJalistas al const1tmrse la 

UGT, por las mismas fechas. . 
Según los dos primeros artículos de sus estatutos, el «Objeto>; 

fundamental de la UGT -organización de la clase obrera, lucha por 
mejorar sus condiciones de trabajo- habría de lograrse «ap~la'.1do 
a la huelga bien organizada y recabando de los poderes publ'.cos 
cuantas leyes favorezcan los intereses del trabajo, tales como la JOr
nada de ocho horas, fijación de un salario mínimo, igualdad de 
salario para obreros de uno y otro sexo, etc.» 

12 
. 

Sobre el papel de la «huelga bien organizada» se ha hecho hm-
capié en los análisis de la táctica ugetista . Y no sin razón, pues 
suponía una decantación clara respecto a los postulados de º.tras 
corrientes del movimiento obrero, fundamentalmente la anarquista. 
Pero quizás quepa aún insistir sobre el otro medio elevado a la 
misma altura que la huelga para Ja consecución de sus objetivos: 
recabar del Estado leyes laborales y/o sociales. . . 

¿Qué estatus tenían ambas medidas en el pensamiento socialista 

de la época? 
Ya desde los primeros meses de su publicación, El Socialista ha-

bía expresado clara y reiteradamente que las sociedades de resisten
cia 0 sindicatos podían conseguir una amplia gama de mejor.as c.

1
.
1 

determmadas ocasiones y circunstancias. Pero «por extraorclniafll 
que sea su fuerza no podrán nunca por medio ele la huelga estabk
cer, por.ejemplo, una jornada ele trabajo estable para todos los obre
ros». N1 aun e 1 1. , . d 1 obreros 

• ' 11 e caso 11potet1co de que estando to os os . 
asociados coi · . d · . · 1pusic-

, 1 JOrna as iguales y con recursos sufiCJentes, 111 
sen las ocho ho d . , Incluso ras en to os los ramos de la producc1on. . · 
entonces las · · ¡ , 1 equihb . ' ' cnsis o os progresos industriales rornpenan e . 
. no. oferta-demanda de fuerza de trab-iio y "l 110 haber 1'una ley qlll 
1mp1da al ' ".1 " ' Er.1. 
pues pat:ono elevar la jornada» éste volvería a alargarl~·d .. 

' necesano el planteamiento de una ley que los crabaJª ort~ 
arrancasen al Estad b , d. ·11 ccrre-
no poi' · · ' 0 urgnes. Por tanto había que «aCll ir ' 

ltlco como cla el , ' se Y esc\e el alcanzarla». 

,~ CJ -------.-;,:.;. 
¡· - . ~'rograma del PSOE E . ·. ,,.¡,, ,/t'I 5,1rr·'· 
w110 Esp1111o/, 18

70
_ 1

909 
Y st:1tutos de UGT m : Casnllo, S .. J-1"1t _356. 

' t. 1· l3:1rcl'lo11a, Conjunto Editorial, 1989. PP· 
3.t

3 
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y habían intentado llevar a la práctica tales consideraciones. Las 
dos primeras campaii.as con pre tendido ámbito gen eral llevadas a 
cabo por los socialistas fueron precisamente ligadas a la legislación 
social. La primera de ellas iniciada por el Arte de Imprimir madrileií.o 
para conseguir la aplicación d e la única ley laboral por entonces 
vigente -la Ley Benot. La segunda en pro de una ley que impusiera 
las ocho horas como jornada de trabajo . En ambas contaron con 
amplios apoyos catalanes -el Centro Obrero de Barcelona el sema-
1~ario ~l Obrero, órgano de las Tres Clases del Vapor, sindicato tex
til- siendo inc~uso la segunda una campaña conjunta. 

, I?os campanas que no obtendrían éxito, d ada la parvedad nu-
menca d 1 . r 
C d 

e soCJa 1smo entonces, a la que se unía la total desidia 
uan o no rechazo d l f¡ , · ' canas d 

1 
, ' e as u erzas poht1cas democráticas y republi-

e a epoca y 1 d · , d ley vigente 
0 

' 
1 

e 
1 

esmte~es el Estado por la aplicación de la 
se pedía. En t~~r e p a1l1team1ento de la que, con carácter nuevo, 
, o caso os convoc t d l nan su convicció d ' an es e as can1paií.as reafirma-

¡ n e que la conse · , d 1 ª acción y actitud d l '
1 

cucion e as leyes dependería «de 
me 

1 
e a c ase obrera q d b b · nte 1asta obtenerla d 1 u e e e tra ªJªr constante-

La lucha por la 1 ~ - e -~s poderes públicos» 13_ 
como e:::,1slac1on social s - , proceso más 

0 
e veia, pues, por los socialistas 

presió b m.enos larao c. ·, 
. , 11 0 rera, que co· ll b ' 0 en mnc1on de la capacidad de 
econo111¡ n eva a la neces · d d d d se>> co Y suponía adem, . 1 ª , e es bordar el terreno 

Lpa~a poder alcan;arla as, <iacudir al terreno político como cla-
a unpo . . i rtanc1a ntereses del . que a la lucha por l 1 . . , 

a panj d traba_io» se dab ª egislac1on <1favorable a los 
r e 1892 ª en la UGT , , , se refund ' cuando los d . se ve1a aun mas reforzada 

an en os pnn1eros , 1 Pues, al uno solo y l b . a rt1cu os de los estatutos 
rango d - b' . ª o tenc1ón d l Nada t' e o l)etivo e eyes laborales se eleve 

cios 1 lene, pues d . ' 
as n1anife . . ' e extrafio u e 

grcso, octub st,lc1ones del 1 d - qM la UGT apoyase desde sus ini-
Parte re de 189Q e ayo y en la n , lo e lev que en su segundo con-
Vcrifi 1anife · ase a oblig · 
d

. 1 icarse ést stac1ón obrer . atono, acordando «tomar 
ic 10 a en t d a 111 tern · l fec1 n1es, y ali' d o as partes do d ac1ona de mayo, debiendo 

era 1a>>. Como 11 bonde no el pr· n e se.a posible el día primero de 
una d 1a ía ¡ h ' une r día fe t' . . ' a hcsió 1cc o el PSO ' s ivo s1gu1ente a la citada 

n en lo , E, en su d 
13 

s tern1inos fi. ad · congreso e meses antes, 
(18

86 
Sobre t 

1 
U os en el Congreso de 1889 en 

v 1 ·1895) a es can, -
(). 11 ' tesis d Panas· e . --:---=--------------, cap. IV Octoral M. ::ist11lo, S O . . 

' Pp. 553 53' adrid, F·ic 1 d. ' 1sa111zaci ó11 y Pro¡)(ll1(11ld<1 del PSOT.' 
- l 6. ' u ta de e· . . . ~' ' . 

iencias Palmeas y Sociología. 1983, 
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París, del que surgía la II I11ternacional Socialista. El objetivo de 
tales manifestaciones era claro: que «los trabajadores emplacen a los 
poderes públicos ante la obligación de reduci r legalmente a ocho 
horas la jornada de trabajo y de aplicar las demás resoluciones del 
Congreso Internacional de París» . Los socialistas espa1iolcs, para 
cumplirlo no tenían más que ampliar retoca11do su propio programa 
reivindicativo. Desde entonces, PSOE y UGT permanecerían, como 
es bien notorio, adheridos a los acuerdos de la 11 Internacional en 
sucesivos congresos. 

Interesa resaltar tales aspectos porque, de forma bastante habi
tual cuando se estudia el socialismo espa1iol en sus primeras décadas, 
suele hacerse especial hincapié en el aná lisis de sus textos teóricos, 
en el discurso doctrinal escrito, y no es infrecuente que su práctica 
pase a un segundo plano, o casi se eluda simplemente en los análisis. 

