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o -ació. tecnológic y 
s b je t · T .. da ., o 

Marcia de Paula Leite* 

"Nosotros no estamos en contra de la automatización; 
nosotros estamos en contra de la automatización tal 
como se está aplicando. De una forma tan salvaje; sin 
pensa r en el individuo, en el hombre, en el ser humano. 
Nosotros también queremos que nuestros productos 
sean buenos, que nuestro mercado crezca, que la em
presa venda m ás. Así que vam os a hablar sobre cómo 
debe hacerse eso. Las empresas quie ren implantar la au
tomatización a su manera, sin escuchar a los sindicatos; 
sin escuchar al trabajador. Pero ellas se olvidan de que 
quien va a m anejar esas máquinas, quien lleva a cabo el 
enriquecimiento de ese capital, es el trabajador. 

[ . .. J Lo que nosotros q ueremos es poner el progreso 
tecnológico a nuestro servicio, al serv icio de la socie
dad, haciendo de él una conquista nuestra. En ocasiones 
puede parecer un tanto utó pico, pero yo creo que no lo 
es» 1

• 

1. Introducción 

El profundo impacto del actual proceso de modernización tecnoló
gica en el trabajo ha ido acompaiiado, por regla general, de reac
ciones bas tante ambiguas por parte de los trabaj adores. Desde la 

«lnova<;ao tecnológica e subjcrividadc operária: esrudos de caso na meral-mednica». 

Traducción Fernando Borrajo Casrancdo. 
• Profesora de Ja Facultad de Educación de Ja UNICAMP y c0!aboradora del Labor/ Ins-

tituto Edcr Sadcr Sao Paulo, Brasil. . 
1 Estas palabr~s las pronunció el coordinador de la comisión de trabaJadorc> de 

la fábrica A en una cnrrcvista realizada por Lais Abr:uno en el contexro de un ~ro
yecto iberoamericano desarrollado por Enza Falctro. Agradezco a ambos la gentileza 
con la que pusieron el material a mi disposición. 

Soriuloxia drl Trabajo, nucv• •·poc>. 11t11n. 19, 01oiio de 1993. PP· 3-26. 
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atracción por los nuevos equipamientos hasta el rechazo a colaborar 
muchas veces con las nuevas formas de organización del trabajo, los 
obreros han demostrado a través de su conducta que los nuevos 
conceptos de producción tienen efectos no menos profundos en su 
subjetividad, llevándolos a reaccionar de manera no siempre com
prensible para la patronal. Ésta , a su vez, ansiosa por alcanzar los 
nuevos modelos de productividad, ha intentado combatir la resis
tencia obrera, considerándola retrógrada y atrasada. 

¿Estarían los trabajadores efectivamente adoptando una postura 
contraria al progreso tecnológico? Al aferrarse a los anteriores mo
delos de organización. ¿no estarían reaccionando de forma que afir
masen una realidad marcada por las características de la organización 
raylorista del trabajo contra la posibilidad de adopción de nuevas 
formas de orga1úzación que apuntan hacia un trabajo más rico y 
creativo? 

Ésas son algunas de las preguntas a las que intentamos dar res
puesta en este artículo. escrito a partir de la investigación llevada a 
cabo en dos grandes y modernas fábricas de maquinaria en el estado 
de Sa?. Paulo, en Brasil. La primera de ellas (fábrica A) , situada en 
la reg1on del gran Sao Paulo, es una filial sueca de una gran empresa 
productora de compresores, perforadoras y herramienta. La segun
da (fábrica B), ubicada en el interior del Estado, es una de las plantas 
de un gran grupo brasileño productor de máquinas-herramientas. 

2. Proceso de trabajo y subjetividad obrera 
en la discusión sociológica 

A pesar del fuerte impact ¡ b. . .d o en a su ~et1v1 ad obrera causado por los 
nuevos conceptos d d · , b 
1 , . e pro ucc1on asados en la tecnología rnicro-

e ectromca pocos ha · d ¡ d. 
d. d 

1 
' • . . n si 0 os esru 1os sociológicos que se han <le-

tea o a anahs1s de ese proceso. 
En realidad la b ·bl · fi b . . 

b. . .d d ' 1 _iogra 1ª so re la orgamzaaón del trabaio y la 
su ~et1v1 a se ha vemdo d ll d . :.i 
de 1 . . • esarro an o prmcipalmenre en el campo 

a ps1qu1atna y de la ps· 1 , d 1 mente a t . d 1 tcoparo og1a e trabajo, la cual, especial-
raves e as obras d D · 1 · 

conceptuales ue . e ejours, 1a ido creando instrumentos 
frimiento en ~ tra~~Jop~rm1ten reflexionar sobre el placer y el su-

2 Entre los diversos estudios del autor cabe d .. 
mema/e, publicado en 1980. ' estacar el ya clas1co Travail et usure 
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En el terreno m ás propiamente sociológico, son aún escasos los 
estudios sobre la organización del trabajo que incorporen la cuestión 
de la subjetividad obrera, a pesar de que su importancia, incluso 
para garantizar el éxito de los programas de reestructuración indus
trial, esté hoy ya reconocida (Melgoza, 1990). 

En realidad, la preocupación sociológica por la cuestión de la 
subjetividad fue fruto del debate abierto a finales de los años sesenta 
en torno a los determinantes de la explotación y de la dominación, 
así como de la rediscusión del concepto marxista de clase social que 
lo acompañó. En efecto, la convicción de que la dominación de 
clase dependía mucho más de las condiciones de uso de la mano de 
obra que de sus condiciones de venta en el mercado (Gilly, 1981) 
que surgió como consecuencia del mayo del 68 francés y de la pro
fundización de la crisis del socialismo, provocó un profundo cambio 
en el enfoque de la sociología del trabajo, que, poco a poco, fue 
privilegiando el estudio de la organización del trabajo y de la prác
tica y la cultura obreras respecto al de instituciones como los parti
dos y los sindicatos. 

Durante ese proceso surgieron no sólo innumerables estudios 
que intentaban analizar las formas de dominación que el capital ejer
cía en las empresas a partir de la organización del trabajo (los cuales 
tuvieron en Braverman uno de sus más importantes precursores) y 
recuperar la resistencia de los trabajadores a ese proceso (lo que fue 
hecho con maestría por muchos otros como Linhart'. Gorz, T~omp
son, Montgomery, por citar sólo a los más conoCidos),. al tiempo 
que se fue profundizando la comprensión de que la reacción obrera 
variaba considerablemente según las diferencias de sexo, edad, raza, 
cualificación y origen, lo que propició una enorme producción de 
trabajos relacionados con )a división sexual (entre lo~ cuales desta
caríamos Jos de Hirata y Kergoat) y étnica de~ trabajo (tema en ~¡ 
que conviene mencionar, entre otros, los estud10s de Castro Y Gu1-

maraes). 
No interesa discutir aquí si el concepto de cl~se obrera .como un 

todo homogéneo -dotado de una misión histónca determmada p~r 
el lugar que ocupa en el proceso productivo- es una cons~cuenc1a 
lógica del análisis marxista, o si, como propugna Canevacci (1 ?78), 

1 · etación que el pensarruento ese concepto es fruto de una ma a mterpr . . , 
d · · d ¡ b • h ¡ del marxismo al subordmar la cuestton e 1Zqu1er a 1a na ec 10 ' . d 
d 1 · d. ·d ¡·d d ¡ ·0• 11 de clase Tampoco mteresa reanu ar e a 111 1v1 ua 1 a a a noc1 · . 
a ' ¡ d. · • b. or Heller (1986) sobre la presencia en qm a 1scus1on a ierta p . 

· ¡ ) s carencias económicas, Marx de una preocupación no so o por a 
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sino también por lo que la aurora da en llamar carencias radicales, 
que hacen referencia a todas las privaciones nacidas de la sociedad 
capitalista, independientemente de que se trate de necesidades del 
estómago o de la fantasía, y que incluyen, por lo tanto, una dimen
sión psicológica, ética y moral. 

Lo que sí nos interesa considerar es que, al resaltar preocupacio
nes de este tipo. las discusiones volverán a situar al trabajador como 
sujeto del proceso de trabajo, llevando a primer plano la dimensión 
subjetiva en el análisis de la organización del trabajo (Hirata, 1989). 

Este texto se inserta dentro de esa preocupación. La noción de 
experiencia. tal como la define Thompson (1984), despunta, en este 
contexto, como un instrumento teórico fundamental. A partir de 
ella. las prácticas obreras son entendidas como si estuvieran deter
minadas por las experiencias vividas, por las representaciones a las 
que ellas se nn adaptando. así como por las identidades que ellas 
config~r-an, a ~ravés de las cuales los trabajadores reconocen tanto la 
comumon de intereses que los unen como la divergencia de inte re
ses con respecto a la patronal y a las demás clases sociales que se 
les oponen. En este sentido, la conciencia es entendida como fruto 
de un desarrollo histórico ) 1 ¡ b . . . · en e cua 10111 res v mujeres viven sus 
relaciones productivas v ex · · ' . 

. , · penmentan sus s1tuac1ones determinan-
tes dentro del con1umo de ¡ l · . 

. ~ as re anones sociales con su cultura y 
sus expectativas heredadas (Thompson 1984· 38), A . d t 
modelo or ¡ . . ' · · pamr e es e 
1 ' P d 

0 
tamo, se consnruye la conciencia social )' aumenta a amparo e ell 1 d. · ·, ' 

fic 1 a, a ispos1cion para actuar como clase. Eso signi-
a que e concepto de exp . . . r 

turas obietivas 1·nfl · len~ncia 1111P Ka que, aunque las estruc-
J uyan en a vida de ) · . 

está determinada ap · , . . as personas, esa mfluencia no 
. · nonst1camente sino d d , 

neJen las personas las . d ' que epen e de como ma-pres1ones eter · . 
Y de sus valores. mmantes a parttr de su cultura 

El concepto de experiencia tal 
permite, por tanto est bl 1' c~mo lo desarrolló Thompson, 

. ' a ecer a relac1 , 1 . . 
tura/condicionamiento v bº . . on entre os binomios estruc-

su ~envidad/ · , 
za (1990: 186): «con el ·co d accion. Según explica Melgo-

. ncepto e exp · . 
analizar a la clase obre a enenna productiva es posible 

. r en tanto que · [ 
que viven situaciones produ . 

1 
SUJeto, · ·. ] como personas 

ctivas y as re! · . 
tanto que necesidades 1·nte aciones sociales aneias en 

, reses y amago · :.i ' 
esa experiencia en e) marco d 1 . m~mos; que elaboran luego 

1 , e a lntersub1et" ·d d , . mas por as v1as más com ¡ · J ivi a y cultura legm-
. . p ejas -que van m' 11 ' d , . mente prev1s1ble-- y que act , as a a e lo teonca-

L . , uan -Q no-- sob . . . , 
a noc1on de subietividad .1 re su propia s1tuac1on ». 

J que 1 ustra est b · 
e tra ªJº se relaciona, 
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de este modo, con el concepto de experiencia , tal como lo desarrolla 
Thompson, así como con una comprensión del trabajador en cuan to 
sujeto de su hiscoria, capaz de reelaborar las determinaciones exter
nas en función de aquello que define como su voluntad (Sader, 
1988: 56). 

3. Automatización, competitividad y control 
de la mano de obra 

Los estudios realizados sobre las nuevas tecnologías insisten en que 
las innovaciones tecnológicas que se están llevando a cabo en las 
economías industrializadas responden, entre otras cosas, a dos ob
jetivos fundam entales: aumentar la eficacia de las empres~: para com
petir en el mercado y ampliar el control de ~~ produc:1on. 

Por ¡0 que se refiere a la primera cuest1on, conv1e~e recor~ar 
que el aumento de la competitividad está siendo favorecido. ?º solo 
por las posibilidades de reducción de los costes de pr?ducc10n, el~-

.' · ·d d · d la cal1.dad debida a los eqm-vac1on de la product1v1 a y mejora e 
· · bº ' la capacidad que ellos confie-pos automatizados, smo tam 1en por . , 

d - , ·¿ mente la producc1on a ren a las empresas para a aptar mas rap1 a ... 
. . d · d cuenta la flex1b1hdad que las ex1genc1as del merca o, temen o en . , 

las máquinas programables dan a la producc1on. 
1 d · , es importante destacar En cuanto al control de a pro ucc1on, . 

. . · · dependencia de las empre-que los nuevos eqmpos permiten cierta 111 • • • d 
sas con relación a los trabajadores, dándoles la P01~1dbidhddadl e as~-

. d bajo como la ca 1 a e os pr -
gurar mejor tanto ~os ritmos e tra . d la calidad del trabajo 
duetos, en la medida en que la veloc1da y l 1 b ·¡· dad del tra-

. 1 a y ya no por a 1a 1 1 
son garantizados por e program b oluntad en el 
b . . 1 1 , . na o por su uena v ªJador para mampu ar a maqm , . . 

. d do por Jos directivos. sentido de manejarla al ritmo esea 
1 

d . ·, de ambas 
Estos aspectos fueron muy resaltados por a irecc10n " l. d , 

, . , . . , uedó claramente exp ica a a 
fabncas. En la fabrica B, la cuesnon q . · define el pro-
través de las palabras del direccor de rnark_et111~~ qmeonmo artesanal y 

. , d 1 automat1zac10n, c ceso de producc1on, antes e a . 
dependiente del humor de los trabapdores: 

. . on ese ripo de ineficacia en que, 
Las empresas ya no pueden convivir c . el lunes el humor de la 

d . d fi ' b 1 'erde el dommgo, cuan o un equipo e ut o p1 . , 1 calidad está compra-
d ducc10n o sea, a persona influye en el proceso e pro ' 
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metida de antemano. Con el sistema Comando Numérico Computeriz:ido 
(CNC) no ocurre eso. El funcionamiento de la empresa es completamente 
previsjbJe. Uno ya sabe de antemano lo que va a hacer, asegurando una 
determinada calidad dd producro en un espacio de riempo determinado. 
Ésa es la diferencia. Hoy ya no dependemos del humor del trabajador. 

Lo que sucede es que el CNC altera considerablemente el conte
nido del trabajo. El trabajo de fábrica consiste en transformar una 
pieza, acercándola a una herramienta de corte, a fin de provocar un 
desgaste en la parte de la pieza que queda en contacto con la herra
mienta. La diferencia del trabajo en la máquina mecánica y en la 
informatizada es que, en el sistema convencional, la velocidad con 
q~e se mueve la pieza o la herramienta y el desgaste que la herra
~1enta va a producir en la pieza vienen determinados por la habi
~dad del operador para manejar la máquina. En el sistema informa
nzado no es el trabajador quien determina los movimientos de la 
pieza Y de la herramienta, sino la propia máquina, a través del pro
grama. 

Pero la consideración más importante es que esas modificaciones 
que las nu~''.ª.s tecnologías aportan al contenjdo del trabajo introdu
c1 en la p~sib1hdad _de que la empresa aumente también el control de 
os trabajadores Este si b d . 
. , · · n em argo, a quiere una nueva configura-

aon con la automarizació 1 dºd 
dºfi · n, en ª me 1 a en que esas mismas mo-

1 1cac1ones que ella promu 'V 
1 

.d 
1 . . e e en e contem o del trabajo permiten a a empresa susnruir el co t 1 . 

d d 1 d. . . n ro anteriormente basado en la autori-a Y a 1sc1phna por un 1 , . 
d. d . contro mas impersonal. La opinión del irector e market111g de la e B . 

mpresa no deja dudas al respecto: 

La automatización permite a la em re 1 . . , . . . 
cho más estricta en el flu· d f; b .P ~~ ª aphcac1on de una d1sc1phna mu

~o e a ncaaon y la r . . , d 1 en el proceso convencion ¡ 
1 

• e 1mmac1on e capataz, que . a -artesana era qu · ¡ 
flujo de producción y e t . ien se encargaba de controlar e 
el capataz era una p~rson: ºd_Pfíe:lm dlte mejorar mucho las relaciones, porque 
d 1 1a e tratar· er 

e toda la historia de la industria tuvo : . ª un camarada que, a lo largo 
' pracncamente un látigo en la mano. 

En este sentido, sería importante 1 
Y la productividad con el 

1 
resa tar la relación de la calidad 

contro Al asegu · , 
tenga cierta calidad y sea h h · d rar que la producc1on 

ec a a eter . d . 
tecnologías no sólo permiten ue las ad ~~a º. ramo, las nuevas 
sas aumenten el control sob ql mmistraCJones de las empre-
¡ . . . re e proceso produ . Ab . , 
a pos1b1lidad de que la direc ·, cnvo. ren tamb1cn 

CJOn aumente el control sobre la mano 
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de obra al faci lfrar la adopción de rígidos planes de producción para 
los obreros. 

Esta discusión es importante porque revela que la cuestión del 
control generalmente está de trás de los discursos empresariales, que 
apuntan a la mejora de la calidad y al aumento de la productividad 
como los dos objetivos principales de la automatización, aun cuando 
no esté explicitada. 

No hay que perder de vista, sin embargo, que, tanto en lo que 
se refiere a la cuestión de la competitividad como a la del control, 
esas posibilidades están siendo significativamente pote~ciadas por 
las nuevas formas de organización del proceso de trabajo que han 
acompañado la introducción de las nuevas tecnologías informati
zadas. 

En efecto en las dos fábricas estudiadas, las medidas iniciales de 
introducción 'de los nuevos equipos están s iendo acompañadas de un 

· 1 · · ' d 1 ceso de tra-con junto de transformaciones en a orga111zac10n e pro · 

bajo, en la medida en que ambas están inm~rsas. en. un proceso de 
reorganización a partir de los principios del 111st-111-t1111e.. . . . , 

' ·d d fi d . ºgido a la d1smmuc1on Tratase, en este sent1 o, e un es uerzo in . . . . 
del lead ti111e de los productos, a fin de reducir el capital m~i;ovili-

d . . , , ·d ¡ suimºdor una cuestion que za o y garantizar la atenc1on rap1 a a con , . 
. . . d mayor del propio mercado . se considera como una ex1genc1a ca a vez 

. , 1 · s vez una profunda reor-La reducc1on de los p azos exige, a u • . U 
. . , ·, · d agilizar los tiempos. na gamzac1on de la producc10n, encamma ª ª d 

1 
f:'b · 

de las características de ese proceso, observada en el caso e ~ ª. nea 
. , d 1 t baios de mante111m1ento B, consiste en la imegrac1on e a gunos ra "J • d 

, 1 ¡ b s del director de pro ucde la producción. Una vez mas, as pa a ra 
ción de esta fábrica resultan esclarecedoras: 

. . d la empresa tengan incluso Ese sistema exige que determmados sectores e 
1 

dºd yo voy a 
. . que llega e pe I o, cierta ociosidad, pero, en el momento en . 

1 
do se va a poner 

elaborar ese proceso de inmediato. Entonces todo e muln rerial y se Jo 
cha monto e ma a trabajar. Enseguida me pongo en mar •

1 
;i E Jos momentos de 

1 , lo que 1ago. n entrego a cliente. Entonces, ¿que es , ·na· para ver cómo 
· · e ifiquesu maqui · oc1os1dad llamo al operador para que v r h b do con el apartado 
· ¡ E ces ya e aca a esta, o que hay que hacerle, etc .. · nton dio de Ja produc-

d d ¡ anrenedores en me e mantenimiento, he coloca o a os m . · dores con su cono-
., · flmr en Jos opera 

cion y a partir de ahora ellos van a 111 esentes cuando haya 
ci · d rener que estar pr . . miento porque los opera ores van a ¡ de mante111m1ento 

. p lado el persona que poner a punto la máquma. or otro . '. do llegue la hora va 
t bº · 1 ducc10n Y cuan am ten va a ser entrenado para a pro ' 

1 
·stoy amalgamando y, 

a · · d · Entonces os e part1c1par en el proceso pro uct1vo. 
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sin que ellos se den cuenta, van a cstar todos colaborand~ en el 1:1.ismo 
objrtivo. O sra. cl operador deja de ser sólo operador y reahz::i tamb1cn un 
poco dc mantenimicnro. Esperamos que en el futuro él sea capaz de hacerlo 
todo. 

Este tipo de reorganización del proceso productivo va también 
encaminado a cumplir el principio del J11st-i11-ti111e consistente en 
reducir el personal no ligado directamente a la producción a través 
de la reintegración de las actividades de mantenimiento y control 
de calidad a la producción. 

Ese proceso está ocurriendo en las dos fábricas en cuestión, aun
que en la fábrica A las tentativas en ese sentido se habían limitado, 
hasta el momento de la investigación, tan sólo al sector del control 
de la calidad, mientras que en la fábrica B ya se habían extendido 
también al área de mantenimiento 3. 

Hay que resaltar que la integración del control de calidad en la 
producción obedece también a otro objetivo que consiste en com
prometer al trabajador en la calidad de su trabajo, en hacerlo más 
responsable de la calidad de su producto o, como manifestó el di
re~tor de marketing de la empresa B. «en garantizar la calidad en su 
ongen». 

_En re~l~dad la cuesrión es que, dado que hoy en día la calidad 
e.s~a .adqumendo una importancia central para garantizar la compe
unvidad de las empresas, éstas se preocupan mucho más de contro-
lar todo el proceso pa a 1 · d . . . r que as piezas pro uadas sean obhgatona-
me~te de buena calidad, que de controlar la pieza después de pro-
duada. Eso significa que 1 · · , d l . 

. a mspecaon e as piezas está cada vez 
mas e!

1 ma~os .de los operadores, y el sector del control de calidad 
se elstadresfi t~u~?iendo al trabajo de ingeniería de calidad que consiste 
en a e m1aon de los niveles d l.d d , 
¡ d 1 e ca 1 a que hay que seguir a lo 
argo e proceso productivo. 

No hay que olvidar t 
por el hecho de ue ampoco que ese proceso se ve facilitado 

h 1 . q • puesto que en el CNC es la máquina la que 
« ace» a pieza el obrero d. d . 
ci • d ¡ · ' . ispone e tiempo para realizar la medi-on e as piezas rruemras 1 . . 
en Ja produc ·, ª maquma opera, sin que eso interfiera 

CJon, cosa que no oc 1 , . 
urre en a maquma convencional. 

J En el apanado del control de calid d 1 . . 
adelantadas en esta fábric d d ª ' as _modificaciones también estaban más 

'· on e tras una se d d. · · 
del proceso productivo ocu ·d ' 

1 
. 11~ e 11ms1oncs y reestructuraciones 

70 · m a en p ena mvest1g · · c. 1. . inspectores de calidad. aaon, iueron e 1mmados 21 de los 
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Es también por esta razón por la que las dos empresas están inten
tando inregrar la actividad de rebaba 4 en el trabajo de los operado
res de máquina, acabando también con la función de los rebabadores. 

Otra innovació n que se persigue en ambas fábricas es la consti
tución de las células de fabricación 5, que también pretenden reducir 
el /ead ti111e de las máquinas, ya sea porque eliminan la necesidad de 
trasladar las piezas en el interior d e la fábrica -permirien~o q_t~e al 
entrar en la célula la pieza complete el ciclo entero de fabncac1on y 
salga de la última máquina lista para el montaje- ya sea porque 
van acompañadas de la utilización de la tecnología de g rupo _

6
; que 

hace posible una sensible reducción del tiempo de preparac1on de 

las máquinas. . . 
Aunque en Ja fábrica A todavía no se ha~a lo~r~~o mstalar nm

guna célula -habiéndose frustrado sus tentat,1va_s m!Clales a causa .d e 
la resistencia d e los trabajadores-, en la fabrica B hay ya vanas 
células en funcionamientO. Y , a pesar de que hasta el mon;~ntO d_e 

1 · · ·, h b ' · 0-1.do las máquinas automancas n-a 111vesngac10n se a 1an restr1110 . 

· fi 1 e tido de perfeccionar g1das la empresa centra sus es uerzos en e s n 
. ' . , d , 0 n1ayor de células que, en el sistema con la creac1on e un numer . . , 

el futuro , según el direct0r de 111arketi11g, contarán cambien con ma-

quinas informatizadas. . · d f~ 
Además de permitir una reducción sustancial del nemp~ , e -

1 , ¡ e posible cambien una bricación de las piezas, esta tecno ogia 1ac . . , d 
1 

k 
1 elimmac1on e os stoc s considerable economía de coste, tanto por ª .d 

. d . , la med1 a en que re-1mermedios (que encarecen la pro ucc10n en . 
. ·¡· d 1 tilización de un espacio que 

presentan un capital mmov1 iza 0 Y ª u ¡ t ·1
1
·zac1·0• n 

1 d · , ) como por a u 1 no está siendo ocupado para a pro uccion • , . . _ 
. 1 diversas maqumas que cons 

de un único trabajador para manepr as ' 

tituyen. la célula. ibilidad viene dada por las 
Es importante destacar que esa po~ 

1 
, · os· en Ja medi-

. microe ectronJC · 
propias características de los equipos .d del trabaj· o en 
d . . , d "fica el conte111 o ' a en que la automat1zac10n mo 1 1 

• . má uina deja en las anstas de la pieza 
La rebaba es el reborde que la propi_a . d uc la pieza se ajuste a las 

después de mampularla y que debe ser clmuna ª para q 

especificaciones estipuladas. r de organización de la pro-
s . . • · en una 1orma - 1 Las células de fab n cac1on consisten fi de que acompanen e 

d d . . tas en grupos a 111 
ucción en la que las máquinas son 1spucs 

flujo de las piezas. . de las piezas a parti r de su 
G b el agrupan11cnto . 0 La tecnología de grupo se asa en . · I envío del mismo grup 

· -1. · d cesan11ento, Y en " sim1 aud geométrica y secuencia e pro 
de piezas a las mismas máquinas. 
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que el trabajo va dejando de ser manual y volviéndose más intelec
tual. pasa a depender menos de la habilidad del trabajador para ma
nejar aquel tipo de máquina y más de un conocimiento estandari
zado que se da en el aspecto tecnológico, cuya variación entre los 
diversos tipos de máquina no es demasiado grande. El trabajador 
que domina el lenguaje y la lógica del proceso tiene cond iciones 
para aprender a manejar rápidamente y con relativa facilidad cual
quier tipo de máquina. En ese sentido. la diferencia entre m aneja r 
una fresa CNC y un torno CNC es mucho menor que la existente 
entre el manejo de una fresa y un torno convencionales, lo que h ace 
mis sencillo el proceso de formar trabajadores polivalentes. 

Ésta es una conclusión importanre de la investigación, corrobo 
rada no sólo por los trabajadores sino también por la dirección de 
las fábricas investigadas: 

Es mucho más fáci~ intercambiar a los trabajadores con el CNC, porqu e la 
par~e manual ha depdo de existir. Porque en la máquina conven ciona l los 
accionan11cmos de una fresa · d · ) . ) e un torno. por eJemp o , son completamen-
te diferentes por no habla d ) · d · . , , r e comportan11cnto e las herram1cncas, que 
es tamb1cn lllU)' diferent' E t 1 d . , . e n onces. a postura el trabajador ante la m a-
quma es completamente di'st· , -¡ · . . , 

. . mta ' e nrcema practicar con ese npo de m a-
quina para habuuarse a todo • e 1 
b . eso. on e CNC, ya no. Se tienen los mis mos 

otonrs, los mismos Jenguaies . ¡ . 
b. , . " ) e co111portan11enco de la herramienta es 

tam 1cn muv par · cid [d' d , 
S

. . . ' ~ 0 irenor e mctodos Y procesos de la fábr~ca B]. 1 se quiere trasladar a u . 
tardará un poco . .

1 
ni tom~ro CNC. por CJemplo, a una fresa CNC, 

en as11111 ar e funcio ·, . 
lar la pieza cii el 

1 1 
namirnto porque la forma de mampu-

omo y en a fresa d.,. p 
duda de ¡ d . , es Herente. ero no le quepa la menor 

que a a aptacion es much . f;' ·¡ . 
convencional y S' lo 

1 1 d 0 mas aci que s1 se toma a un tornero 
~ ras a a a una fres · 1 es él quien hace ¡ · ª convcnciona , porque en este caso 
a pieza y no va a c · h . 

quina y la técnica de fab . . . ~nsegu1r aced a s1 no domina la m á-
n cac1on [recnficador CNC de la fábrica B]. 

Otra forma de organización d 1 . 
fábrica B fue la isla de ,. b . . . e ª producción encontrada en la 
1 b . ia ncacion co . .d . 

e a oración bastante sofi . d ' . nstttu1 a por cmco centros d e 
d 1st1ca os cap d h 

e ellos, de prácticamc d ' aces e acerse cargo, cada uno 
c. il. nte to o eJ proc d f; b iam 1a de piezas. Con · . . eso e a ricación de una 
d b vistas as1nusmo d . 

e o ra, la empresa uciliz b .
1 

ª re uc1r los costes de m ano 
. a a so o tres t b . d para accionar las cinco m ' . ra a.Ja ores en cada turno 

y aqumas, super . d 
, aunque el encargado c. visa os por un encargado. 

- d . JUese un ex to , . . 
anos e expenencia tanto e 1 , . rnero meca111co con vanos 

n as maqui nas convencionales como en 
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las CNC, los obreros eran jóvenes recién salidos del SENA! 7, sin 
ninguna experiencia anterior de fabricación. Teniendo en cuenta la 
baja cualificación de los operadores, el trabajo de preparación de las 
máquinas lo realizaba el encargado, que era también quien se ocu
paba de colaborar con el programador en la corrección de los pro
gramas. 

Conviene destacar que, aunq ue esas propuestas de reorganiza
ción de la producción puedan ser implementadas con cualquier tipo 
de maquinaria y la reducción del lead time de las máquinas pueda 
ser fomentada independientemente de los equipos microelectróni
cos, ésta se ve enormemente facilitada po r las máquinas herramien
tas de control numérico ( MFCN), no sólo porque garantizan ya una 
sustancial reducción de los tiempos de producción , sino también 
porque, al constituirse en máquinas que realizan varias operaciones, 
facilitan mucho la creación de las células. 

En realidad, la conclusión a que se puede llegar a partir del 
análisis de esas innovaciones es que las nuevas formas de o rganiza
ción del proceso de trabajo y los nuevos equipos están actuando de 
manera complem entaria, en el sentido de que atienden al esfuerzo 
que las empresas vienen realizando para aumentar su control sobre 
el proceso productivo. Si la propia maquinaria perm ite que las em
presas se hagan más independientes con relación a los trabajadores, 
contando con una mayor garantía de calidad y productividad, las 
nuevas formas de organización del trabajo se basan precisam ente en 
este mayor control sobre el proceso productivo, al tiempo que pro
fundizan en él considerablem ente, extendiéndolo a los trabajadores, 
en la medida en que establecen una estricta planificación de los tiem-

. pos de fabricación que debe ser seguida rígidamente po~ los obreros, 
al. mismo tiempo que procuran separarlos de las func10nes de pla

mficación de la producción. 
Sin duda las nuevas formas de control sobre el proceso de tra-, , . 

b · · d l ' · ' d mocrat1ca ªJº son más acordes con una reahda po 1t1ca m as e . · 
A diferencia de las formas más directas y personalizadas que impe-

b ·b 'd los obreros ra an antiguamente, éstas no pasan desaperc1 1 as para · 

7 d ' d a la formación de la 
Servíro Nacio11a/ da Jnd1ístria, entidad patronal de ica ª 

mano de obra en los d iferentes secrores industriales. 
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4. Nuevas tecnologías y cualificación 
de la mano de obra 

Uno de los primeros puntos que hay que destacar en lo que se 
refiere a la cualificación es que la producción variada y en pequeños 
lotes que caracteriza a la industria mecánica necesita una mano de 
obra más rnalificada que la industria en serie, donde la pequeñ a 
variación del proceso productivo exige menos a los operadores de 
máquina. 

Esa diferencia en el tipo de exigencias que pesan sobre la m ano 
de obra de las dos clases de industria se mantiene con la introduc
ción de los equipos microelectrónicos, debido al hecho de que, aun
que la. int~?ducción de la microeleccrónica permita una m ayor es
tand~nzacio1~ ~el proceso productivo, la gran diversidad de las pie
zas sigue ex1g1cndo una mano de obra más apta para interferir en 
el proceso de trabajo. 

No hay que olvidar, sin embargo. que tanto los nuevos equipos 
como las nuevas formas d · · , d l . . . . e orgamzac1on e trabajo tienen efectos 
contrad1ctonos sobre la c l'fi · · d . ua 1 canon. que ebemos analizar más de-
talladamente. 

Por lo que se refiere a 1 · 
cual'fi ·. . os eqmpos. no se puede pensar en la 

1 1Cac1on sm tener en cu , 1 . 
derable el 'd d cn_ta que, a modificar de forma consi-

contem o el trabajo ) , -
ccsarias ciertas habilidades , as . nuevas maqumas tornan inn~-
guo al t1'e que eran importantes en el proceso ano-

' mpo que pasan a · · 
del trabaiador E . exigi_r nuevas cualificaciones por parte 

~ · n este sentido si 1 d . 
importancia se hace . ' ª estreza manual va perdiendo 

, n necesanas nue h b'l'd 
cinio abstracto indi'sp bl vas ª t 1 ades, como el racio-

, ensa e para el · d 
rizado. y la atención . . manejo e un equipo informa-

, necesana para id · fi 
y el oído, y ya no del c 

1 
enn icar por medio de la vista 

Ontro manual de 1 , · 
que están ocurriendo con 1 h . ª maquma, los problemas 

y ª erram1enta 
ampoco hay que perder d . . 

fi e vista en 1 
ormas de organización d 1 b . ' .º que respecta a las nuevas 

. e tra ªJº q , . 
contradictoria sobre la c )'fi .. ' ue estas ejercen una influencia 

ua 1 1cac1on p 1 . 
control de calidad, así com d 1 · or ~n ado, la integració n del 

· · 0 e mame · 
constttuye una tendencia d . nimiento en la producción, 
d' 'd'd e reagrupam1 d ivi 1 as y, en ese sentido . ei~to e tareas anteriormente 

d ' un ennquec1 . 
opera ores de máquina p miento del trabaio de los 

d · or otro lado e · fl . ~ 
ta a por una tendencia opues ' sa 111 uenc1a es contrarres-

·1 1 d c. · ta provocad ce u as e 1abncación y por el 1 ª por la creación de las 
emp eo de 1 1 • ª tecno og1a del grupo. 
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En efecto, al destinar siempre el mismo tipo de piezas al mismo 
grupo de máquinas, la tecnología de grupo no sólo reduce mucho 
y en ocasiones incluso elimina el trabajo de preparación de las má
quinas -que pasa a ser una de las actividades más complejas del 
trabajo del operador-, sino que unifica el tipo de pieza con que 
trabaja cada obrero, haciendo más rutinario su trabajo. En realidad, 
al eliminar la diversificación del trabajo, aquélla acaba también con 
uno de los elementos más importantes que intervienen en Ja cuali
ficación de los trabajadores de Ja industria m ecánica y que consiste 
en la variabilidad del proceso. 

Conviene no olvidar, mientras tanto, que la cualificación se de
cide fundamentalmente en la organización de los trabajos de ejecu
ción, preparación y programación , y ésta es una cuestión que puede 
ser abordada de manera muy diferente por la empresa. Si ésta opta 
por trabajar con operadores m enos experimentados, apoyándose 
prioritariamente en el trabajo de los encargados y de los programa
dores (como es el caso de la fábrica B, donde la preparación de las 
máquinas m ás sofisticadas es responsabilidad de los primeros y la 
corrección de Jos programas queda en manos de los últimos), ten
dremos una organización basada en la división de los trabajos de pre
paración y ejecución, así como en la división de los trabajos de 
planificación y ejecución que caracterizan la organización taylorista 
del trabajo, con Ja consiguiente limitación de la cualificación del 
operador. Por otro lado, si Ja empresa mantiene el trabajo de pre
paración de las máquinas y corrección de los programas bajo ~a 
responsabilidad de los operadores, tendremos una forma de orgam
zación más ventajosa para los operadores, teniendo en cu.e_nta que 
son precisamente los trabajos de programación y preparaCion de la 
máquina los que exigen mayores conocimientos, los que son men_os 
repetitivos y los que dan en general al trabajador una mayor satis
facción profesional, aparte de que el hecho de saber prog:amar Y 
preparar la máquina les proporciona un dominio sobre el eqwpo Y un 
concrol sobre el proceso de trabajo que los simples operadores de 

máquina no poseen. 
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5. Subjetividad y resistencia obrera 

5.1. La relació11 lzo111bre/111áq11i11a 

La cuestión del dominio del trabajador sobre la máquina despunta 
como uno de los aspectos más importantes de la experiencia que se 
ha estado viviendo con relación a la automatización, y se m anifiesta 
en la percepción, bastante común entre los obreros, de que la im
portancia de su papel en el proceso de producción disminuye con 
las máquinas informatizadas. Por un lado, el tamafio de las máqui
nas )' el cuidado que la empresa les dispensa, les hace sentirse dis
minuidos ante el equipamiento: 

Eso es el colm?· pero la geme da mucha más imporrancia a las máquinas 
que a los tr.aba1adores. Cuando pasan por aquí, puede haber miles de per-
sonas traba•ando pero ellos · 1 S •1 · . . , · m as ven. o o miran a las maqumas. Para 
ellos las personas son con'o d 1 • . • . . • una parre e a maquina. ·Como me voy a 
senur, s1 quien visita la emp 1 d 1 . ' , , . . resa no e a a menor unporrancia ;¡ la persona 
que esta <letras de la fresa v se · . . 1 • 
h , mtercsa mue 10 mas por Ja máquina? Eso 

acc p~nsar a la gente qu, el . r' · . 
CNC]. t sen mo que presta es msignificante [fresador 

Por otro lado el trabaiad , . 
trabaio de elab ' . . d ~1 ~r ) ª no se s1enre partícipe del propio 

, oraaon e a pieza E . . . . 
de él en el puest d b . · . s como s1 se pudiera prescmdir 

o e tra ªJº v la pie d ' . 1 máquina sola Él . · z.a pu 1ese ser producida por a 
· no siente que «fab 1 . nea as piezas», como antes: 

Yo me siemo como si no .. 
h · d part1apase rn ello . . ac1en o nada. Es la . . · • ,me entiende? Yo no estoy 

. maquina la que ¡ 1 piensan así pero a mí d 1 . 0 iace sola. No sé si los demás 
1 . , me a a impresi. d 

Y a mismo tiempo no estoy . . on e que estoy haciendo una cosa 
1 • participando en 11 e . en a epoca en que trabajaba 1 . . e ª· uando estaba en Scama, 

en la calle v decía: "Mira esen hª.~aqumana convencional, veía un camión 
h h ' O, IJO' yo 'b • c ac o ve unas máquinas y d' . .· comn u1 a hacerlo ». Hoy el mu-

sola eso que ves ahí!». Es co~cele;~cHas v1s1_0?. Máquina automática . ¡Hace 
p mente distinto (cornero CNC] . 

Esa cuestión merece d 
· . estacarse p 
importanc1a del impacto d 1 orque pone de manifiesto la 
ció d 1 e as nuevas t ¡ · . n e os obreros con su t b . ecno og1as en la identifica-º que J , · ra 3JO. Al sene' · . . ª maquina es mucho • . ir que son 111s1gmficantes 
son ellas y no ellos las que 'mh as implorta~te que ellos, o incluso que 

' acen» as p1 1 
ezas, os trabajadores pier-
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den la identificación que tenían con su propio trabajo y ven ame
nazada su identidad profesional 8. 

Es importante recordar también que la pérdida del significado 
del trabajo se encuentra, a su vez, ligada al hecho de que ya no son 
ellos los que manejan la máquina con su habilidad, sino el progra
ma, del cual dependerá el ritmo y la calidad de la producción. En 
esa medida, ésta se h a lla intrínsecamente ligada al hecho de que el 
ritmo y la calidad de los productos no dependen ya del obrero y, 
por lo tanto, está íntimamente relacionada también con la cuestión 

del con trol. 
En realidad, la disminución del control del obrero sobre su tra

bajo aparece como el principal elemento que interfiere en la subje

tividad de los trabajadores. 
Éstos afirman que, si el ritmo de trabajo viene determinado por 

el programa, se invierte la relación hombre/ máquina que existía 
anteriormente: en lugar d e controlar la máquina, pasan a ser con

trolados por ella: 

El CNC prácticamente controla al obrero. Si el obrero no fuera hábil Y se 
volviera a veces, sin querer, un obrero medio [ ... ] medio pícaro, si no 
mostrara algo de picardía, se perdería. Porque la finalidad de la empresa, 
además del lucro es controlar al obrero (tornero CNC] . 

Cansa much; estar mirando siempre al ordenador, estar alú sentad? 
dependiendo de él produce cierto cansancio. Porque uno sabe lo que el 
h · S , 1 a a hacer'» Entonces ace, pero siempre queda la duda: «¿ eguro que o v · : 

1 • . • . d S • a gando de u (operador es a maquma la que te esta domman o. e esta ene r 
de un centro de elaboración]. 

Además de eso el hecho de no poder desconectar las máquinas 
( , 1 e enciende cu ando no que cuentan por lo general con una uz que s , 
están en funcionamiento alertando a los directivos d~ quefi es~an 
P d ) ' ¡ , · mientras esta unc10-

ara as y de no poder alejarse d e a maquma . . . 
na, aumenta la sensación de estar dominado por el eqmpamiento. 

Al · . . . . , l b ro pone mucho interés. 

P 
pnnc1p10 eso pasa desaperc1b1do porque e o re d' . s· paro aquel 

ero 1 · ¡ 1 Entonces ice. « 1 ' con a rutina empieza a pasar o ma · 

s E . . . . de percepción se observó en la 
. s interesante constatar que el nusmo npo ·¡¡ . , de los crabajadores 
lnvcst' · • 1 ) )a idenn 1cacion b' tgac1on llevada a cabo en Italia, en a cua • . dos («Antes ha 1a 
con el b . . . de Jos entrevista · 
·d tra ªJº se consideraba impos1blc por parre b h. (1990· 96). 
' etit'fi · · :¡ E . To Re ecc 1 • 1 ICac1011, ahora ya 110 es posiblc>>}. e . 1111 1 
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hombre de allí protesta: si dejo la máquina encendida, puede ocurrir a lgún 
percance y yo salgo perjudicado; no puedo salir de aquí; no puedo darle la 

espalda a la m:íquina•. Entonces él se convierte en un elemento prisionero, 
rii:ne que esm siempre al lado de la máquina. o sea, es ella la que lo está 
vigilando [fresador CNC]. 

La cuestión del dominio de la máquina es fundamental en opi
nión del operador del cenero de elaboración: «Es una curiosidad. Es 
como si estuvieras jugando con un videojuego». 

Es interesante observar que la frase expresa de forma ejemplar 
lo que sienten con relación a la máquina, en la medida en que el 
videojuego es un juego cuyo sentido es la lucha del hombre contra 
la máquina. 

En realidad, en su imaginación los obreros pasan a ser donuna
dos por el equipamiento. lo que les hace reaccionar de las formas 
más variadas en el sentido de recuperar el dominio sobre el ritmo 
de la _máquina: alterar la ,·elocidad del programa, manipular el po
tenci_ometro que regula la velocidad de la máquina para lograr que 
funcione a una velocidad · r: · 1 . · . , 

. . 1111enor a a que registra el potcnc1ometro, 
o mcluso aleJar la herran · d 1 · , . 
c. . . 11enta e a pieza para loorar que la maquma rnnc1one sm realizar r ¡ b · t> 

d , d. . . . ea mente su tra ªJO, son algunas de las formas e 1sm111mr el ramo de ¡ · 
través d 1 . . os equipos, que ellos van descubriendo a 

e a expenenc1a adqu· ·d ¡ . 
sirven e c. . m ª con e trabajo, y de las cuales se 

n su enHentam1enro diario con la d. . -
L · . 1recc1on a resistencia se apoya d · 

adquiriendo s b 1 e ese modo en el conocimiento que van 
o re os nue\·os e . . . -

cotidiana con la m' . quipos a parar de su conv1venc1a 
aquma. A través d 'l 1 b 

batir la tendencia a c 1 e e os o reros procuran com-
. Ontro ar su trabaio . l' . . , 

quma, invenir la relac· - h b J 1mp ICJta en la propia ma-1on om r ¡ , · . 
de la microelectrón.ic e maquina mstaurada con la llegada ª Y recuperar el d · · 
poseían anteriormente. 0 m11110 sobre el trabajo que 

5.2. 
El sentido de la resistencia 

El conjunto de transform . 
aciones que , 

ceso productivo y el p c. d . se estan realizando en el pro-
b . ro1un o impa 

tra ªJº de los obreros está · d . ~to que éstas tienen sobre el 
d 1 sien o v1v1d 

parte _e os trabajadores. 0 con mucha aprensión por 
El impacto mayor en ese sentido 

llos trabajadores cuyas profe · _Parecen experimentarlo aque-
s1ones estan . d 

sien o destruidas, como Jos 
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inspectores de calidad, los rebabadores, los fresadores 9, entre los 
cuales las innovaciones están siendo vividas con miedo y angustia, 
con el fantasma del paro surgiendo como uno de los principales 
temores y con la idea de un mundo donde ya no hay espacio para 
ellos y sus descendientes sobresaliendo en su imaginación: «Si esto 
sigue así, nuestros hijos ya no van a tener trabajo» (inspector de 
calidad de la fábrica A). 