Y , desde luego, si nos centrarnos en los textos de artículos Y 
discursos, sus línea dominante, aunque no exclusiva, nos permirc 
afirmar que los socialistas afrontan sus primeros alias de actuaciones 
desde la interpretación traducida de las teorías socialistas france
sas que les llevarán a una percepción dicotómica de la sociedad 
-burguesía, proletariado- y a la creencia de la inminencia de 13 
revolución, lo que desern boca en anál isis más moralistas que eco
nómico-sociales. Y, claro está, evidencia una escasa comprensión 
del pet~~amiento marxista -del que el partido se reclama desde su 
fundacion- en su aplicación a la situación espaiiola. Y esto, para 
el tema qu~ nos ocupa, supone, por ejemplo, que la desconfianza 
d_e co~i_segu1r reformas sociales en nuestro país, justificable por 13 

s1tuacion de _l:s fuerzas sociales y sus postulados, se arrope a veces 
con una version moralista del comportamiento burgués en absrracro 
que desde luego d . · . no es muy a ecuada al pensamiento 111arx1st:i. 

Ahora bien, esto que era moneda constante en los discursos, ~l 
menos hasta mee!· el 1 - · 1 bna 
d . 1ª os os anos noventa contrasta -me uso ca 

CCir Se d. ' r tem ~ contra l<:e- con la práctica real llevada a cabo: se rea izan 
p anas campanas en pro de las reformas - ley Denot, ocho ho

ras, etc.- se co f 1 . . . . luso 
se d ' n 1ª en a virtualidad de la acción sindical e inc : 

repro ucen y recon . d , . . . ~noa , · iien an, como textos tconcos de 1111po1 r~ , 
escritos que, más ad d 1 . . . '· " ·nc-
ricament" d e d. ecua os a marxismo, mvaltdan la teon,i ::>L d' 

'- cien ida en d. · ad:i ¡ ocho h _ ' sus 1scursos (por ej emplo, «La JOf11• ' 
y oias».' ele Lafargue). ·. 

es que, en gran m e1 ·d 1 . 1 ,rr1s1) 
socialista est - e 1 a, a margen de los discursos. ª l ._ 

. ara constan teme t , d. . . 1 . . , l:i prl 
cana condic', b n e 1ng1c a a mtentar mejoras en · . ,-ion o rera el , 1 , .d cnr.1 

' e ª epoca. Y dentro de ella, se cvt en ' 
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un lanteamiento nada discontinuo de la nec~s}dad de las le~e~ ~o-
. lp y no sólo a nivel nacional, sino tamb1en en los mu111c1p10s 

c1a es. · d l 
donde presentaron propuestas concretas desde comienzos e os no-

venta 14
. 

No obstante, la precaria implantación -tanto sindical como po-
lítica- que los socialistas conseguían h asta final de siglo, hacía que 
la mayoría de las veces las conquistas logradas no durasen mucho 
tiempo. Los tipógrafos madrileños veían cómo la regulación de 
aprendices, salarios, e tc., que habían conseguido con la huelga de 
~882, en pocos ai'íos había sido más que eliminada por los patronos 
impresores. Las constantes huelgas de mineros vizcaínos respondían 
en gran 1n d.d · · d. · e 1 a a reivm 1caciones traducidas en acu e rdos conculca-
dos. Sindicatos modelo de la práctica reivindicativa moderada de la 

IUGkT, como La Fabril, de Málaga, se verían destrozados por un 
oc '-011t en 1894 1, . 

• exp 1c1tamente declarado por la empresa no sólo 
para anular las con . . . . . 
cial . quistas consegmdas -sobre todo su junta pen-
sibles' sino al propio sindicato . . . Los casos podrían hacerse exten-

a sectores como trab . d d l h. 
La pre · d d ªJª ores e 1erro, panaderos, a lbañiles ... 

· - cane ª del marco 1 b l l ' · · s1011 a la ayud 1. . . ª ora Y po It1co descritos, la propen-
a po 1c1al e mclus ·¡· 

nos por el Est d . 0 mi itar proporcionada a los patro-
a o, precanzaban a , 

Y costosas con . m as o menos corto plazo las lentas 
v · b quistas obreras É b · ana les rela · < • • Stas esta an siempre so1netidas a 
P c1ones de fuerza -

or sectores y . en unos mercados de trabajo, dispares 
des por regiones pe 1 

empleada actL d ' ro en genera con abundante masa 
P , ian o coni.o . , . d 

. ese a ello . ejercito e reserva. 
ttnad , o precisamente po ll 1 . . 

. os en la necesid d d 
1 

r e o, os socialistas seguirán obs-
explot · , ª e eyes qu · 
d ac1on existent A e pusiesen topes a las formas de 

e las 1 . es. . unque SL · · · 
d . re ac1ones lab 1 . 1 msistenc1a en la regulación legal 

e d1s 111 · . · ora es careciese d fc · ·d , · · b., 1nu1r tales co d. . e e ect1v1 ad, tema el objetivo 
ten sig ·fi n ic1ones y/o · r ni icaba co . . evita r su precarización. Pero tam-

izadas E nsegu1r unas i , . 
n1e d. s decir teildi' a 

1 
nmimas bases de actuación genera-

rca d ' n a a lit · fi · , 
ge

11
. 

1
° e trabajo a es 1 . u icacion de las condiciones de un 

era de < ca a nacional A · d d 
en 1 b unas estructL . ~ · · mtentar mo ificar el cua ro 

a o te . , tras cap1tah st d T nc1on sin c . as asenta as fundamentalmente 
list oda ello se rcfle?rt~p~sas de plusvalías absolutas. 

as , ya ~ana mcluso e 1 . d 
< menos deudo d . n e tipo e textos que Jos socia-

rcs ·e cscnt · os extranjeros e intentando acle---:-----_ 
El · -:::-::::-=~~~~~~------------~ so d 1 pr1111cr pro~ 

e l'SOE, y .grama municipal de ,· · · . 
3 knc1a, 189'.) cr C . rcivmcl1cac10ncs se aprobó en d 111 Congrc-

- , :J· astillo S H . · 
- • .. /Slorra .. . • ob. ci t., pp. 136-1 37. 
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cuar su discurso a lo que venía siendo su práctica, comenzaran a 
producir desde mediada la década del noventa. 

Puede afirmarse que, desde esas fechas, partiendo de la situación 
económica de atrofia del capitalismo espai1o l, adentrándose en aná
lisis más pormenorizados del contexto de fuerzas políticas en él exis
tentes y ele las clases sociales que actuaban como sus soportes, los 
socialistas recontextualizan su pensamiento sobre la posibilidad-11ece
sidad de reformas. Todo ello, insis timos, no hará sino reinterpretar 
y dar sentido a una praxis que en g ran medida había contradicho 
los discursos anteriores. 

Las líneas generales de tal nuevo discurso podrían r~sumirse así: 
~a tarea .pri~ritaria en Espai1a es la remodelación del capitalismo. Es 
m;presc111d1ble acelera r y civiliz ar su desarrollo. Éste ampliará el 
numero de obreros y mejorará las condiciones de vida de éstos. 
Tal . . ºfi es mejoras s1g111 1can, por otra parre, el incremento del número 
de obreros .re1:0/11cio11arios. Porque, por la experiencia acumulada, 
para los SOCJahstas, quienes pueden hacer la revolución en este nue
vo contexto, son «los obreros más conscientes los más enérgicos Y 
los menos explotados · ·d S, 1 , , . ' Y opnm1 OS». o o estos podnan oponerse a 
se~ V~Jados,. tener tiempo para sus tareas societarias, no estar a mcr
cde e presiones sobre ven ta del voto , cte. La conclusión era cvi-

ente y clara no se el · 1 · , 1 · d e , . ' pue e 1r a a revoluc1on con un pro etana o 
iamehco e incult p · · 1 
d 

. o. « or eso importa mucho disminuir la JOrnaca 
e traba.Jo elevar el s 1 · d 1 · · , ·bl 1 

b 
. ' a ano, ar a mayor 111strucc1on pos1 e a os 

tra a.iadores y hace 1 y ' res tomar parte en la v ida política». 
en esto la praxis . l. . . 