De hecho, la situación de esos trabajadores (especialmente los 
inspectores de calidad, los cuales son pr_ofesionales más cua~ i_ficados 
que por lo general invirtieron _bastante ~1em~o en su formac10n pro
fesional y cuyo papel estratégico en el mtenor del proceso yroduc
tivo les garantizaba hasta hace poco cierto orgullo profes1on_al) es 
bastante difícil y lleva camino de producir u~ ~ran dolor e?10~10na!o 

Por un lado las nuevas tendencias tecnolog1cas y orgamzat1vas 
echan por tierr'a el esfuerzo realizado a lo largo de toda una vida 
profesional en el sentido de cualificarse y hacerse aptos para encon
trar un hueco en el mercado de trabajo. Por otro lado, la di ficultad 
que implica iniciar otro proceso de aprendizaje (sobre_ t?do en el 
caso de los más viejos) para una nueva profesión es v1v1do como 

. fi · ¡ 1 cuando la empresa una tragedia en sus carreras pro es10na es, au1 
procura aprovecharlos para otras actividades. . , . 

. "d b ", esta situac1on eierce un Es importante cons1 erar tam 1en que J 

. . b 1 d , t abaiadores. Por una impacto bastante negativo so re os emas r, J •. 

fi . es es v1v1da con gran parte, la desaparición de algunas pro esion . "bil"d d 
. , d 11 a qmenes la pos1 1 a aprens1on por la mayor parte e ague os par 

d . b . despierta un fuerte sen-e que sus compañeros pierdan su tra ªJº . . , 
. . la s1tuac10n Por otra nm1emo de solidaridad y de rechazo contra . · b . , 

d d n áquma pasen tam ien parte, la exigencia de que los opera ores e 1 
1 

_ 
. . fi ente como una exp o ªrealizar otros trabajos es sentida recuentem 

fi dos Por Ja microelcccró-~ L e . , - - d d amente a ccta 
1 os iresadores cambien esran sien o ur. • . ·e ien por lo genera 

n' e . d · e ol numenco ti 1 
Jea. omo las máquinas herram1enras e con r . s que los operadores 

lliu h · ¡ . erm1cen entonce , e os más recursos que las convenc10na es, P -¡
0 

podían hacerse 
d ¡ . d ·eros que anees so e as otras máquinas hagan muchos npos e aguJ 

en la fresa, reduciendo su trabajo de manera conside~able. bre el trabajo de los 
io E . 1 iayor impacto so 

. s importante observar que, aunque e n do por las nuevas cen-
1ns - do provoca . 

1 pcctores de calidad y los rebabadores este sien 
1 

fresadores, la smip e 
den · JI ' como encrc os . d d s cias organizativas también entre e os, as i . ¡ 

0 
Ja neces1da e esa 

u T · · d do mue 1 · 
ti 

123
Qón de las máquinas informatizadas ha re uci 'sión Jos vuelve prescm-

lttivid d 'd e su mayor prec1 . ª es en empresas, en la mcd1 a en qu d1bJcs. 
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tación, en la medida en que, como ellos alegan, no se les paga para 

tanto 11. 
En realidad, la reorganización de la producción genera una serie 

de impactos negativos sobre los trabajadores, ya porque la obliga
ción de manejar más de una máquina es sentida como una intensi
ficación de su trabajo y de la explotación practicada por la empresa, 
ya porque temen y presienten los objetivos empresariales de inten
sificación del control sobre su trabajo. ya incluso porque la ílexibi
lización del trabajo y la ruprura de la parcelación de las antiguas 
profesiones choca frontalmente con su identidad, así como con la 
anterior costumbre de luchar para garantizar igual salario a igual 
trabajo. 

~cuestión de la ílexibilización del trabajo merece, no obstante, 
ser discutida con más detenimiento, dada la importancia que h a 
demostra~o. t.ene~ a lo largo de la investigación. Uno de los aspectos 
de la flex1b1hzaCJón del trabajo que acompaña a la modernización 
de las. en:ipresas consiste en hacer a los trabajadores po liva lentes, lo 
q.~e sigmfica hacerlos aptos para manejar distintas máquinas (situa-
non que aparece como un , . · · , 1 . . , 
1 . , a 1:x1genc1a no so o de la orgamzac1on de 
a producc1on en células s· b., d 1 . 

1 , . · 1110 tam 1en e os esfuerzos para no depr 
as maqumas paradas , d · 
1 , rn caso e ausencia del operador debido a su 

a to coste), as1 como p d - ' 
1 

. . . ara esempenar nuevas funciones teniendo 
en cuenta a pos1b1hdad de d . , 
la máquina 1 b 

1 
. que se ediquen a otras tareas en cuanto 

e a ora a pieza. 
La polivalencia contrasta . b 

arraigadas entre 1 b . d ' sm cm argo, con hábitos y prácticas 
os tra ªJª ores en ,. d d 1 . , voca en la dema . , . 'lftu e a alterac1on que pro-
rcac1on a menor d ~ l fi . d 

hiere el orgullo )' la ·d .d d e as pro es10nes. Por un la o, 
i enn a profe . 1 d 1 . . 

que realicen tareas co .d d siona e os obreros al ex1g1rles 
ns1 era as me lºfi es una agresión a la , . nos cua 1 1cadas. Por otro lado, 

l.d practica obrera d 1 1 h . 
1 ad salarial al ped· 1 e ª uc a por la proporc10na-

1r es que des -
cualificadas, sin la c . empenen labores tenidas por m ás 

orrcspond1ente c . , 
ompensac1on económica . Esta 

i1 Ad . 
emas conviene resalta . -

en una inv · ·, r que este upo de . · , 
d 

_ esngac1on realizada entre 1 l'd . scnsaaon, ya detectado por A bramo 
e Sao Paulo e 198- os 1 eres smdi ) d 1 . . d . n :>, despunta tamb· . . ca es e metal en vanas c1uda es 

motivos de ) · . 1en en nu es d. 
b 

. . ª resmenaa de los tr b . d tu JO como uno de Jos principales 
Ira ªJOS d f, • ªJª ores a · . . . 1 erenres. En realidad esa s . . asumir nuevas funciones y realizar 
manzaaon se ¡ 1 • cnsaaon va ·d 1 . 
d bl 

es exp ota más aún que uni a a a idea de que con la auro-
era emenre sus b fi · ames pucsr ¡ · 
d . ene 1aos con el aum d. 0 que a empresa aumenta cons1-

na a a cambio ento e la pr d · · . . · o ucuv1dad. sm que ellos reciban 
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segunda cuestión adquiere importancia si recordamos que está rela
cionada con la reivindicación ya tradicional de los sindicatos brasi
leños de que se respete el principio - garantizado por la legislación 
laboral- que establece igual salario para igual trabajo. 

Lo que ocurre es que las nuevas formas de organización del 
trabajo están echando por tierra esa conquista de los trabajadores, 
que se sienten perjudicados al ser obligados a realizar un trabajo 
considerado de mayor cua)jficación sin la correspondiente compen
sación salarial. 

A decir verdad, ese derecho siempre ha sido muy poco respetado 
por las empresas que intentan promover la diferenciación salarial 
entre sus trabajadores como forma de dividirlos e introducir la dis
cordia entre ellos para pode r controlarlos mejor. Esa forma de ges
tión de la mano de obra fue intensamente utilizada durante los a!los 
setenta, convirtiéndose en uno de los puntos importantes de fricción 
entre los sindicatos y las empresas. A partir de la recuperación del 
movimiento obrero en 1978, los sindicatos desataron una lucha re
füda contra ese tipo de política, denunciando su carácter controla
dor, ilegal e injusto para con los trabajadores y pasando a reivindicar 
insistentemente la reducción de las franjas salariales dentro de las 
empresas. A través de ese movimiento, Jos trabajadores consiguie
ron disminuir la diversificación salarial en las fábricas, limitando los 
recursos de que disponían los directivos para controlarlos Y pers:
guirlos en el día a día de la producción, y atenuando la competencia 

que esa forma de rrestión establece entre ellos. 
La resistencia de Jos trabajadores a la ílexibilización del trabaj o 

debe entenderse también en este contexto. En realidad , el rechazo 
ª desempe11ar labores diferentes de aquellas para las cu~~es su pr~
fesión los habihta aparece también como una preocupacwn por evi-
tar 1 1 d , 's así como por preve-que as empresas los exp aten to av1a ma , . 
n· , . . . . · 1 . · . cicio de un trabajo irse contra las practicas d1v1s10111stas que e eJer , . . 
m' ¡·fj d. sación econom1ca sig-as cua 1 1cado sin la correspon 1ente campen 
nifica. 

E la resistencia de los 
n ese sentido es importante destacar que . . 

tr b · d . . ¡ ¡ s equipamientos, con ª a.Ja ores no va dirigida prmc1pa mente ª 0 . . , A 
re! ·, . · 1 · t fascmac1011. unque 

acion a los cuales predo1n111a me uso cier ª ti d 
lo b , . . corporan armas e 

s 0 reros sientan que las nuevas maqwnas 111 , 1 0_ 
co 1 · les no pose1an, a P 
. ntro sobre su trabajo que las convenciona 1 i-

s1bird d d. d 1 s «trucos » que a conv 1. a de hacerles frente por me 10 e 0 b . d les da cierta 
Vcnc1a 1 · · r des cu nen o, ' 

con a maquinaria les permite 1 . . entra en este 
tranq ·1·d · , L resistencia se e • ui 1 ad respecto a esta cuest10n. ª 
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sentido. en las nuevas formas de organización del trabajo, que, ade
más de ser sentidas como una tentativa empresarial más de incre
mentar el control sobre su trabajo, chocan frontalmente con los 
hábitos y costumbres arraigados. 

Así pues, si el sentido de la resistencia debe ser entendido como 
una revuelta contra las consecuencias que la introducción de las nue
vas t~cnologías está provocando en las costumbres arraigadas de 
trabajo, eso 1~0 yuede conf~ndirse con una simple resistencia al pro
gr:s~ . tecnolog1co. En realidad, es necesario tener cautela con los 
anahs1s apresurados, que pueden llevamos al mismo tipo de equí
\'.oco que Tho~pson (1968) apuntó en los estudios que habían iden
uficado el _1~~1sm~ con un~ manifestación de «falsa conciencia». 

.dUn .anahsis_ mas . detemdo de la resistencia de los trabajadores 
ev1 encia que esta va diri ·d b' · . 
d . .6 gi ª asicameme a los unpactos que pue-

en s1gm 1car una deg ad · - d .. 
b . r acion e sus cond1c1ones de vida y de tra-
ajo, como aquellos que se refi 1 d. l . 

del traba·o . . eren ª esemp eo, la mtensificación 
~ • y la descuahficac1ón. el aumento de la e . 1 . , d 1 

control Lo 1 b . xp otaClon y e 
ob · qu_e ~s tra ajadores rechazan es la sustitución de los 

reros por maqmnas la su pre . , . 
cualificados el aum ' d 

1 
sion pura Y simple de profesionales 

· emo e a expl · · · · riedad de maneiar d : .otanon que s1gmfica la obliga to-
~ os o tres maqumas 1 · . . . 

recompensa econo'mi· , ª mismo tiempo sm nrnguna ca, as1 como el d 1 trabajo que suponen .1 1 
aumento e control sobre su 

no so o os nuev · · 
todo las nuevas forma d . . _os equ1pam1entos, sino sobre 

Si, por un lado 1 s ~ org~mzac1on del trabajo. 
, a res1stencu se . 

como la rígida división d 1 fi . apoya en referencias anteriores, 
1 1 · e OS O 1C!OS y d ) . e tay onsmo tambie' e as careas establecida por 
·1· . ' n apunta por 1 d ut1 1zac1ón de la tecnol , ' otro ª o, a unas alternativas de 
1 og1a en que se 1 

Y as necesidades de los b . contemp en también los deseos 
tra a.¡adores E una concepción de la 1 , · n otras palabras, apunta a 

. tecno og1a com . . 
ponerse al servicio d ¡ . 0 conquma social que puede 
mi , . e conjunto de 1 · d d nona Interesada ú · ª soc1e a y no sólo de una T d . . mcameme en au 0 o md1ca que lo b . mentar sus beneficios. 
vas t ¡ , s tra ajadores so · 

ceno og1as han ve ·d n conscientes de que las nue-
11 . m o para qu d ª e as s1 quieren acompan-a 

1 
e arse Y de que deben adecuarse 

Prod ·d r a as tra fc · . uci o. Aunque el m· d . ns ormac1ones que ya se han 
impact d ¡ · ie 0 e mclus 1 h os e as mnovacion ° e rec azo a determjnados 
de ocup ¡ . es tecnológ· , . 

ar un ugar importa icas esten presentes no dep 
que aq 'J] · me en el p · ' ue as simbolizan ¡0 d ensam1enro el sentimiento de 
es más t b" ' mo emo re 

' am ien pueden utiliza , presentan el futuro y, lo que 
En este sentido , rse a su favor 

, mas que luchar co . 
ntra ellas, están luchando para 
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que se utilicen de una forma más humana, que tenga en cuenta sus 
deseos y necesidades, apuntando en dirección a una sociedad más 
moderna, pero también más justa y democrática, según se desprende 
de las palabras del coordinador de la comisión de los trabajadores 
en la fábrica A: 

Creo que lo que hay que decir es que si la gente no se organiza bien para 
entender todo ese tinglado del progreso tecnológico y no intenta aplicarlo 
en función de los trabajadores, se va a encontrar sometido a él; la gente va 
a seguir siendo esclava de una voluntad que no es la del trabajador. Porque 
lo que las empresas quieren con las nuevas tecnologías es convertirlo todo 
en robots; poner al hombre al servicio de la máquina. Lo que la gente quiere 
es garantizar la vida, humanizar la fábrica, poner la máquina al servicio del 
trabajador[ .. . ] La gente no quiere ir concra el progreso tecnológico, sino 
entenderlo, ver su lado bueno y ponerlo a nuestro servicio. 

6. Conclusión 

La experiencia de las transformaciones que acompañan_ el proceso 
de modernización de las empresas suscita en los trabajadores una 
serie de reacciones que van desde el miedo al paro, ª! c.ontr~l ~ ª 
la descualificación hasta la utopía de una sociedad mas iguahtar~a, 

' · · d ¡ ,iunto de la soc1e-donde la tecnología pueda estar al serv1c10 e conJ . d 
d d , . d xtremos hay una sene e a y no solo del capital. Entre esos os e . 
·d · b e explican al mismo 1 eas presentes en el pensamiento o rero qu 

1 . 1 es y Jos deseos, as tiempo los recelos y las esperanzas, os temor , E 
1 

, 
. d 1 s utop1as n e am-aprensiones y las expectativas, los mie os Y ª . · 

1 
. 

b. 1 o tecnológico se e cons1-1to de la imaginación obrera, a progres d d' eio 
d d d la esperanza e ias m 'J -era al mismo tiempo porta or tanto e . . d "d 

d . , d las cond1c10nes e vi a res como del peligro de una degra ac1on e 
y de trabaio. . t 

'J d. . . esas ideas represen an Aunque puedan parecer contra 1cconas, . , de 
1, . va desde la negac1on 

en realidad un encadenamiento ogico que , h ·cado como 
1 . 1 tecnolog1as an susc1 os impactos nocivos que as nuevas 

1 
· 1 hasta la 

las emplea e cap1ta , consecuencia de la manera en que . d Poner el pro-
fi . , . 1 · · y enriquece or. « a 1rmac1on de su potencia pos1t1vo . 

1 
osotros» se 

. . o 1qu1star o para n greso tecnológico a nuestro servicio; c 1 , 
1 

d por el con-
) desafio p antea o presenta en ese proceso como e gran ' 
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junto de transformaciones tecnológicas que se están viviendo en los 
lugares de trabajo. 

. Es en e~te c~nt~xto donde se inserta la resistencia que los traba
Jª_dores est~n eje~aendo frente a las transformaciones en curso, y 
sol~ a partir de el puede comprenderse que la resistencia tiene un 
m11.1~0 que se mani~esta en la lucha contra el control, la descualifi
caaon,. el paro, la mtensificación del trabajo, la degradación de las 
cond1c1ones de trabajo ... 

d. ~n es~ sentido serí.a importante considerar que lo que hay detrás 
~ a .rcsmenc1a -ª l~ mtegración de nuevas tareas en el traba. o de 

d
mancJo de_ las. maqumas, así como a la obligatoriedad de opera; más 

e una maquma no es el re h l. d. .fi d , . c azo a rea izar un trabajo más rico y 
1vers1 ica o o simplemente u 1 . . . , 

trabaio co d - n .apego ª ª d1v1S1011 taylorista del 
~ • mo po na parecer a p · p 

P
one de m ºfi 1 nmera vista. or el contrario como 

am 1esto e anál" · d 1 , . ' 
fábricas están p e is1s e as pracncas obreras en ambas 

• r sentes en ese co · 
tales como la soli.dan·d d 

1 
mponam1emo preocupaciones 

a con os comp - · 
o que los perderían en fi . , aner~s que pierden sus empleos 

b . unaon de ese npo d . . , d 1 
tra ªJO, la negativa a a . e reorgamzac1on e 

ceptar una mte · fi · , 
correspondiente conlpe . , nsi icac1011 del trabajo sin la 
1 nsaaon econón . 1 h 
as tentativas cmpresari 1 d lica, e rec azo a colaborar en 
1 · ª es e no respet 1 · sa ano para igual trab · d ar as conqmstas de igual 
1 · ªJº Y e vol ver a · l . . . , co ecuvo obrero ade - d 

1 
. unponer a div1s1on en el 

• mas e miedo 1 
nuevas formas de organizaci, d 

1 
ª.que a empresa utilice las 

sobre ellos. on e trabajo para aumentar el control 

Sin duda la · -
fi , cuesnon de la identidad . 
uerza en el discurso obrero 1 11 profesional que surge con 

a la r . ' os eva a opo fi . . rea 1zac1on de múltiple ner una uerre res1stenc1a 
JI E s tareas que h fi 

a. so no quiere decir s1·n e b , c oca rontalmente con aqué-
l d. · · , • m argo q 1 . 
ª ivi5 1on taylorista del p d ' ue os trabajadores defiendan 

L roceso e t b · 
o que sí es necesa . ra ªJO. 

como p d no reconocer es q 1 . , 
1 

unto e partida una serie d h 'b· ue a acc1on obrera tiene 
en os perí d · e a !tos de b · 

. 0 os amenores a la . tra a.io desarrollados 
pbos1ble encontrar en su seno c1·eautomat!za.ción, y, por lo tanto, es 
asan en 1 · rtas pracnc d · 

b 
ª organización taylo · d as e resistencia que se 

argo - nsta el p • ma~ que un apego o Ul roceso de trabajo. Sin em-
pr~san la identidad del trab . lda defensa del taylorismo, éstas ex-
m1edo a qu 1 a.ia or con su fi · , , - e as transformaci pro es1on, as1 como el 
import~ncia como profesiona~nes puedan significar la pérdida de su 

Lo importante es u . . . 
de orga · · , q e, al res1snrse a J 

ruzacion del trabaio lo b . as propuestas empresariales 
~ • s tra ajado , res no estan mirando sólo 
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hacia el pasado. Y , aunque miren hacia sus vivencias pasadas, ellos 
actúan en el presente con la vista puesta en el futuro, el cual, de 
acuerdo con su experiencia y su utopía, consideran que puede ser 
más libre, más democrático y con más espacio para la iniciativa y 
la creatividad. Más que a la defensa del pasado, la acción obrera va 
encaminada hacia la transformación del presente en un futuro mejor 
que, si bien no está aún asegurado, puede todavía ser conquistado. 
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La negociación como estrategia de empico 
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Resumen. 
-Innovación tecnológica y subjetividad obrera». 

Desde la atracción por los . · · 
b . nue\ os cqu1pan11emos hasta el rechazo a cola-

orar muchas veces con las n . · e d · · · · 
b Ut1·as 1ormas e orgamzac1on del trabaj o los 

o rcros han demostrado a 1 " d d ' · 
d d . . . ravcs e su con ucta que los nuevos conceptos 

e pro ucc1on llenen efectos , e d · · · • 
d 1 . no mrnos pro1un os en su subjet1v1dad llevan-º os a reaccionar de maner · ' 

·E . . ª no siempre comprensible para la parronal. e Stanan los trabajadores ef. · 
al progreso tccn l ' . , Al fi ccnvamente adoptando una postura contraria 
ción ·no _ 1, • 

0 
ogKo. ª errarse ª los anterio res moddos de orgamza

. ' ,, .ran r~ccionando de u fi 
cada por las caracte"· · d 1 na orma que afirmasen una realidad mar-

·~ncas e a organ . . 1 . . 
posibilidad de adopció d llaoon tay onsta del trabaj o contra la 

n e nuevas formas d · · . . 
un trabaio más rico )' cr . • E' e orga111zac1on q ue apuman hana 

, canvo: sas son 1 d ¡ 
se imcnia dar respuesta ~n , . ª gunas e as preguncas a las que 
11 • este arnculo ese · t . d . . .. 

evada a cabo en dos grand . d · n ° a pamr e la mvcst1gac1on 
• es ' mo emas f b · d . . de Sao Paulo, en Brasil. · ª neas e maqumana en e l estado 

Abstract. •Ttchnolog· 1 . • 
F rea rnno11atron a d I b I . rom tire auractio11 oif new . . n a ora su1ecti11i1y,,. 

.qurpmem to tlrefire ,r. 
mea11s of work 111a11aoeme11t 1 k • 

1 
qlle11t re_,11sal to collaborate i11 11erv 

d . .. • ''ºr er, •ave dem d b 
pro 11a1011 <011cepts clearly a"ea 1¡ . b. . .º11strote Y ilreir <011d11ct tlrat 11e111 

1 . ~· rerr rn ~tctrv11y . 1 11'ªY l IQ/ is 11ot always 1mdrrsrand bl 
1 

• ca11s111g t iem to react i11 rnclr a e Id 1 ª e lo l 1e employe o11 t re 111orkforu be ad t . rs. 
~· op mg a <o"rra o . . . 

progress? In persisti11g i11 tire old oro . . ·p srtio11 111 rlre face of reclmo/ooi<al 
.,.a111sat1011al models . 1 " 

a "'ªY as to sw1re a reality marked b 
1 

• mrg 11 rl1ey be reacti11g ¡11 rncli 
O · · Y l 1e cl1aracteri t" .r ¡ rgamsa/1011, opposi11g tire possibilir if d . 5 us ºJ 11e Tay/orist Work 
co Id · ¡ Y 0 ª op1111g new r0 ,r . . 

11 creare rrc ier a11d more <reari11e k~ TJ J' T111s oJ orga111sa11011 wlr i<li 
J · • I · wor · •ese are .r ¡ 1115 arTJc e, umueu as a remlr 0r ih · . . some 0J t •e q11es1io11S posed i11 

1 . . :J e mvest1ga11011 ca . d . 
mac 1111ery factorres i11 Sáo Paulo si t · 

8 
. m e 0111 111 two maior modem 

a e 111 raz1I. , • . ' 

1. Introducción 

• 1 · • .. . obr, l·is nractcríscic.1s de las En este articulo presento una 11potes1s s e • • . 
. . l d d , · t , 11 º detern1111ado de rcla-estrateg1as profcs1011a es en tro c un sis e 1 ·• 

cioncs sociales. · · · 
Esta hipótesis se desarro lla a partir de la literatura so~i-~ l og; ~:~ 

. 1· • . •. ·a ck " n1pos profrs1011a LS ita 1ana que es la m as rec1eme en 111 art:1 1. ;:, . 
(Butcra' 1990· Caca ce, J 990; Prandstralkr, 1990). Pero su ongl'll 

' ' . 1 , profrs1om·s» (13u-empírico se halla en los estudios sobre as «nuevas . . . . , 
. 1 • oc ·de de u11.1 sc ne tcra, 1987· Luciano, 1992) . En parr1cu ar, esta pr e . . 

1 
. 

· ' b brc los sistemas inc us-dc mvestigaciones que he llevado a ca o so . . . . . 
. t º?) d. los 111 vest1gac1011cs en tnalcs locales (Gia1111i11i , 1989, 1 h- Y e e . . 

1 
:iks· n:-

. d . . . l . . dnrn11strat1011s oc. . curso: l. u Le processus de ec1s1011 e cS ,¡ . e 1 M·1-
l . . . . d Qtnl1ty e ntro · atton politiciens/techniciens»; 2. «Log1snc ·111 ' 

1 . . ¡ , e , of South Ita Y'" nagers m the Industnal System : t 1c ase . · dos por el 
A . . . b , 1 . da tos su1111111stra 

s1m1smo, he rctkx1011ado so rc os ¡· . (el centro 
Ob . . el , , de Tecnopo is scrvatono de profesiones e cniprcsa . . ., Lle orientar 

se encarg .. tecnológico del sur de Italia). El Observatono c, . ·
0
'

11
.
1
1cs para la 

1 l d de pro1cs1 • as estrategias de la oferta y la e eman ª . .· · Se han 
. , de mformac1011. 

promoción de los servicios de formacion Y 

. ociJtion co111111L' scra-
•T · · 1· · ·sionndk: la ne~ . ¡ 1n -ra11sforrna 11ons d 'cntrcprisc L't st rarq~ 1c pro 0 · . . 

1 
sobre .,( ;cncsL· c·t L Y • 

tcoj d' C 1 ) Jll [l'íll:lCIOll.I . · brL' de ':'e cn1ploi » texto prcsrn tado al o oqim , ., ·I l'J )' '.!O de m1v1c·111 
nuquA d . 1 1 b ·ido L' ll 1 ari,. L ' es groupl'S profcss1o nnc S» Cl' l' r. 
19<)) T d · · · ( "1st llll'do . -. ra ucc1011 de Fernando Uorraj<> ·· · . 
' So · ·¡ · · ¡ 1 1 · Jbri !taha. ero oga. Profesora en la U111vt:rSll al l l · • • 

S 1 27-.l'J. º""¡""Í 1 d / ·¡· 1 · · l 'J. otoiH> 1k l 'J'J. · l'P ·"' e· rn "1J''• 11lll'V:t époc:i , nu111 . 
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recogido los datos aplicando el criterio propuesto por mí y que 
explico a continuación. 

En este artículo el análisis se limita a los individuos que perma
necen en los mercados abiertos por las innovaciones organizativas 
de ~as cn~pre~as, tales como los profesionales de empresa, aunque 
las mvcsttgac1ones abordan también la relación entre las administra
ciones locales y determinados profesionales, tales como los infor
máticos y los urbanistas. 

1 
.El d~sarrollo de.l análisis to~a el problem~ _de la construcción de 

ª identidad profesional a parnr de su relaoon con las estrateaias 
de los demandantes de acrividades profesionales (Du bar, 1991). 

0 

Sostenemos la hipótes·s d . 1 · d. ·d , . 
. . 1 e que os m tvl uos ponen en practica 

estrategias profesionales or·e d 1 . . . , 
1 nta as a a co111pete11cia y a la 111serc1011 en 

rm mercado co111petiti110 o c11 1111 grupo profesio11al consolidado. Pero no 
solamem:. Para obtener un empico tienden a desarrollar también 
1111a capacidad de relació11 · fa de · ·, · 11egonano11. 

Para ello se insertan dir . . / ectamente r11 el sistema de las relacio11es 
socra es en el que están inscritos. 

La acción de los profesional , 
ter 1985) d . es esta, pues, rre111bebid1111 (Granovet-

, en una re sooal v la ·a d . . 
minada por las caract , . · ' d capaci ª de negociar viene deter-

ensncas e los interl 1 fi man parte asimismo d . ocutores, os cuales or-
Se ha Úegado , e un sistema de relaciones sociales. . . ª comprender la d . 

utthzado un criterio d .1. . manera e negociar cuando se ha 
e ana 1s1s· el del pod d l 

Este criterio ha pe .. d · . . er e e111p eo. 
fi · rmitt o descnb1r 1 · 
ormaoones de las 1· · · . as emergencias y las trans-111c1anvas profi · 1 un sistema local. esiona es en el empleo, dentro de 

El sistema local se defi 
d d . 111e como un espa . d 1 on e se sm1ulan las eser . d cio e re aciones sociales 
cionadas por el grado d adteg1as e la oferta y la demanda condi-

E 
e esarrollo ¡ · · • 

n particular, las investiga . ~1s~tuc1onal y cultural. 
fes· 1 ciones md1can ¡ 

iona es, tanto en el aspecto de la ~-ue as estrategias pro-
sobre todo, en el de búsqueda d construcc1011 de identidad como 

"d d · e empl ' c1 a sonal de u11 sistema loca/ d 1 . eo, "Se adaptan» a la especifi-
Afirmamos, pues como ~ r: ac~o11es. 

na/ depende de la capacidad de re/ P~tes1s, que el grado de poder ¡1roresio-
el d ª"º" que el acr 'J' proceso e negociació11. or pone en práctica d11ra11te 
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2. Algunas consideraciones sobre la elección 
del criterio de análisis 
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El criterio del poder de empleo parece el más apropiado para indivi
dualizar las estrategias profesionales. 

Se rechazan los criterios tradicionales porque éstos se enmarcan 
en una visión determinada: la evolución tecnológica abre unos es
pacios a las acciones profesionales que actúan en función de las trans
formaciones organizativas ligadas a la propia tecnología. 

Siguiendo el modelo tradicional, los grupos profesionales se dife
rencian por las ramificaciones educativas y formativas, por un lado, 
y por los perfiles profesionales descritos con relación a la empresa 
o la rama, por otra. Estos últimos corresponden, en los análisis, a 
los reagrupamientos de las actividades según unos niveles que obe
decen a las transformaciones organizativas y tecnológicas. 

Las características dominantes son las competencias y el cosmo
politismo, ligados al grupo profesional y a la autonomía y la res
ponsabilidad previstas en una escala de los perfiles relacionados con 
los demandantes de actividades profesionales (Lelli, Giannini, 1985). 

Recientemente, dadas las transformaciones organizativas de las 
empresas, se ha propuesto identificar más «zonas profesionales » para 
captar las características de las «nuevas profesiones» (Butera, 1987). 

No basta, según esta proposición, con partir de la evolución de 
los sectores primarios de producción - agricultura, industria, co
mercio- para individualizar las actividades y las categorías p rofe
sionales, como se ha hecho hasta ahora (Cacace, 1990). Los procesos 
fundamentales de las transformaciones industriales, los roles orga
~izados Y las instituciones de formación son los elementos que cons
tituyen el punto de partida para individualizar las características de 
las · ·a activ1 acles profesionales. 

Se analizan, entonces, las funciones principales de las empresas: 
l + D · · , · · ,r. · ' t1'at11111ie11to de la 
• 1 111ge111ena y 111a11tenr1111e11to, lra11~omiac1011, · . , 
lllformació11, co111ercialización ad111i11istració11 y gestión. Con relaoon ª 
estas r. · ' · a escala de . iunc1ones, las tareas y los cometidos presentan un . 
actividades más o menos complejas -dadas las cualidades_ requen
das- de d" , . . ., d · . vació11 (Mmtzberg, 
19 rag11ost1co, de decrs1on, de proyecto, e 111110 

9
l; Butera, 1987, 1990). . 
Se req · . , d b codo la acutud óe Utere una formac10n adecua a y, so re ' 1 un profi · · · ¡ ocimiento de a 

d. , esional cosmopolita que no se hm1ta a con . . . 
1na111i ' , · fi . aJ 111d1v1duo 

ca empresarial. Esta última caractenst1ca 0 rece ' · 
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la posibilidad de situarse en un mercado que abarca sectores de m er
cancías muy diferentes y lo identifica, también. como miembro de 
una comunidad profesional, confiriéndole un currículun que :itesti
gua su competencia y su fiabilidad, tanto en el aspecto form al como 
en el informal. 

El criterio que diferencia a los profesionales noveles es, en el 
fondo de estos análisis, el de barrera. Los profesionales levantan b :i
rreras durante el proceso de construcción de su identidad, tanto en 
el ámbito de la empresa como en el más amplio del mercado pro
fesional. Construyen 1111a bmTcra fre11te a la 111011i/idad horizo11tal y ver
tical, 1111a barraa Jreme a la gcstió11 1111itaria de 1111 co11j1111to de e111pleos y 
profcsio11cs, 1111a barrera frente a la ho111oge11eidad de los progm111as de 
formación. Este criterio es completamente nuevo y afecta a la estra
tegia de los grupos profesionales. 

~n r_esumcn, a partir de la clasificación en zonas profesionales, 
el ~nteno de barrera permite individualizar los nuevos grupos pro
f~s10nales y controlar la evolución de los campos profesionales que 
s1g~en de cerca la evolución de los procesos tecnológicos y organi
zatwos de las empresas. 

Y, sin embargo, el desarrollo parece inscribirse en el marco del 
e_structuralism_o, en el sentido de Parsons. cuando oculta la posibi
lidad ~e_conf11Cto en la búsqueda de estrategias de oferta y demanda 
de acuv1dades profesionales. 

. ~e manera ~special, el choque entre la oferta y la demanda d e 
act1v1dad p~~fes1onal es una cuestión de negociación. 

La relanon contractual 1 · . . d d . reve ª su 1mportanna a medida que la 
capac1 a profesional adq · · d fi . um a se trans orma en empleo en roles 
en carreras profesionales. ' ' 

Las posibilidades de empl d d 
d · d. ·d eo no epen en solamente de la escasez 

b~,111 iv1 ubos que cuenten con los conocimientos exigidos sino tam-
1en, Y so re todo de la ·, d ' 

última puede intr~d . gest~n ~ e la cultura de la empresa. Esta 
muchos espacios de uc1r mue a~ mnovac1ones tecnológicas y abrir 

competencia pero tamb·, d d . 
por ejemplo las J. erarqu' d . .' ien pue e repro uC1r, 
. ' ias tra JC1onales que . "d 1 ¡ · nsmo profesional. 1mp1 an e cosmopo 1-

Las posibilidades de em leo de 
cacia de las instituciones d pfi p_enden, naturalmente, de la efi-

. e ormac1on y del p d d 1 .d d profesional. Pero aun as' 1 . . . o er e a comum a 
. ' 1• as msutuoones d . 

ces s1 los profesionales e pue en resultar mefica-
d ncuemran obstáculo 1 1 

emandantes. y los profesio 1 s en a cu tura de los 
cias en el proceso de constru na -~s p;eden desatender las competen-

cc1on e sus estrategias de empleo. 
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Es necesario, por tanto, comenzar por conocer las estrategias de 
la oferta y la demanda en un sistema local, es decir, inscritas en una 
red de relaciones sociales. 

Es necesario aplicar un criterio flexible y que, sobre todo, no 
deje escapar las características de las actividades profesionales que se 
transforman en empleo. 

Es necesario , en fin , un criterio que descubra el velo que oculta 
los vínculos entre las estrategias p rofesionales y los procesos socia
les, tan determinantes como los procesos económicos (Hirshmann, 
1968; Granovetter, 1985). 

Este criterio es el poder de empleo. 

3. Un criterio adecuado a las estrategias 
profesionales: el poder de empleo 

El análisis se inscribe en el marco de la teoría de la interacción 
social. En el caso de las estrategias profesionales el paradigma es el 
de la acción de los individuos, acción que estructura lo social (Goff
mann, 1973). Así pues, los p rofesionales actúan como agentes en 
un mercado construido por ellos m ism os (Bagnasco, 1990)_. 

Dicha acción está limitada principalmente por las acciones de 
otros individuos que tienen más poder en ese momento dado_ (Cro
zier, Friedberg, 1971). y la actitud de los agentes crea un sistema 

de relaciones sociales. 
El criterio de poder de empleo o "labour po111er» ha permitido plan

tear la cuestión de las diferentes formas de acceso al mercado laboral 
Y el grado de aceptación de un individuo con respecto a la ocupa-

ción disponible . . . . 
En el mencionado marco teórico este cnteno permite compren-

d 1 d . . , , · d n segmento del mercado er a 11nens1on y las caracten st1cas e u . 
laboral - el de los profesionales-, teniendo en cuenta las va:~ables 

, . . l . fl el proceso de formac10n de econom1cas y socia es que 111 uyen en · 
la oferta y su encuentro con la dem anda. 

Se observan cuatro niveles de análisis: 

h d 1 osibilidades de empleo. 
1. El proceso de puesta en marc a e as P ºbTd d 
2. La selección de los individuos en función de las posi 1 1 ª es 

de empleo. . 
. , d 1 ·d tidades p rofes10nales. 3. El proceso de construcc10n e as 1 en 

ll 



32 Mirella Giannini 

4. La transformación de las capacidades profesionales en empleo. 

1. En el primer nivel se capta la dimensión del mercado profe
sional, es decir, de las tareas disponibles y, tal vez, previsibles, a la 
vista del progreso tecnológico y organizativo. 

Es importante recurrir al desarrollo de los procesos fundamen
tales de la empresa, pues en él se abordan las estrategias de i1111ovación 
en relación con el campo tecnológico y las formas de organización. 
Estas estrategias se sitúan en la base de la demanda de actividades 
profesionales. 

2. En el segundo nivel se incluyen las condiciones de realización 
fpcr.f~r111a11cej , remuneración y las posibilidades de promoción de cada 
act1V1dad profesional o bien de cada grupo de actividades. 

Las estrategias empresariales pueden modificar estas condiciones 
p_ero no se alejan tanto de ellas como para alterar las normas estable~ 
c1das. 

Las estrategias de selecc· · ¡ . . . . . ion y cmp eo rcqmeren tamb1en deter-
mmadas apmudes por pa t d 1 . d. .d . . . . re _ _ e. os 111 1v1 uos. prmcipalmente au-
tonom1a, responsab1hdad e m1aativa y como es d . L"! ·1 . · , muy 1I1c1 en-
contrar parametros universale . 
d · ·d d . · s para estas apmudes, los demandantes 
e act1v1 a es profes1onales g d ¡ . ozan e un gran poder de discreción du-

rante e proceso de asignación de posibilidades 
3. En el tercer niwl se r ¡ . 

profesional d . 1 . ª-~ª iza .ª estructura social del mercado 
. es eor a pos1aon sooal d 1 . d. ºd el currículun p r '. 1 1 

. . e os m 1v1 uos. La familia, 
ro1es1ona v a nncul · . d 

son aspectos de su · ' . acion con re es profesionales 
ma 1mportanaa p d fi 1 . 

tida y las condiciones de la cons: u~s- e men ~ s1ru~ción de par-
sionales. En este niºvel .bl rucaon de las 1dent1dades profe-

es pos1 e dete · 1 · 
fas estrategias profesio1Iafes E rmmar a 1111pfantació11 social de 
nales están condicionada. n or

1
ras palabr~s , las estrategias profesio-

. 5 por a presencia 0 1 · d · · c10nes formativas por 1 r. ª ausencia e mst1tu-
' amerzaoladbTdd 

profesionales en el sistema 1 1 e 1 1 ª de las comunidades oca. 
4. En el cuarto nivel los proble . 

plim.iento de roles y la re! . . mas vienen definidos por el cum-
d . ac1on con los cm . 

e empleo. Estos son com 1 . presanos y los gestores 
. p ementos Vitales 1 ti . . 

estrategias profesionales de empleo. en a ormac1on de las 

Es preaso que los profesionales ad . 
s~s competencias, sus capacidades r;~ier~n la capacidad de negociar 
bien en términos de competitivid d p 1 ucr1vas, puesto que actúan 
en términos de aceptació11 en laª el n _e_ mercado profesional, bien 

· ·d re ac1on c 1 ac11v1 acles profesionales y ¡ r . on os demandantes de 
· os pro1es1onale . 

s que persiguen el éxito 
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y desean conseguir un empleo construyen esta capacidad de nego
ciación -muy ligada a sus competencias y actitudes- en el seno 
del sistema local de un modo cada vez más provechoso. 

Los cuatro niveles son interactivos, y huelga decir que los cam
bios acontecidos en los procesos económicos y sociales producen 
cambios en las estrategias de los agentes. 

Hay, pues, una interacción entre el proceso de empresa y la 
estructura del mercado, entre las estrategias de la demanda y las 
estrategias de la oferta. Esta in teracción es v isible en un contexto 
económico, social e institucional. 

Este contexto es un conjunto de factores estructurales que influ
ye en las estrategias económicas y sociales y que, por un efecto de 
feedback, está a su vez influido por las mismas estrategias. 

El criterio poder de e111pleo permite, en el marco del mencionado 
paradigma, analizar las estrategias profesionales desde el momento 
en que entran en contacto con otras estrategias y con los factores 
característicos del sistema local. 

4. El escenar10 de las nuevas profesiones 

Basta con una rápida mirada a los fenómenos que caracterizan el 
escenario de las transformaciones industriales. 

Es evidente que la relación entre las nuevas estrategias de las 
empresas y las estrategias del segmento del mercado que llam amos 

de 1111evas profesiones es muy estrecha. _ d 
Es evidente también que su convergencia, que senala _las. t~n en

cias a la innovación y al desarrollo, está sostenida en prmcipio por 

el sistema institucional local. fi · l 
E . d d d c t1· vida des pro es1ona es s obvio por tanto que la eman a e a . 

. ' ' . · ganizativo sostemdo por se ma111fiesta en un proceso econon11co Y or ' . 
1 

d. • 
1 · . . . . . · 1 que gobiernan as ma-as 111st1tuc1ones y los d1sposmvos soC1a es . . • 

. d fi ción e 111formac10n, micas locales del desarrollo (centros e o rma . . e 
. . . financieras e 1111raestruc-

cemros tecnológicos, bancos, 111st1tuc1ones 
turas). . 

. . • fi 1 punto de partida para 
La tasa de mnovac1on es, en e ecto, e 1 

d fi . . . • d 1 s ofertas de emp eo pro-
e 1111r el surgimiento y la d1mens1on e ª 

fesional en el sistema local. 

de Ja demanda ponen en funcio
Las estrategias de innovación 
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na miento procesos de i11tegraci611/des-i11tegració11 que dese m becan en 
una gran empresa-red o en una red de peque11as y medianas e m
presas. 

La «desinregración organizativa» es el proceso de desconcentra
ción de la macroempresa que se da en los sectores en expansión. 

Este proceso se opone al de ((integración organizativa vertical» 
de las macroorganizaciones jcrárqujcas, que están, no obstante, en 
declive. 

.También ~~ muy posible encontrarlo en algunas empresas de 
rec1.e~1te creaCJon o en aquellas que pasan por un proceso de inno
vacion, Y ocurre porque el equipamiento es indivisible o bien por
que los co~tes .de la tr~nsformación en red son realmente muy ele
vados en termmos de inversión inicial. 

La <<integración orga · · h · 1 . mzanva onzonta » es por el contrano e l 
procesod de fusión de las pequeñas y medianas ;mpresas que fordian 
una re . 

En esta red es posible e d , , · 1 d . ncomrar os o mas empresas que estan 
vmcu a as por relaciones ve r· 1 1 
relació · l , .r ica es, pero a mezcla de posiciones en 

n con e proceso tecmco no fi 
forma de red. ª ecta en modo alguno a la nueva 

Las grandes empresas saca1 
sintegración)) en red. Fl ··bu· 

1 
gran pro~ec?o del proceso d e «d e

riva. La «exterio · . , exid izan Y «extenonzan» la rigidez produc-
. · nzaCJorn> e las fu · · 

c10 de mercado a . . nciones permne abastecerse a pre-
L - ' preCJo negociado de ocasión 

. as pequenas )' medianas em . 
"Integración,, en red 1 . presas se aprovechan del proceso de 

d en a medida de .d 
Y e su posibilidad d u· su neces1 ad de reducir costes 

E e ut izar los «s · · 
n ambos proc 1 erv1c1os» en común. 

1 1 esos as estrategia ª re ación contractual . s empresariales descubren que 
t . 1 y ocasional pro d / ¡· ªJªs que a relaciónJ·e - . vee or e 1e111e ofrece m ás ven-

E 1 rarqu1ca de control d 1 
n e proceso de la m e as tareas y las funciones. 

manda de actividades p ;c~oempresa-red la formación de una de-
fi . ro1es1onales e , . 
unciones que hay que p e . s mas evidente puesto que las . , . ro1es1on r . ' 

cion organizativa. ªizar siguen claramente la evolu-
Las actividades profi . 