P
el· p 

1 
' . , ' socia 1sta segma jugando un importa1.Jte pa-

. « or a acc1on pol't. el a del trab · 1 ica se pue e, con la legislación protector 
ªJO, acelerar la conc · , · · 1 ·, cco-nó · ' entrac1on capitalista. Por a acc1on · 

mica se puede acel 1 d . miento d 
1 

. erar e esarrollo industrial y el pcrfccc1ona-
e os medios de el · , 1- · · ·11 su dobl . pro ucc1on» ". La acción reivind1canva t 

e vertiente de c · , . ·¿· ·1 en las . . onsecuc1on de leyes y de prácuca con ian. 
' emp1esas seguía e ·c1 , el . , . 1 . s-

formaci, · el . o nsi eran ose como eje bas1co para a nan 
on in ustnal del . En r . pa1s. . 
esurn1das cucnt 1 . , . l. 3 a 

finales de · 1 
1 

as, ª evoluc1on del pensamiento sooa 1st . . 
sig o es llevaba 1 1 · . , x1s _ ' ª i acer imca pie en algo que con su pra. 

15 
Hcmo ---. s tratado los c·unb· . . 110 .11 

lipa de dis<11rso Ctr C :
11 

IOS SOCtaltstas de la d'3cacla del l\OVL'l\[3 , l' tl Cll
31. . 

188' l ºO . as11 o S L or1l1ts1J 
o- ' Ü•>, pp. 471-5 l8 e ' ". " a travesía dd desierto: la prensa s ,.,, 

.\/,ufrid ( 1885- 1936) M ' . 11 Castillo , S. y Otero, L. E. (comps.). Pn•11s•1 ' ' '"''''' . 
C º11 ' adnd C AM 1987 · axis ,n .astt o, S . . ••Ür<>aniz• .· . ' ' · En cuanto a imbricanón tcoria-pr. · H·. 
r•r · " .. cion Y acció ¡· / · /· "' ' '"• nu111. 1, Madrid 1986 ' ) 11 po1t1ca del PSOE hasta 1900», en r\11c1 '" " 

• • F. l ablo Igbias, pp. 9-33. 
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, b scaiido clesd e anti a uo· la reforma tanto d el aparato pro-
ver11an u ' o · 
ductivo y de la administración, corno del m arco gen~ral ~e . l,as re-
laciones laborales. De él también surgía la clara pred1sposic1on d el 
socialisrno a coopera r en las iniciativas reformadoras .que se pr~~cn
rasen. Así lo apreciarían personas que d esde otros pnsmas palmeos 
llegaban a plantearse la rernodelación de las relaciones laborale~, co
mo Canalejas, y quedaría d efinitivamente patente cuando las act1t~des 
intervencionistas en la cuestión social cristalicen en hechos a comien
zos de sig lo 16. Llegados a este punto, y antes de abordar el siguiente 
epígrafe, puede ser útil resumir en esquema la evolución d e posicio
nes hasta el presente descrita (véanse cuadros 1 y 2 , pp. 167-169) 

17 

111. De 1900 a 1914: ... del más fuerte en el Estado 
«débil» 

Nuestro punto de arranque estribaba en la constatación de que sólo 
ª P~rtir de 1900-1904 se iniciaba en E spúia un verdade ro proceso 
de mtervencionismo legal d el Estado en las cuestiones sociales. En 
~900, ,bajo un gobierno conse rvador, presidido por Si1vela, sucesor 

e c.anovas, Eduardo Dato ponía en vigor dos leyes -sobre el 
trdab~~ ?e mujeres y menores y sobre accidentes de trabajo- que 
a qu1nna , ·d d ba , 11 rap1 o esarrollo y relativo cumplimiento. Atrás queda-

n decadas de proyectos que no alcanzaron la sanción legal, e incluso 

. 
1
" Hacia el . bº , . . . . tntc.:rv . . . C<\11\ 1º de sig lo el liberal Jose C analcps plantea cbramentl' que d 

cnc10 ll1Sll\O SO . 1 ,. d . 1 . . . 1 qut• 
11

, • • eta c.:s ocrnna mc.:nte dcfrnchbk y soc1almentl' posible. a a vez 
cccsan o t' n nu . · l 1 · c:s a 
11 

estro pa1s a que ya llega. l'n todo caso con recraso. Cana eps 
. . Ltt·scro conoc· . l . • ºb 

agudam , . 
1 

. imic.:nto , e pnmc.:r po lícico con c.:jercicio de po do.:r que perc1 e 

d 
ente as acc1n el , d 1 . . e refor . 1 c.:s e mov 11111ento o bre ro o rganizad o y plantea un progr:ima 

· nus co ncretas s , . · 1 . • •· . . . , tncluido e l • · l\ cs pcc1a captac1011 de la prochv1dad d el socialismo europeo . 
A . espanol hach 1 .e . · 1 · , ¡ · · s1, en 13

99 
• • ' ª rnorma socia, ira acompa1i.1d a ck gestos e e t11r.1c<1<'11. 

na! del PSOE contrataba ªJuan José M o rato . a la sazón secrl·cario cid Comité N acio-
o frccfa un ·.co mo colaborado r en su periódico, El E-frmldo dt' Madrid. En 1902 

. puesto remt d . · Presidente el ·I , _ m e ra o en su proyl'cto dc.: lmrir11ro dl'i T1«1iu!Í'' a Pablo lgks1as. 
• e 1 SOE ·1unq ' 1 . I Y es qu(• C a

111
¡ , · ' · ue c.:ste o rechazari com o era preceptivo en su partlC o. 

P · ' <.:Jas acercab 1 rio ridad poi· . ' ª ª constatar quc.: para el PSOE las reformas sociak s eran una 
Pa · 1tica pero "O · 1 b d · rt1do polít º ' c.:s no 1mp 1ca a subo rdina rse al prog rama co ncrcco <' otro 
gobit·rnos tcol .. A poyo ª las reformas sí. pero sin implicació n en la marcha dt' los 

n · poc riamos d • · 
() 

El diseiio d 
1 

· ccir que era por entonces el lema socialista. 
rtí. e os d os cuadros que prc·sc.:ntamos ha sido realizado po r Alfonso 
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una ley - la del trabajo de los niiios de 1873-- promulgada pero 
nunca aplicada. 

Las leyes de Dato no iban a q uedar aisladas. E n 1904 se sumaría 
a ellas la del descanso dominical, p recediendo a otros textos norma
tivos de aiios siguientes 18

. Y lo q ue es más importante, desde 1902 
la preocupación por plantearse de fo r ma m ás sistemática las cues
tiones sociales, llevará a la creación de la Sección de Industria, Comer
cio y Trnbaj o en el Ministerio de A g ricultura, Indus tria, Comercio 
y O bras Públicas. En ese mismo a11o un ministro liberal, José Ca
nalejas, había propuesto la creación de un lnstit11to del Trabajo, que 
estará en la base del lnstit11to de Reforl/las Sociales que, por decreto, 
acabará apro bando o tro gobierno, es ta vez conservador, en 1903 19• 

Ambos partidos del turno habían acabado por aceptar - no sin 
fricciones ni en fren tamientos- la m odi ficación del cuadro j urídico 
del liberalismo económico estricto que regía hasta en tonces. Se en
traba, pues, en el camino del llamado «intervencionismo científico» 
en las cuestiones sociales. 