1 riferia d 1 esiona es se encue 
e as empresas y · bº ntran a menudo en la pe-

temal) · ' si ien no se c · 
' esta_n expuestas a la rela . , onvierten en actividad <<ex-

antes mencionada. CJon contractual proveedor/cliente, 
Con frecuencia se trata d 

el fi · e una rcl · , 
p~o es1onal está sujeto al control ~CJ?n ambivalente. Por un lado, 

tenCJa y adhesió 1 Jerarquico 1 
n a os principios d 1 Y se e exige compe-

e ª empresa. Por otro lado, el 
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profesional esrá sttjeto al código deontológico de su profesión y se 
le exige iniciativa y adhesión a las reglas y valores de la comunidad 
profesional. 

En el proceso de integración en redes d e las pequel'ias y medianas 
empresas la demanda de actividades profesionales procede de la em
presa, pero, dada su «flexibilidad» inicial, provoca y sostiene a los 
profesionales o grupos profesionales en el mercado libre. 

Las redes de estas empresas desarrollan más bien un mercado 
profesional «abierto», en el que las referencias a la comunidad pro
fesional son muy activas. Los individuos entran así en un sistema 
de competitividad regido por las convenciones sociales, legimitadas 
a nivel local. 

El proceso de desinteg ración en redes es aquel en el que los 
individuos hallan espacio para verifica r su capacidad profesional, 
fundam entada en la competencia y el cosmopolitismo, así como en 
los valores de autonomía, iniciativa, rechazo de la jerarquía de la 
empresa tradicional, socialización y aceptación de las modalidades 
de negociación específicas del mercado competitivo. 

El escenario que acabamos de describir es aquel donde tiene lu
gar la relación entre las estrategias de la demanda, que selecciona Y 
emplea según el modelo contractual proveedor/ cliente, y las . de la 
oferta, que entra como socio provisto de una identidad profes.10~:1. 
Esta asociación obliga al profesional al logro relacio11al, a la negociac1on · 

5. Negociación y poder de empleo profesional 

La relación contractual proveedor/clie11te proporciona más. ven~ajas 
cuando se apoya sobre la equidad, la transparencia,. la rec1proc1dad 
Y la fiabilidad, que permiten a cada uno de .los. s?c1os obtener be-
neficios (Piore, Sabe!, 1984; N acamulJi, Rug1ad1111, 1985). . 

Esta relación se apoya, pues, sobre valores legit~mados a mve~es 
institucionales y se inscribe en un contexto que nene sus propias 
reglas sus propias convenciones sociales (Dore, 1987) · 

Ei; otras palabras, esta relación entre las estrategias de los ~e
mandantes de selección y empleo y las estrategias de los profcs1? -

l · d este proceso de 11egona-na es que ofrecen competencias y acntu es, . 
ción co111in11a que implica al profesio11allproveedor y al de111a11da11te/c/1e~1-

, . · ¡ · · adas en el plano econo-le esta regido por las convenc10nes eg1t1m . 
· . . 1 1 dado y los profesionales mico y social dentro de un sistema oca · 
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no pueden transformar sus competencias y capacidades profesiona
les en actividad y empleo, actuando fuera de las normas d el sistema 
local. 

El profesional o el grupo profesional posee un grado de poder de 
empleo en la medida en que transforma su capacidad profesional en 
empleo mediante la relación de negociación con determinado deman
dante. 

El poder de empico depende de la posición social de los profesio
nales. 

. Los individuos, desde el momento en que construyen sus iden
ndades profesional~ , alcanza un logro como competentes, autóno
mos, respon.sabl~. imitadores de un proyecto y cosmopolitas. Pero 
construyen 1?enn_dades profesionales que sólo mantienen el poder 
de empleo s1 estan bien ·tu d 1 . . · s1 a os en e mercado competitivo o s1 
forman parte de una comunidad profesional consolidada. 

Y esto depende desd 1 · · · 
El d 

' e e pnncip10, de su posición social. 
po er de empleo es d · 1 • em, e acceso al empleo en la macro-

empresa-red o en el mercad b' d 
depende claro . d 

1 
° t<a ~erto» e las redes empresariales, 

' esta, e as capaad d d . 'd con eso. ª es a qum as, pero no basta 

En términos simples si los f¡ . 
ción contractual pro d' 

1 1
. pro esionales, asociados en la rela-

vee or e 1e11te neg · . .1 . 
Y aptitudes con un d d ' ociasen so o sus competencias 

· eman ante dete · d 
termmado y en cond· . d . rm111a o, en un momento de-

1aones eternunad 
una relación de mercad . . as, nos encontraremos con 

Los profesionales e: e~ompet1t1vo ideal. 
que la relación comr~ctu Ieee~, aportan otras capacidades que hacen 

· ª se 111serre en 1 · convenciones sociales E e sistema de las reglas y las 
1 . , . n este caso no 
aaon que muestra un alt d s encontraremos con una re-

En efecto las invest· o ?ra o de poder de empleo 
v·d 1 , igaaones dem . 

i uos ~. os grupos profesional uestran que, cuando los indi-
1ie .relac1on específicas, transfor:apo~e~ en prácti'ca las capacidades 
es1onal en poder de empleo. n rap1damente su capacidad pro

Entre las capacidades de re) . , 
e?cuentran l_a capacidad de • rne~C:º~- con alto poder de empleo se 
adad de <<alianza» (Gian . . iaaon,, (Luciano 1992) l 

La capacidad de d.n1~~· 1989, 1992). ' y a capa-
¡ me 1anon 
os «burócrata ¡ · · surge de la 1 · -

f¡ . s tecmcos» de un . re acion contractual entre 
pro es1onales a los que se d . a orgaruzación local y 1 s 
de un determinad . . emanda la ejecu . . os grupo 

D JI o serv1c10 profesio 1 aon de un proyecto o 
e e o surge un especie d na . 

e compromiso e 
ntre las partes, que es 
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similar, en tanto que ambas son expertas, pero que es opuesto, en 
tanto que actúan en condiciones diferentes con relación a la organi
z:ición demandante de los servicios. 

La capacidad de alianza surge de la relación contractual entre los 
«políticos», los responsables de la selección del personal y los pro
fesionales. Estos últimos han desempeñado un papel de tipo familiar 
en una relación de intercambio, «a lianza política/empleo», que es la 
relación contractual dominante y específica del sistema social local. 
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Res11met1. «Transformaciones de la empresa y estrategia profe
sional». 

Se aborda el problema de la construcción de la identidad profesional, a 
partir de su relación con las cstraregias de quienes solicitan actividades pro
fesionales. La hipótesis consiste en que los individuos pongan en práctica 
estrategias profesionales orientadas a la compete11cia y a la i11serció11 e11 1111 

merrndo compe111i110 o en 1111 grnpo profesio11al co11solidado. Pero no solamente. 
Para obtener el empleo recurren también a 1111a capacidad de re/ació11: la de la 
11egociació11. E11caja11 dircaame11te, por lo tanto, e11 el sis1ema de las relac1011es so
ciales en el que están inscritos. La acción de los profesionales está, pues, en
marcada en una red social, y la capacidad de negociar viene determinada por 
las características de los interlocutores, los cuales forma n parte, asimismo, de 
un sistema de relaciones sociales. Se ha llegado a comprender la manera de 
negociar utilizando un criterio de análisis: el del poder de empleo. Este criterio 
ha permitido describir las emergencias y las transformaciones de las iniciativas 
profesionales en el empleo, dentro de un sistema local. 

Se afirma, como hipótesis, que el grado de poder de empleo profesio11al depende 
de la capacidad de rclació11 q11e el actor po11e e11 práaica d11ra11te el proceso de 11egocia
ció11. 

Abstract. «Company tra11sfor111atio11s a11d professio11al strategy,,. 
Tile problem of 1/ie creatio11 of professio11al ideii1i1y if exami11ed, starti11g wilh i'.s 

relatio11 10 the s1ra1egies of 1/iose 1vho praaice professio11al aaivities. The hypotl!~s1s 
arg11es tilat 1ile i11divid11als p111 1/iose professio11al slrategies wliich are competitio11 

orie111ated or orie11ta1ed 1owards the insertion into a compctitivc market or pro
fcssional consolidated group, in to practice. 8111 1101 011/y this. /11 . or~er lo obta'.11 

employmelll, they a/so praaice a relat1on capaciry: tha~ of ~egonanon: In tlus 
way, they are a pare of the system of social rclat1onsh1ps to w_hich thcy 

· . . / · ¡ .r. f d i11to a soC1al 11elll'Ork pertam. Tile bel1t1111011r of 1/1e profess1011a s 1s I 1ere¡ore rame . . . 
where lile capacity of 11ego1iatio11 is determi11ed by 1/ie c/1araaeristi': of t!ie l//divult1al 
parties a11d rhey 1/1emselves are a par/ of a sys1e111 of social rela11011s/ups. T/ie me· 
I .' . . . . if f'1ical cri1erio11 11amely the < 1a111s111s of 11egot1t1t1011 are exp/a111 ed 111 temis o a11 a11a 1 ' 

. . . ¡ ¡ d · / 1¡,, 11011e[1ies a11d 1ra11sfor111a-powcr of cmploymcnt. Tl11s cn/eno11 1e ps 10 epu 1•. 

lio11s of lile professio11al i11i1iatives relative to e111ploy111e1Jt 111 a local system. 
O 1 1 f ¡¡ sional cmployment-powcr 

11e of 1/ie /1ypotheses is 1/iat thc cve o pro es . 1 . h 
depends on thc leve! of relational ability displayed by the profcsswna 111 t e 

negotiarion process. 
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Enrique de la Garza Toledo * 

En este ensayo se analizará el estado de la cuest1on y los hallazgos 
más importantes de los estudios laborales e11 América Latina exclu
sivamente en la línea que va de los procesos de trabajo (tecnología, 
orgamzación y relaciones laborales) al «Sistema de relaciones indus
triales», con énfasis en los sindicatos y el movimiento obrero. 

Antecedentes 

Antes de 1982, en los estudios laborales en América Latina tres 
es~ilos de investigación eran dominantes: el cronológico del movi
m1:nro obrero, el sociodemográfico y el antropológico. Por estilo 
de investigación estamos en tendiendo una combinación entre opcio
nes teóricas, metodológicas y técnicas , con un problema central que 

lo caracterizaría 1• 

. ~1 estilo cronológico del movimiento obrero fue, sin duda, el 
mas importante hasta antes de 1982. Se caracterizaría por tener como 
problema central la relación entre Estado y sindicatos Y una visión 
de] sindicato sobre todo como fuerza política participativa en la 
definición de g randes políticas nacionales. Este estilo tenía en gene

~al detrás una. concepción particular de ver a los movir~ie~tos obre-
os como acciones colectivas en los que los agentes pnncipalcs eran 

;a Profeso_r investigador de la Universidad Autóno ma Metropolitana, co~r~inador de 
~acstna en Sociología del Trabajo. (Apdo. Postal 55-536, 09340, Mcxico . DF.) 

M .. Enrique de la Garza, ,, Los estilos de investigación sobre la clase obrera en 

cxico• , Revista Mexicana de Sociología, núm . 88-4, 1988. 

Sotio/oRia d I ·¡· . e raba10, nueva época. núm l'J, ocoño de 1 99~. PP· 41-68. 
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los líderes, los panidos, el Estado, los empresarios o los militares. 
Aunque no todos los estudiosos del movimiento obrero d entro de 
esta perspectiva coincidían con el marxismo-leninismo, la con cep
ción leninista de la conciencia que llega desde afuera parecía un 
supuesto implícito frecuente. 

El proletariado, sometido a la explotación y a la dominación 
era incapaz por él sólo de adquirir una conciencia de clase. Corres~ 
pondía a los dirigentes llevar desde afuera la conciencia de clase. En 
esta medida, la historia lo era de las direcciones acertadas o e rróneas 
Y la hi~toriografía .del ~10vimiento obrero se reducía a la descripción 
de a~aon~s colecnvas JUntO a las tácticas y estrategias acuñadas por 
las dire~ciones . En t>stos estudios quedaba como un telón de fondo 
el tra~aJ~dor común Y su vida cotidiana dentro y fuera del trabajo. 

Tecmcamente el énf:asiºs po ¡ , · d 1 . . . , . . . • r a croruca e mov11n1ento penn1na 
pnv1leg1ar al dato pe i d' · 1 . 

b 
ro 1snco Y a as declaraciones proO'ramáticas 

so re otras fuentes como ¡. d h. , . :::> 
. d , as e are 1vos y estad1st1cas que rara vez 

se mtro uc1an. ' 
El segundo estilo de · , · · , · 

. L . imesugac1on de los trabaj adores en Amé-
nca auna, que hemos lla d . d 
cuenta de la d' 'b . , ma 0 socio emográfico, trataba de dar 

istn ucion de la fu ~rza d b . 
etc Sus problem 1 t: · e tra ªJº por sectores, ramas, 

. as eran os propios de 1 , d . 
vencional que bus 1 . . ª econom1a el trabajo con-

ca re ac1onar vanabl d . , 
con salario empico S . es como e ucac1on, edad, etc. , 

' · u perspecn ' , · ma de estructuralis . . . \ ª teonca correspondía a una for-
mo s1tuac10111sta. la . . , d 1 

estructura determina . , · s1tuac1on e los actores en a 
su acaon su co · · · 

El estilo ancropoló · ' ncienaa Y su futuro en general. 
. 1 g1co era el menos fi D c1a a a captación del s· ºfi d recuente. aba importan-

ign1 1ca o subiet" d ¡ · . , . , 
por parte de los suieto d .J ivo e a s1tuac1on y la acc1on 

. ~ s, entro de una t dº . , e , . 
poco consolidada en A , . . ra 1c1on tenomenolog1ca 
d . . . menea Launa qu 
escnpt1v1smo sin teorí e a veces se traducía en un 
ºd , as o en una co . , 

ci a a como los actores ¡ . , ncepaon de la realidad redu-
H b , 3 perCib1an 

a na que aclarar que en 1 ·_ 
generarse una sociologí d 1 os _anos sesenta estuvo a punto de 
los t ·1 a e traba_io en L . 

res est1 os que reseñam . aunoamérica diferente a 
l ' · d os ancenor ' 

c as1co~ e Touraine, trasladados al menee. A parcir de los trabajos 
al funcionalismo de Parsons p G contexto latinoamericano j·unto 
pocos or erman· o· T 

, pero notables estudios ue n 1. Y 1 ella, se produjeron 
decada de los ochenta 2_ Los q ol o tu~1~ron continuidad hasta Ja 

g pes militares de los setenta y Ja 

~ Torcuato di Tella et al s· d' 
• ' 

111 •<ato Y <01111111idad B . 
' uenos Aires, Instituto, 1967. 

-
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radicalización de las teorías de la dependencia, que veían al funcio
nalismo como un rival, contribuyeron a que la sociología del pro
ceso de trabajo tuviera que esperar con propiedad hasta los ochenta. 

A partir de 1982, en general en la región se abre un nuevo pe

ríodo. 
La crisis económica es acompañada por ajustes neoliberales en 

oleadas sucesivas. Los regím enes militares acaban en esa década y 
América Latina se inscribe d entro de una relación económica inter
nacional diversa a la de la época anterior, llegan los ecos de la tercera 
revolución tecnológica, de la organizacional, de la flexibilidad de las 
relaciones laborales, en un contexto de apertura al mercado externo 
de nuestras economías y un menor in tervencionismo estatal. En el 
plano de las ideas, los ochenta se caracterizan en América Latina por 
la crisis del dependentismo, que sufre una parálisis frente a las nue
vas condiciones. Otro tanto podríamos decir del otrora influyente 
marxismo. 

Pero, a la vez, emerge una nueva generación de científicos so
ciales, menos comprometida con Ja política práctica que la genera
ción de los setenta, y menos optimista acerca del futuro Y del papel 
de los movimientos obreros. En este contexto nuevo se crea pro
piamente la nueva sociología del trabajo latinoamericana, que res
cata temáticas antiguas y nuevas de Jos países desar~ollados: . pro
cesos de trabajo, tecnologías, organización del trabajo, relaciones 
laborales, relaciones industriales, sociología del sindicalismo, etc. Es 
una sociología hecha cada vez más por especialistas formalmente 

educados en la disciplina, que han traído de Europa Y de EE. l!º 
nuevos marcos teóricos: teoría de Ja regulación, collective bargaumig, 

especialización flexible, etcétera. , . dº 
A l. . , 1 . · a de Jos ulumos 1ez 

na izaremos la producc1on atmoamencan , . 
años en sociología del trabajo dividida en cinco temat1cas: p:oce~os 
de trabajo, relaciones de trabajo, reestructuración Y estrategias sm-
d' 1 · . dios laborales». ica es, mov1m1ento obrero y los «nuevos estu 

l. Los estudios sobre procesos de trabajo 

L . . A ' rica Latina tuvieron 
os estudios sobre procesos de trabajo en me d , en los 

un tºnuada to av1a ª entrada obrerista desde los setenta, con 1 E erada 
o h · . d ] década sta en ' 
c ei:ta pero casi agotada hacia finales e ~ 'de Ía historiogra-

obrcnsta compartía alg unas de las preocupaciones 
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fia tradicional del movimiento obrero: cómo la clase o b rera po dría 
convertirse en sujeto privilegiado de la revolución 3. Pero, a dife
rencia de la historiografia, la potencialidad de ser sujeto hegem ó nico 
no dependía principalmente de direcciones acertadas o erró n eas sino 
de su «composición de clase». La «composición de clase», sig u iendo 
la propuesta italiana. se desglosaba en tres dimensio nes: la técnica 
(~eterminada inserción en los procesos de trabajo, sobre to d o capa
cidad de control del obrero sobre su trabajo), la social (caracterís ti
cas. ~ocio_culturales ~ políticas. formas de lucha, dem andas, o rgani
zaaon, ~·d~~azg_os) . Además, s~ aceptaba por la vía de M allct 5 , 

d~ Panzren _ e mcluso de Tourame 7 la posib ilidad de que hubie ra 
d1v~_rsos SUJetos obreros dentro de la clase obrera, así como la su
cesion emr_e_ figur~s obreras dominantes en los diversos perío d os de 
la prod_uccion capnalista. Las figuras obreras más comunes er an las 
de oficio masa v social· b' fi · fi . . 

.' 1 , o 1cn o 1c10, pro es1onal, descalificado y 
auromatJZado A pesa d 1 ~ · d 
1 · r e mem o e reconocer la heterogen eidad en 
a clase obrera el dete · · d ¡ • rmuusmo e proceso de trabaj o era palpab le 
en muchas de estas elaboraciones. 

Las composiciones soci 1 , 1 
tendríar' 1 c. . ªes en ugar de especificar a los sujetos 

' que ser as rnncional 1 . d 
composición 1•. es ª tipo e proceso de trabaj o, y la 

po mea no era algo · fi . 
que se deduci' d 1 .. que espec1 1caba todavía m ás, sino 

a e as compos1c . . 
formas de 1 h d . . iones tecmca y social. E s decir, las 

uc a, e orgamzaCJ . d d 
sukado de deterrni· d on. eman as y conciencia serían re-

na as caracte · · d ¡ . 
sociodemográficas d 1 b ~sncas e os procesos de trabaj o y 
novedosa en A · · e Los_ tra ªJadores. Se trataba de una versió n 

. menea atma de · . . 
diferencia de los estud· d snuaciomsmo estructuralista, que a 

· ios e mercado d b · ma un fuerte acento ¡ e tra ªJº convencio nales te-
L . en as estruccu d 1 . 

a 1mproma de Jos efí . ras e os procesos de trabajo· 
•meros estud b · 

en un momento en qu 1 ios 0 renstas se dio sobre todo 
e a reestructura . • d . . , 

no era todavía un proble . aon pro ucuva en la reg1on 
de Braverman acerca d mi a impona~te. En esta medida, la hipótesis 

e as tendencia h . 1 
s aa a a descalificación pare-

3 Enrique de la Garza •L . 
A111ropo/ooí • ' os estudios sobr 1 1 

• E ~ a, num. 29, abnl de 1986 M. . e ª case obrera en M éxico», N 11e11a 
nnque de la Garza ( · exico. 

México, UAM-J ¡990 comp.), Clase obrera, 5¡11¿1 . 
s s M · · caio Y pamdo: el obrerismo i1a/ia110, 
6 Rerge allet, La nueva co11dició11 obrer 

G amero Panzieri, •Acerca del ª: Madrid, Tecnos, 1976 
arza (comp.), Clase ob . . uso cap1talista de la . . . 

1 Ala' T . rera, s111dua1os y pan 'd b . maqwna•, en Enr ique d e la 
m ouramc, •Las eta r o, o . CH. 

P. Navillc (com ) T pas de la formació . 
ps. • ra1ado de Sociología de/ Trabn _ profe~1~nal •, en G. Fricd m:in y 

a;o, Mex1co, FCE, 1976. 
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cía confirmarse en los estudios de caso latinoamericanos que anali
zaban todavía la introducción del taylo rismo-ford ismo. Pero al dar 
la vuelta la década hacia los ochenta aparecieron fenó m enos que no 
era posible analizar sólo a partir del concepto de descalificación o 
de resistencia obrera dentro del p roceso de trabaj o. D e p ronto se 
pusieron a la orden del día los conceptos de la tercera revolución 
tecnológ ica (de o rigen neoschumpeteriano ); de la revolución orga
nizacional (que al menos no volvía obvias las tendencias braverma
nianas hacia la descalificación); de la flexibilidad de la fuerza de 
trabajo (que ponía en comunicació n a los estudios de proceso de 
trabajo con los de relacio n es indust riales y de legislació n labo ral); 
y los de las condiciones y m edio ambiente de trabaj o, relacionados 
con los estudios de salud laboral y ergono m ía que recibieron un 

nuevo impulso . 
Las temáticas principales que se abo rdan en A m érica Latina :e

feridas a los procesos de trabajo se traducen en tres problemas pnn
cipales: efectos de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de 
organización del trabajo y de la flexibilidad sobre el empleo, el c~n
tenido del trabaj o, el control obrero dentro del p roceso de tr~baJ O, 
en las condiciones y m edio ambiente de trabaj o, en el salan o , la 

intensidad y la productividad. . , . 
La mayoría de los estudios sobre procesos de trab~JO en Am_enca 

Latina tienen la hipó tesis implícita de que el taylo n smo_- ford ismo 
llegó a su fin y estam os en transición hacia o tro «paradig~11ª _pro-
d · , c. d' c'o'n del aucontansmo uct1vo ». Para alg unos sena una p rornn iza 1 . 
taylorista, el neofordismo; para o tros se t ra taría del «paradig m a pos
fordista» que im plicaría relaciones consensuales dentro de los pr~-

d . . . , d ología microelectro-
cesos e trabajo, recahficac1o n con uso e tecn ºb ' )'d d 

· - lo tes y flex1 1 l a mea reprogramable, p roducción por pequenos . 
interna con enriquecimiento de tareas (la utopía de Pwre): . 

Ah 1 d 1 hallazgos Jaunoam en-
ora es posible hacer un ba anee e os d ' 

, . , d d ' - de haberse em pren ¡ -
canos en estas tem at1cas despues e 1ez anos . fi 
d El ¡ ·d d que al taylonsmo- o r-

o. consenso apuntaría en e senr1 0 e . A , ·ca 
d' , sford1sta En m en 1smo no lo está sustituyendo la ucopia P0 · 0 l . d fi rdism o» aunque n 

atma lo que se implanta es un «seu opas 0 'c. p ra 
11 1 · visión de iu turo. a 

eva a todos los investigado res a a mism_a . ¡ tramposo 
los optimistas, la presencia de un posfordismo parcia ~ que no 
se . . d de los em presanos, 

na resultado de decisiones eqmvoca as . d ¡ )ano pro-
han comprendido adónde se dirige la humamda en e p 
ductivo. 

. tendrá consccuen-
Este equívoco también , según los o ptimistas, · ' 
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cias negativas para la productividad, y finalmente la tendencia que 
se impondrá ya habría sido delineada por los teóricos europeos 0 
norteamericanos. 

Los pesimistas no llegan propiamente a sugerir alguna salida, 
fuera de la posibilidad de que en lugar de haber un solo rumbo 
productiv~ pudieran coexistir durante tiempos prolongados varias 
configuraciones sociotécnicas igualmente eficientes por estar situa
das en _come~tos culturales. económicos y políticos diferenciados. 

La mvesngació ' · . · . n empmca muestra que se difunden más rápida 
Y c_~tensivan1cntc en América Latina las nuevas formas de organi-
zacton del trabaio que las ¡ · s · . ~ nuevas tecno og1as ; y que no s1en1pre se 
combman las nuevas teC11o) · . . , . . , 

og1as con orgamzac1011 flex ible; tamb1en 
surgen dudas acerca de ¡ e · ·d d d 
. . , a e1ect1v1 a e las nuevas formas de oro-a-

mzac1on del trabaio (NFOT) ¡ ::> 
d . . , ~ para e evar la productividad y la calidad 

en to a s1tu~cion 9: habría casos de vuelta al fordismo io o bien 
reestructuraciones que d , 
informalid d ¡ c~rre~pon enan más bien al pasado, de la 

a en a orgamzac1ón del b . h . d 1 
administración · .6 . tra ªJº acia la aplicación e a 

neno ca taylonana 11 

Para otros 12 predomina e 1 . . 
presa el propósit d n os cambios en el interior de Ja em-
1 o e un mayor conr 1 b 1 a búsqueda del c 13 . ro so re os trabajadores que 

onsenso y las . d 
mnovac1ones no son negocia as 

s v· 
canse Enrique de la G 

xico. El e ·d· aria. •l a polariza · · d 1 • 
• • 011 rauo núm ~6 non e aparato producrivo en Me-
Leit 1 -. ' · • marzo-abril d 199? • -
M

ed. • n_no\·anon tecnológica v s b' . _d e - . Mex1co, UAM-A; Marcia de Paub 
• o erruz · • , u ~eun ad ob · . 
1 R 

anon tecnologica e rel d rera. , V<.'ase supra, pp . 3-26, e rde111, 
a ed Franco L · . acoes e trabalho B -1 . . · d , 

A. annoamencana T b . no ras1 •>, m1meo Sen1111ano " 
1res ra ªJº y Te 1 • ' 

9 · • 
010 ogia. noviembre de 1992, .Buenos 

Veanse Consuelo Ira 
lúrgico. mí S . nzo, •Modernización . . 
L~-1 M. m~o. emmario Puebla M. . tecnolog1ca y trabaio: secror mera-

" e, • oderru · · • exlCo d , 1 zanon tecno1 · · · · mavo e 199? M · d Pau a Ruas, • Notas ace . og1ca e relacoes de t ' - , Y araa e 
sectores ind . _rea da implanracao de pro rabalho no Brasil-, o h. cir.; Roberro 
y Tecnolog~tnBa1s busileros., Seminario dgrlaml'as de qualidadc e producr.ividade en 

1a, uenos A· e a 'ed F L · b · 10 L"d· S ires, noviembre d 
199 

ranco annoamcricana Tra aJO 
. i ia egra y Sih;o Tava • e 2. 

rrateg1as empresa · . . rts. •O papel d .. 
de la Red Franco:~~ para ª 1mplanta~ao das in:vparunpac;:ao e seus limites n as cs
de 1992. noamencana Trabajo T ac;ocs organizacionais», Seminario 

11 Rainer Do b . y eniología, Buenos Aires, noviembre 
m 015, •Orgmi .. 

yecto condiciones de t b . . zacion empresar· 1 
Universidad Naci 1 dra ªJ0 en la industria e 1 

13 Y formación de obreros». Pro-
" ona e Colo b' 0 omb1ana o 3 
- M. M Zibo · · m 1ª· Bogotá 199() • oc. de trabajo núm. ' 

e novas res . vicius, J. Roberto Ferro ' · ' 
13 ~ostas operarias: a y R. Gun, • N • . . 

Mama de Paula L . opcrac;:ao Vaca Brav • .0 \as estrategias empresarias 
cae, ob. cit.; Isabel Lina : É m1meo, Brasil, 1992. . • 

· Manzo. • El sistema soc1o rcc-
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con Jos sindicatos 14
; hay cuando mucho una negociación implícita 

con obreros en la base de la fábrica (lo que Humprey llama el in
volucramiento estimulado); tampoco se combinan siempre estas 
transformaciones con salarios más altos ni seguridad en el empleo 15• 

En particular sobre las formas japonesas de organización habría coin
cidencia en que se aplican parcialmente 16

, se delega poco poder, se 
combinan con líneas de producción fordistas, implican poco invo
lucramiento 17 y no han eliminado la tradicional desconfianza entre 
gerencia y sindicatos 18• En cuanto a los efectos de los cambios 
técnicos y organizativos sobre el empleo, el salario, la calificación, 
el medio ambiente de trabajo y las relaciones laborales, los estudios 
latinoamericanos apuntan en general a que no hay relaciones unívo
cas entre tecnología u organización con estas variables. Que el efec
to depende también de otras, no siempre del interior de las fábric~s, 
por ejemplo, del sistema de relaciones industriales, de la fuerza sm~ 
dical, de la política laboral del Estado, etcétera 19

. Sin embar~o, si 
se observa con las nuevas tecnologías una reducción de los acCiden
tes y enfermedades laborales tradicionales y la aparición de nuevos 
trastornos vinculados a la mayor carga visual, a las postura_s, Y ª la 
carga psicológica 20• También se ha estudiado la segregacwn por 
sexos por las nuevas tecnologías, encontrándose hasta ahora un e~e~
to negativo que profundiza la discriminación de la mujer _Y pr?picia 
1 e ·, d b · t dos en el mtenor de a 1ormac1on de mercados e tra ªJº segmen a . 
las empresas modernizadas 21 . Finalmente, todos los estudws coin-

. . d .1 T cer Coloquio de Jalapa. 
meo en la Ford de H crmosiUo», ponencia presenta ª ª. ':~ . ustrial relaciones 
México, octubre de 1992 y Yolanda Monnel, «Modermzacion_md y d. l992 

b ' . bl · Mexico mayo e · 0 rcro-patronales en M éxico» Scminano Puc a, mimeo, · 
1 

:b.
1
. · Brasil» 

I< J ' M 1 d d Labor F ex1 1 HY 111 • . . Humphrey, «Ncw Production et JO s an 

mimeo, Seminario Puebla, México , mayo de 1992. . 
1 

· e organizac;ao: 
1s N d . G · . aes .. T ecno og1a 

a ya Araujo Castro y A. Serg10 mmar ' , . p ro Aleg re, Brasil, 
tend · d · · d base» m1mco, or ennas e modcrnizac;:ao na petroqmm1ca e • 
1~¿ delo de las maquiladoras 

Cristina Taddei, «Las maquiladoras japonesas: _¿~o b d. ¡99? Hcrmosillo, 
r . , 6 . r d1c1em re " - · pos,ord1sras?», Estudios Sociales, vol. 111 , num. · JU io-

México. 
17 

Marcia de Paula Leite, oh. cit. 18 
Lidia Scgra y Silvio Tabares, ob. cit. Aires Humanitas, 

19 b . Eb r OIT Buenos • 
SECYT-CONICET Tewología y Tra a;o, • er - • 

1~8 ' . 
20 b . e11 fa Arge11t111a, Buenos 

. Véanse CEJL, Co11dicio11es y medio ambiente de tra ª~ondiciot1es y medio ambiente 
Aires, Humanitas, 1985, y Francisco lcurraspe (coord.), 

de !~abajo, Caracas, Nueva Sociedad, 1989. . d ' 
1 

nas industrias metal mc-
1 El"d R 1 · acao sm tea 1 a ubini, •lnovac;ao recno og1ca e 
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ciden en que hay arraso sindical pa~a enfrentar los restos de Ja 
· · d · recs-

tru~iuranon pro ucnva, reduciéndose la acción sindical a tratar de 
p_aliar algunos de los efectos más notorios como el desempl - . eo pero 
s~n ª;,unar propiamente propuestas de reestructuración alterna
tivas -. 

M~c~o se ha avanzado en una década en América Latina en el 
~?ndoam1ento de la reestructuración productiva en la reo-ión acep-
an ose que por ahora es un · , . t:> ' 

. d -· ª reestrucruranon polanzante: una mi-
nona e compamas sobre tod 
porta una .' 0 gran empresa, se moderniza y ex-

C y . mayona permanece atrasada y con futuro incierto 23 
omunmeme es aceptado p 1 d. . 

regulacionistas que h b ~r os estu 1osos, siguiendo a los 
' u o un penodo · 

taylorismo-fordismo E 1 . antenor con los atributos del 
rica Latina taylon·sm. ~ ods .estud1os de procesos de trabajo en Amé-

, o-t0r 1smo il · 
ceso de trabajo que co . 

1 
~: ur iza más como tipo de pro-

mo arncu aaon ent d . , 
consumo en masa que e . . . re pro uccion en masa con 

d. mro en cns1s )' d b . . 
para 1gma productivo p e e ser sust1tu1do por otro 
infi · · ero esto se afirm · h ormac1ón histórica de 1 a sm que aya suficiente 
co os proct>sos dt> t b . 

. mo un supuesto várd p ra ªJº como para tomarlo 
h , . J o. or el co t . 1 
JStonca muestra nue\•am' n rano, a escasa información 

· · . ente anom )' . . 
zaoon_ regulaoonista: líneas d a _1as con respecto a la penod1-
taylonsm ( 1 . . e monta1e e11 1 . 1 o e ndm1smo~ d F ~ as que no se aplicaba e 
de Dumb · '5 e · Herrera 24 1 1 . 
d 

01s - ). T oda\·fa m · 0 as re ac1ones informales 
esarrollado as, resulta dud f: s, que todos los p oso, aun para los países 

una as~ taylor-fordisca. En ~ocesos de trabajo puedan pasar por 
mentaoón pnmer lug ¡ . 
d . extrema del proc d ar, e taylonsmo como seo--

o, runnari . eso e traba· . . 0 

las i d . o, monotono y susce ºb! uo, con trabajo es tandanza-
n ustnas de pt1 e de s d. 

estos atribut ensamble o maquinado er _me_ ido se aplica en 
os en las de fluio c . • pero d1ficilmeme con todos 

~~------- ~ ommuo. 
cinia e lecrr~I . 
B . .,.. ectroruc;i n Ri ~--:------------rasil, 1991. 0 o Grande do 1 ~ su• Sem· · ¡> 

Ana Maria Út 1 ' mano orto Alegre mímeo, 
rec . . a ano •lis , 

onvers1on producti\ • S tecnologías de .. 
Tecnología, mírneo a'ª•· eminario de la R~-' gFcs11on y los actores en procesos de 
Enri · uc:nos Aj "-1 ranc l · 

que de la Garza •'. . . res, noviembre d !""" 0 aunoamericana Trabajo Y 
~ M • · ' ~ en.sis d 1 e n¿· Co 1 ;, eXJco, 1991. e neocorpor;io·.n. ' nsue o lranzo, ob. cit., Y 

~ En · ·~mo en M' · •. nquc de la Garza •R cx1co», Trabajo, núm-
en Mex1co. Se . . • CCstructu · • 
mí ' llllnano de la R- -' r.iaon Y pala · · · 

~ea, Buenos Aires n . = Franco Latin OZJcion del apararo producrívo 
• F d ' oviernbre d ¡ oo-. 0 america T . eman o Herrera •R e ,,¿_ na rabajo y Tecnología, 

tcs15 en Opción al ' eesrrucruració 
25 R . grado de maestro ~ empresaria] . 

amer Dombois ob . en Sociologfa d 1 T Y respuesta obrera en Dma11, 
' . Cit. e rabajo, México, UAM-1, 1992-
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Si el fordismo es el tayloris_mo con cadena de montaje, resulta 
evidente que sólo cierto tipo de proceso acepta esta configuración. 
Es dt>cir, frente a la modelación rígida de paradigmas productivos 
caben dos alternativas metodológicas. Una la de Humprey 26 para 
el que más que configuraciones productivas coincidentes con los 
atributos de los paradigmas productivos habría principios generales 
de organización que son concretados y adaptados en cada empresa 
en forma particular. Esta perspectiva llevada al extremo podría lle
gar a negar la teorización en términos de configuraciones producti
vas dominantes en un período determinado. Sin embargo, si enten
demos por configuración productiva un arreglo particular entre tec
nología, organización, relaciones laborales, gestión y fuerza de tra
bajo, sería posible encontrar coexistiendo en un mismo período más 
configuraciones que la taylorista-fordista, e incluso la posibilidad de 
híbridos que «no deberían presentarse juntos». 

Un problema adicional de la modelación de paradigmas produc
tivos es que, a excepción del regulacionismo, tienden a hacer abs
tracción del contexto extra productivo que puede viabilizar paradig
mas en la producción que en abstracto estarían condenados a desa
parecer. La razón es obvia, no hay paradigmas productivos aislados 
de las instituciones, organizaciones, fuerzas extrafabriles, de tal ma
nera que el análisis de las configuraciones productivas tendría que 
ser ampliado hacia configuraciones de desarrollo económico, políti
co y cultural. 

Los estudios de proceso de trabajo en América L~ti~a, a pe~ar 
de estar relativamente actualizados con respecto a la b1bhografía m
temacional (la actualización es relativa porgue en su inmensa ma
yoría los marcos teóricos provienen de Francia, Inglaterra Y EE ºl!· 
con ausencia notoria de Alemania Suecia y en gran medida de Italia 
Y d J · ' · h. • · deductiva cuando e apon), al seguir una estrategia 1poteuco-
más llegan a verificar o a falsear hipótesis de las teorías in:1portada~. 
En un contexto anómalo como el latinoamericano pareciera pern
nent · . · · , · ·ficatorias de las teo-e mas que estrategias de mvesugac10n JUStl 1 . 
rías d , . ga un camb10 fuer-' Otra e caracter reconstructivo que presupon . d 
t d • · mporta os e e actitud: de la fidelidad hacia los marcos teonc~s 1 

. J 
ha · 1 , . d ¡ 'a mternac10na -cia e descubrimiento y hacia la cnt1ca e a teon 
mente aceptada. 

u. . Positíon of Dírect Pro-
d . John Humprcy, •Japancse Mcthods and rhe ChangiUng . ·iy ofSusex 1992. 
ucuon Workcrs: Evidcnces for Latin Amcrica», mímeo, nivcrsi . 
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2. Las relaciones de trabajo 

~as investigaciones sobre relaciones de trabaio son todav1'a .-
oe t A · · . :.i mas re-

nes en menea Latma que las de proceso de traba. o ( d . 
aparte los estudios sobre derecho laboral que so . U ) CJando 

L · . . n antiguos 
as mvest1gac1ones sobre re) . d . . 

exponentes en Ame· . L . 1 aqones e trabajo (sus principales 
nea atma o prefie 1 fi . . 

de Dunlop d · d . . ren ª concepto unc1onal1sta 
e sistema e relacione d . 1 ) 

mas teóricos diferenres 1 d s m ustna es parten de paradig-
las teorías saionas ace a dos) e proc_eso de trabajo. Sobre todo de 

:.i rea e as relao · d · ?7 
temente en sus versione dº 1 ones m ustnales - , preferen-

. . s ra 1ca es como ) d H 2s 
tconcos actuales del collcctive b . . as e yman ' y algunos 
chane 29. argammg norteamericano como Ko-

~ª- motivación principal del adv . . 
temat1ca y forma de .1. . enuniento de este nuevo tipo de 

1 . ana is1s en A . . l . 
re aCJonado con la . menea arma también ha estado 

d . reesrructuraaón 
pro ucnva en su com ' pero en este caso no sólo la 

1 . ponente de f1 ·b·l·d 
raes, smo también del E d exi 11 ad de las relaciones labo-
re · sta o con sus i· · 

· su impacto en los p . po ltlcas neoliberales de aius-
m dºfi · actos salan 1 :.i 

o t icaCtones en las leves lab 1 a es, en la seguridad social y las 
pe:spectiva anicula y q~e est· ora es. Es decir, los campos que esta 
mas ampli d. an en transfo · . p os Y 1versificado rmac1on son comúnmente 
to arballos estudios de relacisoquedlos de) proceso de trabajo. 

pro ema nes e trab · 
entend· d central la ílexibil1ºza . . ªJO, actualmente se ha vuel-

1en 0 po · c1on de J 1 . 
del nu' resta la adecuacio' • . as re ac1ones laborales, 

mero de t b . n rapida p . 
del pro ra ªJadores del d or parre de las gerencias 

ceso prod . • uso e J fi 
la producció T ucnvo y del salario 1 a uer~a de trabajo dentro 
desprendido nd. 1 res subproblemas d a. as n~ces1dades cotidianas de 

e ge · · e mvesn · · 
leyes laborale d nenco de la ílexib.lid gacion concreta se han 

s, e los 1 ad· la fl · bil · ) todos los paí . contratos col . · ex1 1zación de as 
1 . ses existí ) ect1vos y 1 

re attvamente b. an de pacto as rupturas (no en 
1en en 1 s corpo · 

La hipótesis e período ante . rat1vos que funcionaron 
. central nor 

transnamos en A • . que en esta t : . 
menea L · emanca · · atina ha · esta implícita es que 

cta un n 
uevo paradigma de ]as 

Z7 
J. T. Dunlo ¡ d 

28 R H p, n 11s1ria/ R ¡ . 
1981 . Yman, RelaciontS i ; a11ons Sysrern Lo d 

. n ustrialtS· • n res Hol 19~ 29 T K h . ""ª imrodu .,' t, :>8. 
· oc an y H C <non mar · 

lrwin 1988 . . Katz e// . xista, Madrid, B!umc. 
• . • o tctive Bar . . 

ga1111ng and lridi . . 
tstrra/ Relatio11s, Jlljno1s. 
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relaciones de trabajo flexible. La investigación empieza a arrojar 
resulcados i.nceresances. Por un lado, se conscata que es difícil hablar 
para toda América Latina de sistemas de relaciones de trabajo ple
namente constituidos en el período anterior. Un sistema de relacio
nes de crabajo no sólo implica institucionalidad que fije las reglas 
del juego a los tres grandes actores, sino también la voluntad de 
éstos de participar en el sistema, sin recurrir frecuentemente a gol
pes de mano que alterasen dicha institucionalidad. 

Además, la idea de sistema no deja de estar cargada de la noción 
de parces incegradas que contribuyen al buen funcionamiento del 
todo. En este sentido, pocos países de América Latina se acercan a 
la idea de institucionalidad laboral acabada y de existencia de pactos 
corporativos, otros no h an tenido nunca un sistema amplio de ne
gociación colectiva o bien los golpes militares suspendieron institu
ciones anteriores 30. 

En otras palabras, el desarrollo del sistema de relaciones de tra
bajo en el período anterior a Ja flexibilización actual fue muy dispar 
en América Latina: las relaciones entre sindicatos y Estado fueron 
de un extremo de subordinación de los sindicatos al Estado, a pun
tos intermedios de subordinación a los partidos, o bien a la confor
mación del sindicato como si fuese un partido, hasta cierta autono
mía con respecto de los partidos y del Estado; la contratación co
Je:tiva en algunos países fue una rutina con periodicidad _re?ular, 
mientras que en otros ha habido una inexistencia en la practtca de 
esta institución. 

A_sí, la tendencia general hacia la flexibilidad de l~s relaciones de 
t~aba_¡o queda m ediada por las características del «sistema de :e!a
ciones industriales» anterior. Las nuevas leyes laborales en Ai:nen~a 
Latina (Venezuela, Colombia, Brasil, Chile) muestran esta diversi
dad: ~n unas el problema es Ja flexibilidad mientras que para otras 

es la tnstitucionalidad 31. 
Dombois y Pries 32 recuperando Ja idea de que en el pasado ~10 

hab' , . . ' l d J · ones de trabajo, 13 en Amenca Latina un solo mode o e re aci . 1 acuñ . . do como eJemp o an una tipología de transformaciones: coman 

.lO A . l · b rales y sociología del tra- . 
b . na María Catalano y M. Novick, «Relacroncs ª 0 

• . 991 a¡o: a la b ' d · S · ¡ d Buenos Arres, 1 -· 
31 usque a de una confluenc1a», ocre< ª ' . Jos 11ovetlla 

l · ¡ · entat10 en ' 
1 

315 Abramo y Alberto Cuevas El sindicalismo atmoam 
Vo · 11 S . ' 2 

32 • anuago de Chile, !seos C JSL-CLACSO, 199 · . 1 y los cambios en 
R · · · • mpresarra ¡ arner Dombois y L Prics «La modcrmzacron e 

as rclacio · · ' • • o 1991 nes indusrrialcs», Seminario Bogora, mime • · 
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a Brasil. consideran que se transita en alounos paises de Li 11 ¡ ·
1 

· ¡ 
I . . . . . :::> po 1 ua 
1arga11111~g a un collert111~ bargarmng ¡con el ejemplo colombiano se 

afianzana t.' n otros un sistema de collecri1,e bargai11i11g con regulació 
estatal· v en M · · . 11 

, ; casos como cx1co se mannene un sistema de p 1·1· l 
aud pi/ ( b · · O o 1 rea 

i. e'. 111e arga111111g. tras tipologías remiten más bien a las ca-
ractenst1cas de las relaciones laborales al nivel d 
ducidas 1 . e empresa, no re-

u 33 a as convenciones colectivas. Por eiemplo Ferna11do 
rrea para Col b. ·d ·fi :.i ' 

Patemalista . . od~ ia 1 ent1 ica tres estilos de relaciones laborales: 
sm sm 1cato autorita · · d. 

rancia conflictiva. , no con sm icaco patronal y tole-

La investigación en parri ¡ 
laborales y contrato 

1 
.cu ar acerca de la flexibilidad en las leyes 

s co ecnvos apum A , . . 
conclusión preocupante: 1 L ª e~ menea Latina hacia una 
dad unilateral que · .