Asum ida la práct ica de una política laboral permanente en la 
actividad del Estado, éste debía plantearse organizarla, coordinarla 
Y preverla. Para ello, junto a la pro mulgación de las leyes conside
radas más urgentes, se crearán ins tituciones que, analizando la si
tuación específica de las relaciones labo rales existen tes, propongan 
soluciones tendentes a eliminar, o cuando m enos am inorar, las cau
sas de fricción social. Ó rganos, pues, de inves tigación y a la vez de 
preparación de la función no rmativa del Es tado. A medida que esra 
ú~ti_ma prog rese, es decir, que se produzcan textos no rmativos, exi
gira n~eva~ fu nciones de control de su efectiv idad y cumplimienro, 
que cn staltza rán en instituciones, com o la Inspección del T rabajo. 
. La ruptu ra con el individualism o econ ómico estricto que este 
tn tervenc.ionismo cien tífico sig nificaba, abrirá paso a su vez ª la 
autonomización -del derecho civ il o penal- de una parcela, el 
derecho del traba1io al · · d . ·, · ¡ esrión 

' :.i • , crearse una JUns 1cc1on especia , cu -

1
" Para un cxh · . · · ¡ · sus 

textos : .. M. ~usttvo rc:pcn ono de tales norm ativas. y la rcproducc1on < < -_ 
. V<asc. an111 Valv. l · A I 1. . /• fap111111 . DI' / . . ¡ .. . ere e, · et a ., La Le!!islacicí11 sc>ria/ m la 11.<tvl'lll 1 < 11 •wo 11r1011 libera/ 11 1936 M - • 

1•J p 1 • adncl, Congrc:so ele los D iputados, 1987. . 
ara o rcfcrcnr · ] · 11 A l 

otros El 1 - 1 e ª ª propuesta de Canalejas, véase: Alvarc:z 13uy ª· 'r· 
• - 11s1111110 , el Trab · D 1 ·d R -~. 

1902 (R d- ·• '!JO . ª1" 5 parn la r<'fcor111a sorial e11 Espmia Mac n • -ce 1c1on f - · 1 - ' p -lo· 
go .. de Santi'• Cacsu~11

1

1 • M adrid , M inistc:rio ele T rabajo y S. S .. 1986, con ". ro_
11

_ 
. ..go ast1 o p 5 54) S l L 111st1 ' 

rioua/i;;rnriá11 de la rtfo . ' p. - · obre d ms. P:ilacio Mon:na, J. ·· ~ . bajo 
Y S. S., 1988_ "'"' sona/ m Esp<11ia "/883- 1924, M:idrid, Mmistl'rio de f rl . 

Todos iguales ante la ley ... del más f Úerte 
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CUADRO 2. La evolución de las posiciones ideológicas ante la reforma socia l en la primera fase del Estado 
de la Restauración: del no intervencionismo al intervencionismo burgués y del rechazo a la aceptación del 

reformismo por un sector del movimiento obrero 
(1874- 1903) 

~ 

O\ 
00 

Drrcdll l>.qu icrda 

f ConscrvJdurismo 
rc.•:Jccion3rio: 
Primer C:íno,•as (1871) 
/nlcT\lt'nción rfprcsivJ 
de/ Estado 

Libt·r3Ji.smo cconó 
individualisra y do 
anri-intcrvcncionisr 
- .S:m Rom:.i 
- G. Rodríguez 
- Figuerola 

L Segundo CfoovJs (1890). 
lmcrvrnciomsmo regulador 
del Esrado: Prottxcionismo 

económico r rcconocimfrnto 
(reiórico) de b curmón social 

11ico, Congreso Sociológico 
:1rinario de 
:i: >--< VJlencia 

1883 

Rcconocim ic11to Pcqucrh burgucsfa 
cue-sti6n soci:IJ y progresista: 
nrogrcmi:i lismo: 

~ 

- Roca y Galés 
Pérc>. Pujol 

Ir 

L1bcr.ifismo social 
orgamcisra y wtcbr 

Mo rct/ Azdr:uc 
Comisión ~ .. 

de Reformas Socia les 
1883 

Pl)SO (de Barcelona) 
- ---

ociacion1s1110 As' 
de !ksisrc cncb y Cooprr:ación 

LcgislJción Social y Pro-! 

-
Emer¡ c11ci:1 públic:t 

/ 
Asoci:lción 

PSOE ' Arre de im primir 
ele T ipógrafos Huelg 

1882 
'---

In 

: 
DcnunCJ:i 

t 
u:rvc:ncioncs 
soci:1Jisu s 
IHC l:i CltS: 

Resurg imiento 
movimiento 

.._.I :ma rquistJ: 
Congresos Obreros 

Uarcclona y VJlcncia 
1882 y 1883 

+ 
Cn sis Mano Neg ra 

1883 

Lihl"ralismo pauon3) 
competitivo y 

:imi-intl"rvcncion1stJ· 
Fcrrcr y Vida\ (1900) C:uolio smo Soc1:i 

co nscr v:idor 
intervencionista: J S:mz y Eso.nin 

Ir 

Grcmi:11is rno ::innonidsu 
R cpubhc:lno Prog rc..·s1s1:1 

a l:t re.: 
e incrcdulicbd frente 
forma burgucs:t 

l11fo1 me Vera 188-1 

Progr:i m::i de ncform as 
Republicano í-cdcr.11 
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co11scrvJdurisn10 
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p.1cc.·rnJ/jsr.1: 
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~ ... 
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1~83 

Movinucuro rcgc11er:1cionisra 
1898 

(crisis idcológicJ liberalismo 
y dimJ reformisra difuso) 

lnrervcncionismo legal 
couscrvador: 

leyes 0Jto 1900 
(Acc1d,·n1cs de trabajo. 

protección traba¡o de miticr<·s 
y ni1ios) 

J 
liberalismo dcmocdtico 

y social 
inrcrvcncionista: 

Canolcjas: 
Proyecto lnsútuto del TrJbJjo 

1902 

1 1 ¡ 
1903 

lnsrinuo 

··-\¡ 
Movilizaoo n('S obrcrJs 
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Huelgas Mineras de los 90 

Frag mentación 
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Sociólogos y técnicos 
•m·utralcs- dr la llcformJ 
Social: 
-Az-d r:.uc-

-:>---- -< l de >----< 

In icios partici¡>JCJÓn 
socialista 
en el rns: 

lkformismo obrero - ÁlvJrl'7. Uuylla 
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- José MJrv3 
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y cstJdísrica) ~ !lo- lkchazo Jnarquist.1 

de la reforma soci.11 
- N egati va J la ¡>JrticipJción 
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perceptible ya en Espa1ia con la ley de Trib1111ales Ind11striales de 
1908 20 . 

Espai1a entraba, pues, no sin un cierto retraso, por el camino del 
intervencionismo científico, a comienzos de siglo. El paso que esto 
suponía había sido posible g racias al cambio operado en algunas de 
las variables en juego. La primera de ellas es, desde luego, el alza 
del asociacionismo obrero en general que, en g ráfica expresión del 
profeso r Jover, «alcanza caracteres mul titudinarios a comienzos de 
siglo» 21

. Pujanza que va unida a una serie de conflictos como la 
huelga general de Barcelona (J 902) o la de la minería vizcaína del 
ai1o siguiente, por sólo indicar dos de especial resonancia en los 
comienzos de siglo. 

Efecto en g ran medida de ese crecimien to y conflictividad del 
movimiento obrero, será la profunda mutación de actitudes que tras 
larga gestación crista liza en amplios sectores de las fuerzas políticas 
de nuestro país en estos aiios. 

Desde luego, los móviles del cambio serán muy distintos. Se 
mezclará el interés de parar la revolución desde arriba para evitar su 
rea lización por sectores radical izados -pensamiento especialmente 
caro a conservadores como M aura-, con el de intentar <( integrar» 
a organizaciones obreras dispuestas al diálogo persiguiendo, además, 
la modernización del país, sentida como neccsa ria tras el Desastre 
d~ 1898. P lanteamiento este último elaborado por el liberal Cu~a
leJas en conexión con destacadas individualidades del republicanis
mo Y c~n l_a vista puest:i en la in tegración del social ismo, como ya 
h_emos 111d1cado. Que el intervencionismo estatal consiguiese un 
ci_er~o a_rraigo en nuestro país dependería, por último, en todas las 
h~p~tes is, de la actitud que adoptase un sector importante del mo
vi~ie~1to obrero, Y el más adecuado era el vinculado a 13 órbica 
socia lista. 

El PSOE l - d l . Y ª UGT ven1an desde finales de siglo reelaboran ° os 

~" C'j Monrcro Ar . . . . . . bJ·o: 
Los T ·b 1 oca, J., «Noras sobrl' b historia de la JUrtSchcn on cll trl ~IV 
y nlin~; . ~;:4~ 

1 ;~;~tr:a lcs,, , l?ri,istn de Tm/wj(l, Madrid. núm. 43. 1973. PP· 69-1.' 
1( • -71, pp. 97-139. 

Jovcr, J. M.' p 365 en M T ' · . 1 ¡ ., 1 tr 111i' " 1• 
oli~t1rqrrÍ!I . . .' · . • • unon ul" Lara (din:ctor): /?,•11(> 11r 1t>11 " S · 

·- Y C011.\ t1t11rro11a/ 151110 1814 1973 1 . . / · f.<¡1.1· 
,;,, 1981 E . · - - • 3arcl'lona. Labor. r. VIII ck /-/1.<h>1'H1" . 

' • 11 cua1Ho a las orga1 • · · · d t • 111<'111' dr:íscico La .. · iizacioncs soc1ahstas, l'i incremento es ver :1C cr.r JO 
. · · uc. r que había oscihdo d " ¡ · · · ¡ S 000 )' 8 (X afiliados 1,asaría d. 1 . IS ( • ese e su lundacron cnrrl' os . , 

• • e os U lO en l 8<J9 ¡ 1 . SO oOO n11c1n 
bros l'n ta printl'ra 1, . !· 

1 1 
. ogram o, no sm :tlt1bajos. los ·10- lt 

li · e ~c.1c ·' e l' swlo X X 1"1 · · · · drl i1Sl 
t11.: 1an1bi~n pro ,. 

1 
· 0 ' • : mcrl' n1cnro de las or<•a111zac1om·s . . 

nunc1ac o. aunqu. 1 • • 0 
. . • fi I • 1tnn.1» 

<.: no e 1sponc111os de cifras ch: afihac1on 1C ce " 
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principios de su práctica. I-1~ bían entr.ado, ya mediada la ?écada de 
los noventa , en una estrategia reformista clara: no renunciaban a la 
transformación d el sistema capitalista, pero durante un período pre
visiblem ente largo, debían concentrar sus fuerzas en lograr que exis
tiesen masas obreras de las que poder hacer surgir un ejército «nu
meroso, instruido y disciplinado», capaz, en suma, de llevar a cabo 
la revolución en el futuro. 

En muchos pueblos de Europa [escribía en 1900 el entonces secretario ge
neral del PSO E, Juan José Moratol, las leyes [ . .. ) obligan al patrono y al 
obrero a observar determinadas condiciones en sus relaciones ( .. . ] Además, 
en todas partes se han creado los órganos para la observancia y sanción 
penal de las leyes. Y, por último, ni fal tan las oficinas de estadísticas ni los 
cuerpos de inspectores ( .. . ] Ahí habremos de llegar. Que todos se conven-
zan de ello y . procuren que sea cuanto antes para bien de todos. 

d' Si d esde el prisma d el Estado, el intervencionismo científico po-
1a ser un pre . d , ·1 . . . cia o ut1 para evitar m ales mayores a un sistema cuya 

esencia h ab' 
nifi b 1ª q~ie preservar a ultranza, desd e la óptica socialista sig-

ca a un posit· 1 . . . . form . , ivo p aso en e cammo previsto hacia la radical trans-
ac1on d el m ismo D h' l . l. . . supuest . · e a 1 que e socia 1smo, sm renunciar, por 

veces 
0

; ª su propia actividad reivindicativa, paralela y m últiples 
e11Lrentad l h . . 

erase ª ª estrec o cauce reformista del E stado, se mvolu-
R.cforn;ar~Snto. en el proceso abierto tras la creación del /nsriwto de 

l 5 oczafes (IRS). 
res eran 1 fi 

Primer re Í os · mes que se asignaban al IRS concretados en su 
a111plio s g ~mento: 1) Pre p arar la lecris lación del trabajo en su más 
d cnt1do· « ::> 

e los 1\,, · . ' . p a ra es te fin , adem ás de responder a las consulras 
l'b 1vun1s teno r l d , 1 ertad d . . . s · · · y todas las demandas atendibles, ten ran 
b . _ e 1111c1at" · b. · 

ac1011 del G . rva, s1 1en sometiendo sus propuestas a la apro-
trabajo, or 0 .biern o » · 2) Cuidar de la ejecución de las leyes de 
co11ct· . gan1zando ¡ · · d · · - d' · a e11 1c1ones d <e os servicios e 111specc1on y esta 1st1C 
bcrnativa e be la mayor e ficacia». 3) Favorecer la acción social gu-
Pa n en cfi · d b . ' ra ello icio e la mejora o bienesta r de las clases o reras, 
tnct· ' ªParte d 1 l · lrecta111 e a abar asesora el IRS podría actuar «directa 0 
Pre . en te, co · ' · 

Venir los . 111º mediador, siempre que sea posible, ya para 
Cnco conflict · s ntrados» os, ya para resolverlos, conciliando los mterese 

1 Para t 1 . 
a d a es con . . d . . , . 
P 

cnon1inad , leti os, mtcgraba e l IRS una triple represcntacwn. 
Or d " . ' a te ' . . , 1ec1och cnica, «d e hbrc elección del gobierno», compm:sra 

0 vocal b · b·1s es Y el p residente; la patronal y la o rera, ª111 ' 
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con seis miembros elegidos por las organizaciones legalmente cons
tituidas en cada sector. A éstos se atiadían tres vocales natos; los 
subsecretarios del Ministerio de Gobernación, Gracia y Justicia y el 
Director General de Agricultura. 

El Instituto funcionaría a través de tres secciones: de política y 
orden público, jurídica y relaciones económico-sociales. Sólo en c~:a 
última tenían cabida los vocales obreros y patronales en compama 

del Director General de Agricultura. 
Por último, el Instituto se dotaba para cumplir los fines ya ex

puestos de una secretaría general y tres secciones técnico-admi1~i,s
trativas -de Legislación e Información Bibliográfica, de lnspccc1011 
y de .Estadística- que tendrían a su frente un jefe técnico ~ los 
auxiliares que fuesen necesarios, nombrados por el propio ln~rnuto 
previa acreditación de los conocimientos y aptitudes necesarias. La 
revocabilidad de los técnicos sólo sería factible tras expediente re
sucito por el Instituto en pleno. Es decir, se buscaba par~ cscos 
cargos la idoneidad de quien los desempetiase y la neutralidad 0 

independencia en su trabajo, al sólo depender su permanencia .de la 
correcta realización de sus tareas y no estar al albur de cada gobierno 
de turno. 