6 
· ª_Preferencia patronal por la flexibili-

. ' s1gm ca dejar a los . d' fi 
s1ones acerca de la prod . . 34 sm 1catos uera d e las d eci-
des numérica (facilid d uccion · 2. Preferencia por las flexibilida-

ilºd d . a para emplear o d 1 
v 1 a mtema de los b . d esemp ear) y funcional (mo-
( ) . tra aja Ores V ]" ) . • 
sa ano en función d 1 . : po iva enaa), sobre la salanal 

po e a product1v1dad) 35 3 
. r parte de los ernpresari . · . Tampoco se plantea 

siones estratégicas de 1 os compartir con los sindicatos las deci-
com as empresas El · d" 0 un actor indeseable 1 · sm 1cato es visto más bien 
de · · a que h b · 

c.1s1ones en general acerca d 1 a na que mantener alejado de las 
teg1as emp · 1 e a produc · · S 

b . resana es de flexib·i· . , CJon. erían tres las escra-
tra a,iadore . J izacion en 
sult 1 s. y sus organizacion . 1 cuanto a la relación con los 

b
a ª os sindicatos ni a lo esb .. ª flexibilidad unilateral sin can-

so re todo e . s tra a_¡ado d b 
poliv 1 . n reajustes rápidos d res e ase y que se traduce 

a enc1a Se tr d e personal ¡ · 
bilidad · . ata e la concep . . Y mu ti tareas más que 

• entendida · CJon salva· • . · 
adecuen a 1 d . simplemente e ~e neoclas1ca de la flex1-
cn los pro a emanda. En realidadomo dejar a los factores que se 

cesos de t b . es un nu ¡ . · 1 
y decidida d d ra ªJO. La segu d evo a1sse faire gerencia 
consenso entes le la cúpula geren/1 a es la «flexibilidad inducida1> 

re os trab · d 13 pero 
no presupone 

1 
_a.Ja ores en el ' . que requiere de cierto 

que os sindicaros n ~iso de la fábrica . Lo anterior 
egoc1en la fl .b .. 

33 Fernand U exi 1lidad, ni que sean 
. o rrca •N 

regionales de rc/acio ' . ucvas tccno(o . 
enero de 1992 U . nes mdustriales !;las. rnodcrniz . . . 

;i., M 1 ' iuversidad del V en Colombia. B ~c1on empresarial y cs11Ios 
ar t'Tle de or . alle C·" · o/er111 s · . . . 7., 

caso brasil · 1ve1ra, •Co · 4'1, Colornb· O(loeco1101111co, num. ¿_.J, 
r e1ro. , Semin . ntrau~ao O . 1a. 
, María de lo Á ano Puebla M. . e ex_1bilidade· 

empresas reg· s ngeles Pozas, Mcxico, rnírneo Ion:, algunas rcílcxoes sobre o 
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considerados por las gerencias como interlocutores válidos. Esta se
gunda estrategia de flexibilidad es común cuando los esquemas nue
vos de organización del trabajo son de la forma «japonesa». La ter
cera forma, rara en América La tina, es la flexibilidad neocorporativa 
de empresa; se trata de convertir al sindicato -como en muchas 
empresas en J apón- en el sindicato de la casa, en el departamento 
sindical de la gerencia. Habría que reconocer que algunos sindicatos 
en Latinoamérica, no muchos por ahora, están tratando de convertir 
su imervención propositiva en el terreno de la producción en un 
espacio nuevo de lucha por el poder dentro del propio proceso de 
trabajo. 

Los nuevos estudios sobre relaciones d e trabajo tienen el mérito 
de buscar articulaciones que van más allá de las relaciones laborales 
al nivel de fábrica, precaución que nos parece indispensable para 
evitar generar modelos (por ejemplo, de tendencias de la reestruc
turación productiva) sin tomar en cuenta al Estado, las fuerzas po
líticas y el entorno internacional. Sin embargo, las articulaciones 
finas entre relaciones laborales y relaciones industriales (RI) se .en
cuentran todavía poco desarrolladas. Con excepción de los semma
rios de Bogotá y Puebla, así como el trabajo de H éctor Lucena ~6• 
que no sólo trata de explicar las transformaciones actuales d~I 51~
tema de relaciones de trabajo en Venezuela, sino que hac~ la. historia 
del mismo en es te país, los análisis son más bien descr.1pciones de 
los aspectos principales que en los años sesenta se consideraba que 
habría que incluir en todo sistema de RI: distribución del empleo Y 
d ] · · d. ¡· · ' la esta-e traba_¡o asalariado por ramas, la tasa de sm 1ca izacion , . 
d1'st· • · • ¡ · d flictos cap1tal-tca mas general de contratac10n co ecnva, e con 
t b · · d' J patronales ra a.Jo, de estructura de las organizaciones sm ica es Y ' 
de las leyes e instituciones del trabajo, así como reseña de grandhes 
co fu · lo sumo se a n eros y pactos corporativos. Por este cammo ª , 
lleg d . dosas todav1a no ª o a las npologías aunque propuestas nove .d 
so · 1· ' · p · 37 que a la 1 ea cia izadas están en el balance de Dombo1s Y nes . 
de · l · • un senndo me-

sistema RI contraponen la de «conste acion», en . .d h. 
nos · · · fi · const1tu1 as JS-, . sisten11co e integrador, como con 1guraciones . . 
tone d' · n su mtenor. amente que pueden tener contra 1cc10nes e 

.l(, H. . I traba ·o C/I los 11011e/llll, ve.-
Cctor Luccna y Femando Calero, Las re/acw/ICS 1 e r; , / z rti•/a · el 111ov1-

nezu ( / b . / •s c11 v e11e · 
· e a, ILDJS, 1991 y Héctor Luccna. Las rc/acroiies ª 11111 e 

11tte11ro ob ' 
, 7 rero perro/ero Caracas Ccncauro, 1992. 
~ H . • , . 

aincr Dombois y L. Prics, ob. Cit. 
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3. Los estudios sobre sindicalismo 

Acerca del ~i~dicalism~ ~areciera ha~er una transición, por una par
~e, de las. v1s1ones trad1oonales heroicas del sindicalismo como su
jeto p~lí.nco, con énfasis en las huelgas a la manera de las batallas 
Y los dmgenres sindicales desempeñando el papel de Jos o-enerales 38 

~ un3~ forma. de análisis propia de las RI de los paíse; desarrolla~ 
os . La p~mcra versión sigue presente sobre todo en los estudio

sos qdue se vmculan como intelectuales orgánicos a los sindicatos y 
pam os. Se trata de u · d. · , 
· , . na anngua tra 1aon que desde el punto de 

vista teonco v metodol6 . h 
Su p bl , . . .g1co emos llamado el «cronologismo» 40. 

tado ryo en~da principal sigue siendo la relación entre sindicato Es-
pam os, pero ahora en ) d . ' 

y sus políticas d · S e contexto e gobiernos neoliberales 
e a3uste e trata e ¡ d 

derrota del sindic l. · 1 . n_ genera e la historia de la g ran 
a ismo atmoamenc 1 . . 

fuentes de inform ·, 
1 

ano por e neohberal1smo. Sus 
1 ac1on y a forma de 1 . . , 1 

reatocronológicod d a expos1c1on se adaptan a 
d. · e gran es aconte · · 
ingentes documento d cinuentos, con declaraciones de 

' s e congresos d ·d . . 1 gunas estadísticas gen ¡ e pam o o smd1catos, y a -
, d era es acerca del . 

nua, e los salarios v del 
1 41 

comportamiento de la econo-
L .. , 1 emp eo 
~ trans1c1011 de estos est d. . 

la aplicación del concept d ~ ios va probablemente por la vía de 
referidas a los sindicato o e sistemas de relaciones industriales que 
de afir ·, s acostumbran ' . 11acion por ramas ª presentar datos estadísticos 
catos -1· · ' estructura org · · . 

· ana 1s1s de progr . . aruzanva formal de los sind1-
los parf d amas smd1cales · 1 os Y una peque1- hi . temat1zados, relaciones con 
antecede 42 1ª stona del · . 

nte · A diferencia d 1 . mov1m1enro obrero como 
e a ven1ent . e cronologista, la forma 

. 38 _Rodolfo Riego, Cuba· e ·=· ~. --:--------------M1am1-Car:icas Sa · l mov1m1e1110 obrer 
39 Hemand~ G ~ta, 1985. o y su tntomo político-social: 1865-1983, 

1986. omez et al., Si11di<a1o y /' . 
"'° po irua ªº", . JI Enrique de la G º""'ª• Bogotá, Fedesarro o , 

co •. ob. cic arza. •los csrilos d . . 
<l . e invcsngació d 1 , . 

Véanse Daniel p n e a clase obrera en M e xi-
Fracema 1987 ercero, La ccr I 

• ; José A. Boc Y e si11dica/is11 . 
Avanzada. 1988· J . G' caro. 25 a1ios del 

1 
. . 'º latmoamcrica110 Buenos Aires, c ' ose omcz e nov11nre111 . d. ' 

urasao. INFOSC!iR 1979 erda. E/ mo . . o sm ica/ uruguayo Montevideo, 
e11 e R · • , y Mari J . vm11e1110 de ¡ . ' . . 

osta 1<a: 1943-197/ e es Aullar C/ os traba1adores domm1ca11os, 
<2 M. , San José p • ase, traba')· d . d ' / 

. 1guel A. Cárdenas ( • orvenir, ¡989 ª ores y orga11izació11 51// ica 
y Guillermo Cam ero coord.), El sindica/is . 
Planeta, 1991. p y Albeno Cuevas s· ~'.º colombia110, Bogotá FESCOL 1990, 

' "' uatos y tr. .. , , ' . . 1 ansic1011 demo<rática, C h1 e, 
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de la exposición es sobre todo transversal y la historia del movi
miento obrero es sólo un apartado en ese corte. Las estadísticas 
laborales tienen gran importancia y es en los países en los que las 
RI tuvieron mayor desarrollo donde esta forma de análisis se pre
senta más acabada (México, Venezuela, Colombia y Chile). 

Dos problemas actuales preocupan a esta escuela de RI de análisis 
del sindicalismo: el desfase entre ideologías y prácticas sindicales con 
respecto de la reestructuración productiva y la transformación del 
Estado. En este sentido la investigación muestra a los sindicatos que 
en forma muy lenta están reaccionando, cambiando sus demandas, 
forma de lucha e ideologías en América Latina 43

• El segundo pro
blema, relativamente importado de los países desarrollados, es la 
parálisis sindical para enfrentar la transformación de su base social: 
crecimiento de las mujeres en la PEA asalariada, de los jóvenes, de 
la tercerización, del trabajo precario (eventualidad, subcontratación, 
informalidad) y en general la flexibilización de las relaciones l.ab~
rales 44

. Es decir, se trata en parte de explicar la crisis de los smdi
catos por este cambio en la composición de los asalariados que pro
vocaría caída en tasas de afiliación, al no sentirse representados por 
el sindicato los nuevos contingentes de trabajadores, hasta el choq.ue 
entre las nuevas visiones del mundo de las mujeres, jóvenes, tero~
rios Y precarios con respecto de las ideologías sindicales que domi
naron en el período anterior 45. 

Entre el enfoque cronologista y el tipo RI hay rupturas como las 
- ) d h · ·dades en el sena a as antes, pero en muchos estudiosos ay contmui . , 

sentido de considerar que el factor principal para elaborar tipo!ogias 
Y q l. . d 1 comportall1.lentos ue en parte se convierte en exp 1cat1vo e os 

1 · dº d del crono o-sm icales es el Estado 46. Por otra parte, el aban ono 
gism · · te a una suerte de 0 posiblemente esté llevando a ~sta cornen _ . 
estr i· · 1 , · 1a de los anos cm-uctura 1smo, como aquel de la soc10 og1a saJ01 . 

•l Montevideo, 1991; Fer-
CIEDUR, Los desafíos del 111ovi111íe11to 5i11dicnl en Uruguay'. d . 

1 
Chile» Propo-

nando E h , . · . ción s111 1ca en ' 
s· . e evcrna, «Introducción: modenuzac1on Y ac 

/ 
N ievns te11de11cias 

d
1</101'.es,_ Sur, núm. 17, Santiago, 1989, y L. M. Rodríguez et a . , i 

e s111dic ¡· · B ºbl 1992 .. ª 1smo: Arne111i11a Brasil Buenos Aires, 1 os, ·C LEGASA 1991; 
~ 1 r . 6 ' ' • 5 1990 aracas, ' . 

cieo u 10 God10, El 111ovi111ie11to obrero nrge1111110: 195 ." . Í·smo' Argentina, Brasil 
y Ch~JR, º~· cit. , y Gonzalo Falabella, ce¿ Un nuevo sm?ica ~ 7 S~nriago, 1989. 

45
1 
e ba.io regímenes militares», Proposicio11es, Sur, num. ' 

'6 GFer~ando Echcverría, ob. cit. . d . 
1 

,
0 

transición», Proposi-
u1)J e 1 . . co sm 1ca c.: ' • 

(l• ermo ampcro «Chile e mov1m1en El . d"cnlr·5111o e11 Amerrca 011rs , • • z t - 5111 1 
i . . 'num. 17, Sur Sanciago 1989 y Francisco apa a, ~ 
'-"tina M". ' , ' 

' exico, El Colegio de México, 1989. 
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cuenta -17 en ~onde el conflicto colectivo (por ejemplo tasa de 1 1 
gas o ~uelgu1stas o días perdidos por huelgas) se po1~ía e:1 fon~~~~ 
de v~nables estructurales como casa de sindicalización, evolución del 
salan_o real, de la casa de desocupación 0 de l crecimiento de la eco
nom_1a. ~on el afiadido d e que muchas veces se concluye que es más 
exphcauva ~a posición del Estado frente a los sindicatos para encen
der el conflicto colectivo. 

_Tal vez esté todavía implícito que los sindicatos en América 
Launa no deben ser sujetos simplemente laborales sino principal
mente estatales. En esca perspectiva se inscriben aquellos que lejos 
de ver al corporativismo como una forma de dominación de los 
s~~dicaco~ por el Estado o las empresas, lo verían como representa
c1on. de mtereses y por canco deseable para América Latina en la 
medida en que permitiría la constitución de sistemas de negociación 
en las arenas estatales con bene ficios mucuos para todas las partes 48

. 

Es decir, dentro de la perspectiva de Schmitter, se distingue 
entre corporativismo estatal (presente en México y posiblemente en 
Venezuela) de corporativismo sociecal (ejemplo en los países del 
norte de Europa). 

L~s pr~ferencias irían por el sociecal, es decir, por un sindicato 
que stn depr de defender mejores condiciones de salario, empleo 0 

de trabajo, escoge como terreno principal de acción y negociación 
el ~~l diseño junco con el Estado y los patronos de las grandes 
polmcas nacionales. Por supuesto que un problema que se presenta 
es el de la disposición de empresarios y gobiernos neoliberales para 
emprender_ ~actos neocorporativos que consideren a los sindicac~s 
como participantes efectivos de dichos pactos con ganancias reci
procas para todos. Los firmados hasta ahora no parecen apuntar en 
este sentido. Con la apariencia de cripartismo son pactos sólo en~re 
dos partes que aprovechan la debilidad, burocratización y entreguis
mo de las direcciones sindicales para imponer nuevos sacrificios ª 
los trabajadores como en México. 

47 A 
48 

• _Korn~auser, Industrial Conjlict, Nueva York, M e Graw Hill, 1954. 
Raul TreJO, El .sindicalismo e11 México e11 lo.s oclze11ta, México, Siglo XXI. 1991 " 
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4. Reestructuración y estrategia sindical 

Esta temática es abordada tanto por los que analizan procesos de 
trabajo como por los que lo hacen desde las relaciones de trabajo. 
Sin embargo, los énfasis son diferentes, los primeros hacen sobre 
todo estudios de fábrica, tratando de escudriñar cómo los sindicatos 
enfrentan la modernización de las empresas 49. Los segundos toca
rían sobre todo las políticas de las grandes organizaciones en térmi
nos de conclusiones de sus congresos, programas, etcétera. 

De una forma o de otra, el resultado general de la investigación 
apunta en el sentido de una respuesta sindical pobre, atrasada, de
fensiva o ausente 50. Una parce de los sindicatos simplemente han 
optado por dejar hacer a las empresas considerando que las decisio
n.es ~cerca de los cambios productivos no son parte de las tareas del 
sm~1cato. Esta posición se presenta tanto en el sindicalismo patronal 
pasivo, como en los sindicatos clasistas que han resistido. 

Estos últimos no caen en la categoría de pasividad, desde el 
momento en que se han opuesto a las reestructuraciones por sus 
e.fectos negativos para los trabajadores, su actividad no es en el sen
tido d~ la contrapropuesta que permita elevar productividad Y cali
dad, .sino la resistencia al cambio y en casos extremos tratai~~o de 
agudizar las contradicciones del capitalismo hacia la formac_ion de 
bloques no propiamente productivos sino políticos a~ter~1auvos al 
poder dominante en el Estado. Finalmente están los smdicatos que 
en f~rma tímida, parcial y con poco conocimiento tratan de buscar 
una 11lterlocución menos subordinada pero en el propio proceso de 
trabaio E . b , ¡ tanto el atraso . ~ · sta estrategia encuentra como o stacu os 
Sllldical 1 , . ción su falta en as nuevas temat1cas acerca de la reestructura ' 
de e~periencia en la negociación y la lucha en este terreno, hasta la 
ºPosición de los empresarios para aceptarlos como interlocutores 
autónomos s 1 

• ? C . b M ovemcnt in che 
199(). a~los Ala y Santiago Rivera, «The Puerco Rico La or 

50 ' rntrneo, Universidad de Puerto Rico, 1991. N Sociedad, 1990; 
ILDJS R . • . . . . d' 1 Caracas ucva . VV • eco11vers1011 111d11strial y estrategia .1111 "ª ' ' to de crabaJO; 

1111 •Mod · -6 · d ' 1 Sur Documen 
Pierr 'E, em1zación tecnológica y acc1 n sin ica '" ' . Buenos Aires, 

e ir T . · 1 . d . rsmo argenuno•. 
CJE • tx1cr, •La última oportunidad de sin tea 1 

L, tnJrnco 199 si L . • 2. . dical en Uruguay•, 
UIS Si 1 · 1 . • d · y respuesca stn Sern· . o ov1c 1, «Reconvers1on pro ucttva 1 , mímeo Buenos 

Air IJJano de la Red Franco Latinoamericana Trabajo Y -::ecnodogbia,e de los 'procesos 
es, 1992 e d 1 . dicahscas e as ; onsuelo lranzo, «Percepción e as sm 
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Las demandas que los . d. A , . sm icatos e b 1 en menea Latina son las más l nar o an en estos momentos 
tructuración: protección al em 1 e emei1tales. con respecto de la rees

defens~ de ciertas condiciones ~ee~r~b:. sala no en primerísimo lugar, 
Es decir, en el meior de 1 ~o y derecho a la información 

;,¡ os casos el · d. 1. · 
no pasa de una posición dec . 'fi sm ica ismo latinoamericano 
q u . iens1va rente a 1 . , 

e se avisaron algunos b. a reestructurac10n aun-
d c. cam ws· . ' 

etensivo en Chile y A . ' p~r ejemplo, de lo puramente 
. rgentma se tiend l . . , 

ganancias por productividad 52. de l . e a ª. neg~c1ac10n de las 
a la negociación del b. 53 ª simple resistencia en Uruguay 
· d' cam io . y M, . 

sm ical neocorpo · ' en cxico nace una corriente rat1va que logr . _ 
Por el lado de 1 ª negociar la reestructuración =>

4
• 

1 . . os patrones una . d 
a ng1dez para acepta actitu muy generalizada ha sido 
· r como cont l · · 5-mconsecuencias parro 1 raparte a os s111d1caros => y las 

na es entre u d. . . 
consenso y la parri· . . . · 11 iscurso del mvolucramiento, el 

. c1pac1on con fi 
organización del t b . '. ormas nuevas y heterodoxas de 

1.d ra ajo· calidad t 1 
ca I ad poco decisorios 56 

0 
.. ota con autoritarismo, círculos de 

dad sindical 57 al d ' utilizados para minar la representativi-
, gra o de q 1 . . 

que en América L . . ue ª gunos 111vest10-adores proponen 
arma mas q d º se trataría de un H 

1
.b . ue e un tránsito hacia el posfordisrno 

T neo i erahsm d c·b . 
odavía el estud · d l . .º e ta nea>>. 

d · io e smd ¡ · d ucnvos es incip· ica ismo entro de los procesos pro-
• iente y sobr d l 

teonas acerca de 1 . : e to o, no hemos sabido rescatar as 
d 1 a gesnon cog · • . . e norte de Eu ' estion, aurogestión en las tradiciones 
1 . ropa o de lo . • . . . 1 a canees, hmitac· s consejos de fabnca· m analizar os 

d l . iones y alten . ' . 
e a mtervención · d. 1atJvas en el contexto latinoamencano 

sm 1cal en 1 os procesos de trabajo. 

de reconversión }" ílex·b·¡· .. 
bajo T . . 1 i 1zaaon• S . . 

d 
Y ecnología, Buenos A º ' emmano de la Red Franco Larino:imerican:i Tra-

os crab Ih d !res 1992· J '. A ·ca 
L 

. ª a ores frende a Ja d. . • ose · dos Sanros, uQualificac;ao e respos 
arinoame · mo erniza,-30 ¡ · F co . ncana Trabajo y Tecno . ~ cecno og1ca », Seminario de Ja Red ran 

yHRi_cardo Toledo Neder et a/ Alogia, mímeo, Buenos Aires, noviembre de 1992• 
UCJtec 1988 · • 11to111a(ao e · - p ulo s

2 
• • 111ov1111e1110 si11dica/ 110 Brasil Sao 3 ' vv , 

S3 L _1111. •Modernización tecnol. . . 
54 

ui~ Scolovich, ob. cit ogica Y acción sindical», ob. cit. 
Ennque de la Garz . 