Y ciertamente no fue peque11o el acierto al escoger como. jefes, 
ele tales secciones a José Marvá, que ya organizara la Secnoll d: 
flld11stria en 1902 y a A. Alvarez Buylla y Adolfo Posada, estrecho 
colaboradores de Canalejas en su proyecto de fostit11to del Traba}~· 
Tampoco lo había sido el nombramiento de Gumersindo de Az~
rate como presidente. De los técnicos de estas secciones saldn~n 
pronto los primeros estudios sociológicos y de estadística social 

515~ 
temática de , , , · rendcrn°~ nuestro pa1s .. . , pero no es lugar aqm para ex 
sobre ello 22. 

Lo q . · . . pronto . ue nos mteresa resaltar es que los sociahsras captaron 
la importa · · . acckrJí ncia que participar en el ms podía conllevar para ' . 
el proceso d fi . · strarcgi.1 

e . e re orma social en que basaban su propia e d'a 
re1orm1sta Su d d .. d ' ·va poi. . · mo era a, pero constante lucha reivm ican '· · . 
amphar ahora SL f . fi . 1 1 graba 1111 

1 
' is rutos s1 desde el organismo o ic1a 0 ' • 

pu sar el proceso 1 , . 1 . . . d las nor 
In 1 1 

egis ativo y la aplicación )' vig1lanoa e 3r as eaa es qt fi . b 1 "111 0 ie uesen produciéndose. Para ello, necesit:i ª1 
='. 

22 Cf Pl · ~ · ª ac10 Morena J ¡ L . . · Alonso. · 
ula Comisión l ¡~ r. ' · ·• a 111s11111cit>11<1 /iz t1ciJ11 .. . , ob. cit . . Y T [>.iio l'l1 

E e e 'c1ormas S · 1 · 1 • dd r.t ' • · spa1ia .. S<>cr·,,¡, • d 
1 

' ocia es y los oríocn,·s de la Socio ogia ¡ ¡ ')i\<~· 
• ' ~111 " T . b . b - o <" 

pp. t.¡9- 156. · 1<1 '!J<>, nueva época, Madrid, n\nn. 4. ocon 
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las elecciones y conseguir e l m ayor número de vocales obreros. Y 

lo conseguirían . 
En las prime ras elecciones celebradas en 1904, cinco de los seis 

vocales ser ían socialistas: Gómez Latorre, Mora, Largo Caballero, 
Santiago Pérez y Victoria no Orosa. Los vocales socialistas realiza
rían, a partir de e ntonces, una labor constante en el IRS trabajando 
en las diversas facetas que les estaban encomendadas y llevando a 
cabo una labor de denuncia e impulso de las tareas d e un organismo 
que, pese a los a ltos fines a que estab a dedicado, chocaba las más 
de las .veces contra la falta d e voluntad política d e los gobiernos de 
traducir sus proyectos en leyes o de cumplir sus recomendaciones, 
cuando n~ era desde dentro del Ins tituto, desde los miembros de 
nombramiento pol't' ) 1 
Y los problemas. 

1 1co o os patrona es, donde llegaban las rémoras 

IV· Conclusión 

Si se nos permite e l , ·¡ 
la situación d ~ J . 

1
s.imi ' por lo que resp ecta a la legislación social, 

e socia ismo esp - 1 h f¡ 1 . , pararse a la d . ano as ta ma es de siglo, podna com-
e un corredor d fi d . portal. Dará · e on o encerrado en un reducido 

d e mcesantes vuelt . . . . 
o, acariciand 1 .d as en un espacio restnnaido y obtura-

d e o a 1 ea de l . :::> 
Ose pronto d . , ograr una salida por la fue rza, percatán-

d e que esta no 1 1 o el portó n s _ b . e ª can za para obtener aquélla. Y cuan-
1 , e ª re, carn e d · · nas apropiado 1 n ° en un espacio y por unos caminos 
fo d s a a carrera d b , 1 n o para la q < e o stacu os que a la modalidad de 

E e ue por práct. · · · 
. • 11 resun1en d d e ICa Y prmc1pios estaba preparado. 

c10 d ' es e nuest · 11 e leyes so . 
1 

ra perspectiva, el proceso de produc-
an1 ¡- c ia es es ta d' p P lamente defi · , 'r 1º · ero también, una vez iniciado. 
a u 1cicnte. ·En , . 

. 11 proyecto n , . <'. que sentido? En el de que no responde 
sis te 11111ni.ament fi 1 

1 
n1a que integ e pro undo de reformas generales de 

co ccf rasen con 1 tvos sociales 
1 

. ª guna profundidad en su seno a los 
gener 1 exc u1dos· . . ª Y su secto , · en este caso el movimiento obrero en 

En ta l sentid r mas proclive a aceptar las reformas, el socialisra. 
Parale! o, un proce d fi 
St 0 de intco-r-. . , so e r e orma social debe conllevar otro 

tpo11 o .. cion del · . 
d e , por tant . mov11n1ento obrero en el sistema. Pre-

en1oc · · o, un cien d h 
50-1 

rat1cos en 1 ° g ra o d e encarnació n de los dcrec os 
o L as cost b 111 ProblcnH d 

1 
um res de ese sistema. No es, por tanco, 

e e eyes O instituciones s ino m ;ÍS bien de práctica 
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política, especialmente por aquellos que controlan los aparatos del 
Estado. 

Implica, pues, entre otras cosas, el resp~to y fomento de las 
prácticas democráticas en ge~e~al, y en part1cu~ar por los poderes 
políticos. «Legalizar» al mov1m1ento obrero, est1 mula.ndo y fomen
tando la ampliación de los sectores orgamzados del mismo que p~o
pugncn la integración de sus reivindicacio nes en el ,p.roceso de «Cm

claclanía ». Para ello , la práctica de los de rechos poht1cos debe servir 
efectivamente para el logro de las reivindicaciones sociales. Lo q'.1c 
exige estimular y fomentar en otros colectivos soc!ales.~n espw~I 
los patronales- el respeto y la práctica de la leg1slac1on dernocra
tica. 

El empleo de las instituciones d e reforma (y por ende, la parti
cipación o colaboración con ellas) debe servir, en suma, como .ca
nales inductores privilegiados de la reforma. Lo que supone cvHar 
que temas esenciales de las reivindicaciones obreras deban solven
tarse ele forma externa -y conflictiva- a las instituciones de re
forma. 

Características éstas gue no se daban en el caso espaiiol. Existía, 
, . d , . p . '] se daba una s1, un marco normativo emocrat1co. ero, JUlltO a e , · ' 

amplia deficiencia en su práctica, tanto por el cuerpo social ~n. ge
neral, como, y especialmente, por los gobiernos y poderes pohncos. 
Estos últimos basan su actuación entre la marainación del movi
miento obrero y su lanzamiento a la ilegalidad: (;or incumplimiento 
activo de la legislación democrática, o por su aplicación sesgadaª 
favor de los patronos). La actuación gubernamental «empuja» al uso 
constante ele la acción reivindicativa sindical para conseguir el CLllll-

plimioento de los derechos políticos vigentes. · 
H t J 1sp1cuo . as ª ta punto, que el ya ex militante del PSOE, Y coi . 

analista social J J , M · · , l9?0 Espana: ' • uan ose orato, escnb1na, en - en 

una de las , · . 
1
. 11s1in1 Yl"11 

1 caractenst1cas «nacionales» del movimiento obrero ·1 co l d 
as huelgas gene 1 . d .fc1H cr 
. . . ra es Y parciales y declaraciones de /Joycoll para ~ 

1
1
1

11 ejcrc1c10 de d h · re"' · 
1 1 cree os que constan en el Código fundamental Y qu~ " as eyes. 

Es decir, que 1 h" · . - 1 ·oistra c,·n-
te d ª istona moderna del ¡Jrolctanado cspano r~o 1·1 nares e 111 · · ' ' ' d"dos en · 
acción dir ' ov11111entos generales o parciales de los comprcn 1 , · 1ict ni 

ceca, cuya finalid d 1 ti lºd 1 cconon . ai'.111 políti . '. a no era e logro de una ma 1 ac , oniul· 
gado ni sicqa .. sino. solo el respeto a la ley. a una ley que ni bab1an pr 

lllcra in1puest 1 b A · . 0 os o reros. , 
1

(111 
si que, lejos de at 1 1 - bli"º• Y· 

se les obliga 1 raer ª os obreros a la legalidad, se es 0 0 de 3c· 
• para e cfcndcr los derechos políticos a utilizar norn1as 
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ción 0 derechos que nada tienen de políticos, en cuanto no constan como 
tales en la Constitución del Estado. 

Junto a ello, Ja tenden cia a e mplear las insti tuc io.nes d e refo'.ma 
social y las leyes como cal mantes de situacione~ so~1ales explosivas 
más que como preven ción o correcci~n ?e d efic1cnc1as o _rr~ble~nas, 
fomenta tam bién e l recurso del mov11n1ento obre ro al smd1cahsmo 
exte rno a los can ales d e reforma para la consecución de reivind ica
ciones laborales. 

El resu ltado es que importantes conflictos y normas legales se 
neaocien y/u o btcn aan al maro-en de ellos. Entre estas últimas cabe, b b b 

sin duda, contar leyes como la de la jornada m áxima de trab ajo en 
la minería (27- 12-1 910), o el R eal D ecreto sobre la jornada máxima 
ele trabajo en la industria textil (24-12-1 913). Ambas normas, pese 
a los estudios, informes, c te . , del IRS hubieron d e conseguirse t ras 
dos huelgas genera les. Y en el caso d e la m inería, h abiéndo se in
cluso empeñado la palabra d e l monarca cuatro años an tes sin éxito, 
Y tras haberse agotado los cau ces de pe ticiones, m anifestaciones, 
mítines, e tc . , durante años. «Con estas cosas», sentenciaba Morato 
en 1919, «se d a la razón a los q u e opinan , no que lo esencial, sino 
lo 'único', es la acció n directa » también en el te rreno económico. 

. ~oncluyamos, pues. A partir de 1900 se hab ían ido creando 
msti.tuciones d e reforma social, prom.ulgando normas legales en tal 
sentido. · · pero faltará la voluntad política de los sucesivos gobiernos 
para desa rrollar a fondo su potencialidad transform adora. 

E l proceso de legislación social, aunque iniciado en fecha tardía, 
Pronto ad · · -

1 , quinra un vo umen y especificid ad paran o-onable a otros paises euro pe . . , º 
c ¡· el os.·· pe ro su virtualidad es ta ra constantemen te o bsta-u iza a por 1 . d 
d . ', . ª carencia e evolución en la práctica de los de rechos 

ernocrat1cos et fi f , . . , , 
c011 .d iya a tro 1a su re m1111rnas vanantes en el penado aqu1 s1 erad o . 

En tal contexto el , · d 
anaJist · ' poco ceo ten nan las constan tes advertencias e as conte n ' · 

1poraneos para quienes como Morato: 
Más qt1c ¡ · 

a nlc•o [! · ¡ ¡ 
derechos l' . " r ey socia 1 vale el instrumento para lograrla ... Y os 
en Espa- po t~ico.s no son otra cosa que instrumentos [ ... j A11adamos que 

· na co111c1dcn 1 f: ¡ , · 1 
n1atcrial. ª a ta «practica" de libertad con el sumo ma estar 

Así, el prolct . . el 
reformas s . 1 ana ·o, que estima - y con r:i.zón-. conquista suya las t b ocia es pt . . 
ll eos p ¡ . ' ics to en t rance de elegir, optará desde luego Y sm n-

or a l1 bcrtad . l' . .· 
· ' porque se le dc:Jc usar de los derechos po 1t1cos 5111 
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JI io nes embarazos persecucio nes, barbaries y chincho-los atrope os, coacc • ' ' . fi 
- d º ·as [ 1 La libertad com o m strumcnto , no como 111; rrcnas consueLu man , · · · . ' . 

la libertad , fuente de bienes m ateriales y m o rales; la libertad, escuela de 
ciudadanos. 

R . · legal dd Es-es11me11. Se plantea en es te artículo e l i111crvcnc1omsmo . 
1
. 

1110 
d 

- d por el som 15 ta o c:n la cucsnón obrera en Espai1a y el papel descmpcna 0 bl . qu<' 

l. · varia es cspa1io l partiendo de los a1'ios 1880. Se analizan las e 1stmtas '. · .. 
0 5 

tld 11 
· 1 · · · · 1· / 1 • l1asta prinnpi cvaran a q ue ta 111ter venc1o nis m o no crista ice re11 111e11 e · 

1 

·r-
. . . . . . . . de un 111< sig lo XX. C n stahzam 1cnto tardío y poca opcrat1 v1dad posterior oc<-;o 

· · - ·de un pr vcnc1on1s 1110 que: es m ás no minal que real al no aco n1panarsc 
11

.,.
3 

en 1 1 1 d . , . I' . Lo que con ' para e o e e cm ocran zac10 11 general del sis tem a po 1t1co. 
13

ks 

1 •5 soc · g ran med ida una vuelta a la situació n de total libert11d de os ~ctor~ ·fortnlS 

anterio r a 1900. empttiando al m ovimiento obrero a la o btcnn on ck .~' Ese.ido 
po líticas Y sociales con la acciá11 di1w111 fu era de los cauces que ' 
preveía para ello. 

. ·5111 ill Abstr t · . . · a11r11111•111 ac · T/11s 11r1tr/c cx11111i11cs 1/tc ¡,s11c of lc~11/ Swu 1111 

1
. 

11 
1/i< 

rlzc "' ·k · ... · · . · ' ·.¡ . , fr1 /is111 nu . , 
01 

11, <¡11cst1011 111 Sp11111 11111/ 1/zc pan plllycd by Spt1111> 1 " e : ,,.
111 

r/11; 

!
880 5 

º
1111111

rds. /¡ 1111alyscs 1/zc difii-rcm tl(l riab/cs 111/ziclz ((>111bi1tt•d 1'' P" 1• "{/lil 
1111cr11c1111011¡ ·1 fi ll . · . . f ¡ , 70//1 m 11111Y· 

' 
11 

1"1>111 r l'a y 111k111i: slzapc 11111il 1/zc bc~11111111~ 11 f 1t - • ¡ ·rr c"ll" dc!tiy <011¡1/ · / · ¡ ¡ ¡ . · . . · / r.,rm <>f 111 ' • . • 
1

' 
111

11
1 

t 1c llfcr poor {t11uti1>11i11~ of 11 /ar~cly 111>111111n 1' . . ,,f1/1c" 
l10111s111 (1101 / , . · • • l -/ ·n11 z••""" · . 

. . 
1

rn1.~ arr1>111p111111•d by a para/le/ pmress 1ifg1·11t•m 1 emoo Úll"''"'" poll!1ra/ sys11·111) b ¡ b ¡ , 
1
rc- J 900 · . . ro11.~ 11 a 0111 , lo a lar(!c c.,·1c111, 11 rt•t11r11 [() t ll 1 

11
/uo" 1

'.f lvta/ frccdo n1 ,r ¡ . · t · · , ·1111·111.< "' ' ¡ l . . <!J 1" sorw prota(!<mis1s p11slzi11~ tl1t· 111orkt•rs 111'" t Si •I<' /l.•· po 1t1ra/ 1111d s 1r · t . ¡· . ' . ' • . ¡ •Is tf1t· ' 
. . ' "' 

1
<: 

01111s 1/zro11~/¡ d1rect acrio n 0111s1dc tlzc e 11111111 <11111npt11ed fo r 1/zis. · 
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IV CONGRESO DE SOCIOLOGÍA 

Madrid, 24-26 septiembre 1992 

Grupo de Trabajo núm~ 8, SO~IOLOGÍA DEL TRABAJO 
Coordinador: Juan Jose Castillo 

Sesiones del Grupo 

l .º, 24-9-92, jueves, 16-1 8 h. 
•La reconceptualización del trabajo en la sociedad contemporónea• 

María Angeles DURÁN 
Centro de Ciencias Sociales . 
Centro de Investigaciones sobre la Economía, la Sociedad y el Medio 
el Pinar, 25 
28006 MADRID Fax: 91-2625567 

2.º, 25-9-92, viernes, 1O-11 ,30 h. 
•La reorganización de los tejidos productivos: economías (y organi
zación) externas e internas de grandes y pequeñas empresas• 

Juan José CASTILLO 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
Campus de Somosaguas 
28023 MADRID Fax: 91-3942876 

3.º, 25-9-92, viernes, 1 6-1 9 h. 
•Políticas empresariales de gestión de la fuerza de trabajo• 
Carlos PRIETO 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
Campus de Somosaguas 
28023 MADRID Fax: 91-3942804 

4
·º, 26-9-92, sóbado, 1 0-11 30 h 

«Co d' · ' . 
e En iciones de trabajo: ante el año de la Seguridad e Higiene n uropan 

golores SAN RoMAN Y Jesús ViLLENA 
F epartamento de Sociolog!a 

111 

2~~~~ad de Ciencias Políticas y Sociología, Campus de Somosaguas 
MADRID Fax: 91-3942876 

Las Propuesta d . . 0 
la responsabl s e Ponenc1c;:is o comunicaciones deberón enviarse al 

de trabajo, ant: ~e cada Sesión, con copia al coordinador del grupo 
de ser aceptad s el 1 de marzo de 1 992; los textos definitivos, en caso 
de abril de 199~~ Para su presentación, deberón enviarse antes del 25 



VIII CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION 
DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL 

Madrid, 16-1 8 de septiembre de 1992 

En el :rntcrior Congreso lmcrnacion:il del TICCIH en Bruselas se acordó cclcbrJr en ~fadrid, con mo1i,·o de. IJ 
ClpitJlid>d Cultur.11 de EuropJ- 1992, b VIII edición del Congreso Internacional plrJ ll ConscrvJC1ón del Pun
monio lndustnal en el mes de Sc:pticmbrc, con b tcmitica y c.1lcnd:irio !iisu1cntc: 

TEMÁTICAS 
l. TEMA GENERAL 

1.- Arqucologi.i lndustriJI del siglo XX ha<u los >ños 60 

11 TEMAS RELACIONADOS CON LAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS EUROAMERICANAS 

l. Diíus1ón de cécnicas industriales. 

- agncobs 
- minería )' mculúrgia 
- cnc:.·rsíJ hidráulica 

2. O rganización del trabajo. 

- tecnología n:iutic:J:, puertos. puentes ... 

3. lnfr:acst ructur;is y medios de tr:msponc: 

- tccnologia n.íuuca, pucnos
1 

puentes ... 

111. SEMINARIOS ESPECIALIZADOS 

l.- L3 Rch_>bilitación de edificios y espacio< industriales. 
2.-EJ Pa1nmon10 Industrial : formación y cnscñ:rnz:i. . 
3.-EI Arte como fueme paro la Arqueologí> Industrial. 
4.- EI Trab>1o de C>mpo en b Arqueología Industrial. 

SESIONES DEL CONGRESO (MADRID) 

Dfa 16 

Din 17 

D .. 18 

9 h. lpcnur;i 

9,30 - 13,00 Sesiones 16,00. 19,30 Sesiones 

Reunión de BOARD T ICCIH. 
Reunión de rcprcscnumcs nacion:ilcs. 

9,00 - 13,30 Sesiones Visitas de intcr~s 
AsamblcJ Gencr>I TICCIH 

9,00 - Sc~ioncs Vi~it:ts de intcres 

C l.1usur> del Congreso 

PARA MAS IN1·0 
. RMACION Y PREINSCRIPCION: 

SECRETARIA TECNICA 
D Mus(·o Nacional F('rrovi.irio 

lRECCION: C./ Paseo de las Delicias 61 
. ~SO·IS MADRID (España) ' 

T ELEJ. S27 96 
· úS (Strín. lntcrnoc1onal) 

527 31 _21 (StriJ. NJcionnl) 
"'1x. S27 31 .¡i 

Sociología del Trabajo 
NUEVA ÉPOCA 

Dirección: J uan J . Castillo, Santiago Casti llo , Carlos Prieto. 

Consejo de Redacción: Vicente.: Albaladcjo, Juan J. Castillo, Sanria~o Castillo, ~ordi 
Esiivill , Lluis Fina, Oriol H o111s, Faustino Miguélcz. Alfonso Orn. Manuel Perez
Yrucla, Carlos Pric.:to, Anronio J. Sánchcz. 

Número 13 (otoño de 1991) 
Descualificación y recualificación 

Jan Forslin, Desrnalificació11 y rcwalificació11. U11 esr11dio /011gir11di11al de la División 
de Motores Vo /11o 

Fra · B · 
G nci~ ailleau, J\1ercado de rrabau·a }' cambio de las políticas sociales en Europa. 

eorgina A · - M - . . 1. 
E . _ rgunon aza y Angela Paul-Kohlhoff, J11ve11tud y s111d1ca ISlllO 

Y en 5pana y Ale111a11ia. 
olanda Herra G - "' I 'd Jorg A nz omez, U11 pcq11elio e111prcsariado lari11oa111ericm10 e11 lviat n · 

~ · Walter, i'vfodalidades de racio11alizació11 en las c111prcsas arqe11ri11as. Del 
ªJllS(C a las 1111e . r. d ~ 

Jorge C ºll lla) JOYll/<IS e organizació11 del trabaio. 
"'" arn o Acerca d I . I • d I -ªlary Nash E, e ª socio og1a . e trabajo e11 Nléxico. . 

' 
11 tomo a las co11sewe11cias sociales de la primera guerra 1111111dwl. 

* * * 

~edacc· · 
ion: Rc.:vista s · ¡ 

Facultad d. . . 00 <> <>gífl del Trabajo. 
C e C1cnc1as p ¡- · 

a111pus de S . 0 ltlcas Y Sociología. 
0111osaguas. 28023 Madrid 

Ediciótt d . . e , a rninistra . -
allc.: Plaza, 5. ?g ~ion Y 5':1scripciones: Siglo XX I de Esp:uia Editort·s, S. A. 

Ll'iffs. 759 48 -e 043 Madnd. 
S O~ - 759 49 18. Fax: 759 45 57 

l1scrip .. 
c1on anual· 

Espaiia: 2 500 . 
Extranjcr~: 3 cfo~s. (nún1cro suc.:lto: 1.000). 

. ptas. (núniero sul'lto: 1.200 ptas.). 
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