Joya, UCL/\ · . ª· La reestmcturaci • d ¡ . • La 
ss 'Jumo de 1992. 011 e corporat1vis1110 e11 México, m1meo, 

vv 1111 uM d . 
S6 J . ? ern!Zación tecnoló . . 

sind· Jorge Carnl)o y Miguel A R g1c.~ y acaón sindical», ob. cit. 
1ca en la m ·¡ · am1rez ¡ · · ceo 

s1 . aqu1 a•, Semina · p b ' " nnovac1ones cecnológicas e 1111pa 
Consuelo lranzo, "Perce;~~nc~e d la, Mé~ico, m ímco, mayo d e J 992. 

e los smdicalisras11 , ob. cíe. 
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5. Los nuevos estudios laborales en América Latina 

Estos estudios son nuevos no sólo por su origen reciente sino prin
cipalmente por lo novedoso de los problemas, de sus marcos teó
ricos y a veces de las metodologías utilizadas. A diferencia de las 
perspectivas que hemos descrito anteriormente, estos estudios no 
pueden adscribirse a una corriente especializada internacional (Rela
ciones Industriales, Teoría de la regulación, por ejemplo); no co
rresponden estrictamente a la tradición de una disciplina de las cien
cias sociales (sociología del trabajo, psicología laboral, ergonomía, 
como ejemplos), sino que partiendo de las grandes reflexiones de la 
teoría social actual, de la crisis de los es tructuralismos y del positi
vismo y la no confianza en la autosuficiencia del marxismo clásico, 
tratan de explorar problemas novedosos con marcos inéditos en la 
región. 

Los temas de esta perspectiva giran en torno de la subjetividad 
Y de la identidad, cortados por la etnia, la región, la trayectoria 
la?ora] o el sindicato. D e alguna forma están inscritos en la polé
mica de la gran teoría acerca de las relaciones complejas entre es
tructuras, subjetividades y acción colectiva. Los marcos teóricos más 
socorridos son los de E. P. Thompson y su concepto de formación 
de clase con importancia en la creación de cultura e identidad; Bor
dieu con el de habitus· Giddens con el de la estructuración; 0 com
binaciones novedosas ~on otras tradiciones teóricas como la de Bu
row Skº · · En esta ay, mner y los teóricos actuales de las orga111zac10nes. • . 
P_erspectiva hay una suerte de experimentación de marcos teoncos 
sin claras fidelidades a alguno en particular, pareciera como u?a 
forma d d. . . . d retexto algun e 1scutir la gran teona social usan o como P 
pr?~lema laboral. En algunos casos aparecen artículos estrictame~~e 
teonco . . . . L · oca comunes · s aunque siguen siendo en Amenca arma P . . 
. . Metodológicamente los hay que siguen alguna estrategia h1plo-

tet1ca d d . d 1 . manera comp e-. e ucuva a partir de un marco e cua quier 
Jo· p h ' . . d" A uio Castro Y 

' ero, ay otros como los de Gmmara1s, Na 1ª ra 'J 

58 J r b ·o y de la relación 
salan· lu 1° C. Neffa, «Transformaciones del proceso de rra ªJ usiºones sobre la 

a en ¡ . d · 0 sus rcperc . 
acció . ~ marco de un nuevo paradigma pro ucnv • . Casero y Ancoruo 

n sindical . . !992· N:idya ArauJO . 
Sergio G . "• m1meo, Buenos Aires, CEIL, • . ceiic'es analíncas na 

u1m · · d B raway ver socio! , ara1s, •Alem Draverman, depo1s e u ' · A ·0 Casero, .. Qua-
og1a d b ·1 1990 y Nadya rauJ 

lificai· otra alho11, mímeo, Bahía, Bras1. • • D ·1 1990. ion· Q 1• • • Bahia ras1 • 
· ua 1tes, classificacions et accions11, 11111nco, · ·' 
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J L . S s9 
uan ms ariego que recuerdan más a la propuesta de H 
~emelman _60 ac~r~a de reconstruir la totalidad sin presuponer r~~~ 
Clones precisas ru Jerarquías a partir de la teoría. De esta manera el 
problema ac~rca de los i~exos entre subjetividad y proyectos sindi
cales s~ _relaciona co~ el tipo de trabajador en el mercado de trabajo, 
la gestion emp_resanal de la fuerza de trabajo, d ando importancia 
ª la. cul~ra. regional en especial las culturas populares de resistencia, 
las mstituciones y lo étnico 6 1. 

_Hay presupuestos de que los objetos de estudio no tienen nece
sanamente limites disciplinarios, sino que éstos hay que reconstruir
los en cada contexto. Sin embargo, todavía muy pocos se atreven 
a _Pr?p?ner conceptos nuevos, no obstante permitirse articulaciones 
d_1sc1~~marias ~eterodoxas. Excepciones que apuntan hacia una teo
nzaaon propia en América Latina serían los de «dinismo» 62 para 
referirse a una alternativa al taylorismo-fordismo en empresas de 
ensamble con muy poca administración científica del trabajo; cor
porativismo híbrido 63 como combinación especial de corporativis
mo de ~~tado Y social; consenso cómplice 64 para señalar una forma 
de relaaon entre base y dirigencia obrera caracterizada por el con
senso en la relajación de la disciplina fabril; o modelo contractual 
de la revolución mexicana 65. 

6. Reflexión final 

Los estudios laborales en los últimos diez años en América Latina 
se muestran diferentes a los de las décadas anteriores. Ahora rene-

s9 A . S . . . 1 de 
n~~nio ergio Gwmaraes y Nadya Araujo Castro, .. Espacios reg1ona es , 

construccion de la id u"d d· 1 ¡ . . · Bahía, en a . a case trabapdo ra en Brasil post 77,. numeo, 
1 1987· Juan Luis Sa . E 1 . , .• e d JOS de ' nego, ne aves y minerales en el 11orte de Mexrco ua en 

CIEShS, México, 1990. ' 
60 

Hugo Zemelman, Uso critico de la ceoria México El Colegio de México, 1 9~8· 61 
Nad A · · ' ' · d cnas Yª. raUJO Y A. Sergio Guimaraes, •Trabalhadores afluentes in us 

rec~tes• . numeo, Bahía, Brasil, 1990. 

63 
Fei:nand~ Herrera, ob. cit. 
Luis Javier Mel o s· d . Ji · en op-., g za, • m 1ca smo y cultura política en el SME», tesis 

CJO~ al grado de maestro en Sociología del Trabajo, México, UAM-1, 1992. . 
. . arco A. Leyva, •Modernización y sindicalismo en FFNNM: 1970-1988», tesis 

op~n al ~rado de maestro en Ciencias Políticas, México, l. Mora, 1991. 1 

A P 
E~nque de la Garza (coord.), Crisis y sujetos sociales en México México, Migue 

. orrua, 1992. ' 
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mos principios de una globalización ·del conocimiento en las disci
plinas laborales caracterizada por la difusión de teorías actuales, la 
precisión metodológica y técnica. Hay una nueva generación de in
vestigadores que no tiene las mismas motivaciones que la genera
ción de los setenta, está menos comprometida con las grandes teo
rías de esa década en América Latina: dependentismo y marxismo. 

Sin embargo, los avances innegables de los estudios laborales en 
la región muestran también posibles empantanamientos futuros en 
la teoría y en la metodología. 

6.1. La teoría 

Los dos grandes marcos teóricos que orientan las investigaciones 
laborales son en primer lugar el regulacionismo y seguido de lejos 
por el de las «relaciones industriales ». En el primer caso, el regula
cionismo ha tenido el mérito de proporcionar conceptos clave en 
las investigaciones de procesos de trabajo como taylorismo, for?!s
mo, neofordismo, posfordismo y especialización flexible. Tambien, 
en el gran marco de las transformaciones, su periodización de mo
d.os de regulación y regímenes de acumulación, así com? de rela
ciones salariales, normas de producción y de consum?. ~m embar
go, muchas veces en América Latina la teoría regulac10111sta se asu
me. no como una guía problemática, sino como teoría segura p~ra 
a~lic~r. Así, sin mucha investigación histórica, se asumen l~s peno
d1zaciones del regulacionismo 66 cuando un análisis superficial mos-
traría anom l' 1 . . a 1as como as s1gmentes: 

- La · · A , · L r· a data de la década 
d normat1v1dad laboral en menea a m . 
e los · . . d d · ón taylonsta treinta, antes que cualquier sistema e pro ucci . , 

o ÍOrd· fu . . , E d · la regulac10n 
r . ista ese importante en la region. s ecir, . 
iord1sta 1 1 . . , rígenes a neces1-
d a a atmoamericana no obedec10 en sus 0 . 1 ades d 1 . . , sino a la especia e a realización de la producc1on en masa, d 

rcorlrl:lación de fuerzas al nivel del Estado: pactos populistas Y esa
ro ist d 

as e por medio. · _ 
- L · 1 fi d" mo entre mere rn ª relación regulacionista durante e or is . . d · m-

ento salarial y de la productividad en América Lat1na ha s1 o s1 

61
' Es1 J •• 1 XXI 1990. 

eª Guncrrcz, T esti111011ios de la crisis, M éxico, Sig 0 • 
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plificada. Más que ajustes automáticos los períodos de . · · 
d J ¡ · ' c1ec1m1emo 

e o~ sa anos reales como en los sesenta tuvieron componentes 
esrata es de c?rte político, al grado de darse en algunos países in'cre
men~os salan:les por e.n.cima de los de la productividad 67 

0 
por 

debajo en regunenes m1htares. 
- El Estado inrervenro A , · L · · , . 

. , . . r en menea arma tamb1en tiene una 
dmam1ca relativamente · d d. d 1 . 

m epen iente e a del ford1smo en el pro
ceso productivo y nace antes que éste 68. 

Las aplicaciones del fordismo al nivel del proceso productivo 
no se extendieron n· d'bl 
d . , 1 eran exren 1 es a rodas las ramas de la pro-

ucc1on. Hay países e ¡ . , 
· d' d n os que se puede afirmar que desde nmgun 
m ica or aceptable fue dominante 69. 

fi - La incipien~e investigación de la historia de las tecnologías 
h ~.rmas de orgamzación del trabajo apunta a la posibilidad de que 
~ ier_a g:andes empresas de ensamble automotriz sin administra-

eton c1ent1fica del trab . 70 b' . 
1 1 . ªJº ; o 1en que en otras que debiera supe-rarse e tay onsmo ford· d 71 
El , - ismo se a apenas su implantación . 

- d. vmculo entre producción en masa con consumo de masa 
no se 10 como en 1 , b 
se c · ·, d os paises desarrollados· aunque la clase o rera 

onv1rno urante el , d d , . en 
consu ·d d peno o e sustitución de importaciones 
n d ' m11 ora e productos capitalistas, no deiaron de ser las clases 
le 1as a tas y altas p · :J d 

dios d arte miportante del mercado del sector e me-
e consumo manuf; d . . . do 

interno lat' . acrura os. Las msufic1enc1as del merca 
moamencano ha · d u cho 

tiempo dura 1 , n si o reconocidas desde hace m 
que reco nte e periodo de sustitución de importaciones. (Hay 

nocer que el conc d e d Cpietz 
pretendió recu epto e 1ordismo periférico e 1 

perar esta especificidad.) 

La aceptación de u , es 
una visión de fi na teona como verdadera hace tener a ve~, 

Uturo en los re ¡ · · bien segura. Así 1 li . . gu ac1omstas latinoamericanos ram , 
, as m1taCiones d 1 1 . . , 1 drian 

superarse con la f1 .b.
1
. e tay onsmo-fordismo so o po _ 

ex1 1 1dad con . . . de ta reas con tecnolo , . consenso, enriquecimiento _ 
gia m1croele , · enos ctromca y producción por pequ 

67 . ---Enrique de la G J 
C 1 · arza, Ascenso · · d · f. 0 

egio de México, 1989. Y crisis el Estado Social A11toritario, México, 68 /bid. 
69 E . 

nnque de la Gar . 
próxim bl' za, Reestmctrira<ió d . M é;ic1co, 0 a pu 1carse por el ¡ . 11 pro 11arva y respuesta si11dícal en 7º F H ns11tu10 de 1 · · NAM 

71 · . errera. ob. cit. nvesugacmnes Económicas de la U · 
Rainer Dombois ob . 

• · Cit. 
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1 . es decir, la utopía del posfordismo. Cuando estos investiga-oces, . 
1 

· , · 1 
dores llegan a constatar que los empre~anos en. a reg1on no 1mp an-
ean al posfordismo con todos sus atributos, smo que hacen confi
guraciones productivas con componentes que aparente_men~e no. de
bieran mezclarse, llegan a la conclusión acerca de la irrac1onal1dad 
de sus estrategias, de su inviabilidad productiva y de cualquier for
ma, que ellos u otros empresarios tendrán que rectificar el rumbo 
hacia un verdadero posfordismo si quieren permanecer en el m er
cado. El mensaje para los sujetos obreros es claro, la única alterna
tiva es el posfordismo. Esta perspectiva en América Latina, a dife
rencia de regulacionistas críticos como Lipietz 72, pareciera no acep
tar la posibilidad de la coexistencia en la región y a nivel mundial 
de formas o configuraciones productivas diversas. El problema es 
en el fondo metodológico, un modelo que hace abstracción del pa
sado y del presente particulares latinoamericanos puede llegar a la 
c.onclusión acerca de que el futuro es el posfordismo. Otra perspec
tiva de reconstrucción de la tota]jdad, que incorporase aspectos ge
néricos o internacionales, pero junto a especificidades, sin presupo
ner que todos los atributos están de antemano dados por la teoría, 
podría llegar a la posible coexistencia sin salir del mercado de for
mas productivas diversas. Así fue durante la «regulación fordista » 
Y no hay bases para afirmar que no podrá ser también en el futur~. 

Por otra parte, el regulacionismo con ser una importante teona 
global actual dista de ser igualmente rica en todos los aspectos que 
Interesan ¡ · A ' · L t · a· ª os estudiosos de problemas laborales en menea a 111 • 

lac l. . En cuanto a desarrollo, innovación y difusión de tecnología, 
d ornenre neoschumpeteriana de Freeman incluye aspectos que pue-

en ser · .. 
P. rnuy importantes en América Latina, utiliza conceptos pro-ios ta b. , , . d. 
cie 'fi rn ien relevantes como trayectoria tecnologica, para igma 

íltl ICQ ' · 

2 -tecn1co, etcétera. 

las ·1 ~n el campo de las relaciones industriales y en particular de 
re acion ' d RI o Ja d es entre sindicatos y Estado, la riqueza de las teonas e 

regula e~ _corporativismo de Schmitter 73 es muy superior a la de_ la 
cion. En esta última el ámbito de la política sigue restrm-

l ¡ 

A.. Lip· 
Pon... . 1c1z •las 1 · . . 1 · del siglo XXI,,, 

'"Cl¡s p ' re ac1ones capual-trabaJO en os conuenzos 7
l resentad . • · b de 199? l P. C S . as en el Tercer Coloquio de Jalapa, Mcx1co, octu re . -:· 

ºndres s~ chrn1ttcr y G. Lchmbruch Tm1ds T oward Corporatist lllter111ed11111011 , 
' GE, 1979. ' 



64 
Enrique de la Garza Toledo 

gido a la política económica, sin un claro pap el para las relaciones 
de fuerza entre las clases y los sujetos sociales. 

3. En el ámbito de la cultura el regulacionismo no tiene nada 
que. p~oponer, cualquier teoría antropológica, psicologicosocial o 
soc10log1ca de la cultura es más relevante . 

4· Las nuevas teorías segmentacionistas del mercado podrían 
tener mucho que ve A - · L . b. r en m enea atma en cuanto a futuros cam-

iai:_tes pero también heterogéneos. 

:l. En el análisis de sujetos y movimientos sociales, relaciona
~os. co~ la ~olítica, el Estado, la política econó mica y las nuevas 
mst1tuc1onabdades t 1 1 · · 1 S · , ampoco e reo-u ac10111s m o aporta a go. u v1-
s1on en América L · 0 

- · · 1 . atma es muy estructurabsta y func1onahsta, os 
Sujetos voluntarios 1 · . . . , co ect1vos no tienen en ella un luo-ar importante. 
La suces1on d · · d º · ·d 
1 esprestigia a de modos de producción es susutm a por 
a de modos de regul · - . ~aiac1on como resultado del d esa_J uste entre re::> 
men de acumula · , d 

cion Y mo o de regulación. 

En cuanto a las te , d 1 . . . , a· enen 
1 , . onas e as relaciones mdustnales, estas 

e mento de busc · 1 . · d · ales 
lo . . ~r articu ar relaciones laborales con in u_srn . 

y . ~ SUjetos pnncipales. Sin embargo en Ja práctica de la mvestJ
gacion muy rápida ' • . parta 
d ¡ ·d . mente se constata cómo América Launa se ª 

e ª 1 ea de sistema ( . vuelve 
a la . ¡· . , panes con funciones integradoras) Y se d 

exp icac1on del ía e 
fi d 

arraso por la dependencia· con una utop 
uturo e cualq · e ' . · les, 

uier t0rma como sistema de relaciones mdustna 
que contraste con el ¡·b 1. · erven-
c., d ¡ E neo 1 era 1smo al presuponer mayor mt 
ion e stado e 1 , . 1 es-

tabl · · n ª econom1a y regulación del conflicto Y e ec1m1ento de pa . . 
Los ctos tnpartitos (neocorporativos) . 

1 5 «nuevos estud· 1 b d ' de a 
gra d d . . ios a orales», que nos ponen al 1a 

n es 1scus1ones e , · . . . . · lleªªº 
a generar t d , eoncas no estrictamente d1sc1phnanas, no d 0

10, _ 
o av1a una ale · l ro o gico. ernanva clara en lo teórico y o m e 

6.2. La metodología 

Del cronologismo dom. . , la si
tuación actual h h bºd mante en la reg1on hasra los setenta ª cu-
dios laborales 1ª ª 1

. 0 un gran avance metodológico en Jos es an 
. nvest1gadores f; 1 d s crac ahora de apl" 1 orma menee mejor educa o 11 icar a «metodol , d 1 . . ' fi ª'' co rigor. Sus téc · ogia e a mvestigación c1enn 1c Ja 
meas son cada vez , fi . . barª º ' 

especialización ha t .d mas so 1st1cadas. Sm em z::> • , 1 em o tamb· , · Jº acto• · 1en su contraparte de parcia 1z 
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Cuando dominaba la teo ría de la dependencia, las polémicas episte
mológicas trataban de compaginarse con las teóricas y las políticas. 
No es el caso ahora en la mayoría de los investigadores laborales. 
El desprestigio de la dependencia y del marxismo ha implicado que 
las polémicas más abarcantes no preocupen en general a los soció
logos del trabajo. Adoptan sin más el método hipotético- deductivo 
como método de la ciencia. Sin embargo, los fundamentos de dicho 
método hace tiempo que han sido minados: el concepto estándar de 
teoría (sistema de hipótesis vinculado entre sí en forma deductiva y 
cerrado semánticamente) ha sido sustituido por el de perfil episte
mológico, rejilla o red teórica; la hipótesis no aparece ya necesaria
mente como la guía por la que tiene que pasar toda investigación 
para decir algo acerca de la realidad; la relación entre concepto teó
rico e indicadores no acepta la garantía de la deducción, ni de la 
d_cfinición operacional; el dato empírico, al no ser algo dado sino 
siempre construido, está sujeto a Ja tensión-determinación que viene 
d_e la teoría y otra de los sujetos- objeto, en estos últimos el dato es 
si~mpre de discurso y con elJo no es el reflejo o la realidad en sí 
~15ma, sino un dato mediado siempre por componentes culturales. 
Fmalmence, la posibilidad de estrategias no hipótetico-deductivas 
sino reco t · d ¡ , · · J 1 · ns rucuvas e a ceo n a adqmere especia re evanc1a en un 
contexto t b. ' · L · · an cam iante como el actual en Amen ca atma. 
. Por otro lado, lo que hemos llamado estructuralismo sicuacio-

n1sta es d . 1 . . , d 
1 ' . eC1r, aquella perspectiva que considera que a s1tuac1on e 
os su1etos · ' d · bl ~ en un entramado estructural, analizable a traves e va-
na es d . . , ¡· 
111 

' etermma formas de conciencia y de acción, esta amp ia-
cntc difu dºd . , . . 74 p es n 1 o en los estudios laborales en Amenca Latma . ara 
ta persp · . , · 

tru ectiva no es un problema la relaaon compleja en tre es-
cturas s b. . . . . 1 . , "º ' u ~et1v1dades y acciones colectivas la corre ac1on pare-

~~ ~fi · ' 
Vos 

1~ente para resolverlo. Salvo en lo que hemos lJamado <<nue-
estud1os 1 b 1 · d 1 sub· · . ª ora es» los problemas de la acción colectiva Y e a 
~ct1v1dad ' . , 

actitudes q~e?an reducidos a sus aspectos mas elementalc~, com_o 
Posibl Y 0 P1111ones o número de huelgas. Por el contrario, sena 
1 e relaci 1 . 1 · ' Cctiv fi onar os estudios laborales para los que a acc1on co-

a Uese i , ' · d 1 lllovi .... · mportante, con las polem1cas actuales acerca e os 
·d "11entos · 1 d. d 1 1 entidad socia es: movilización de recursos y para 1gmas e ª 
~as teorías sobre organizaciones. Asimismo, de las 

En · 
dtrnid nque de la G . 1 
¡~ ad., en H arza, «Escructural ismo y positivismo en nempos de a posmo-

3· ugo Zcmelman (coord .), Co11oci111ic1110 y 11topía, Madrid , Anrropos, 
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versiones superadas de la cultura como conjunto de normas, valo
res, tradiciones, costumbres, sería posible transitar al análisis de los 
procesos de creación de sentido en los conflictos obrero-patronales. 

6.3. ¿Cuál es el problema central en los estudios en América 
Latina? 

Los estudios laborales investigan ahora problemas nuevos Y muy 
diversos que no se analizaban hace más de diez ailos. Sin emb~rgo, 
sería ~ifíc~l afirm~r que ha sido ~efinido al~ún ~roblen:-a ce~:t~lláq~~ 
permita cierta unidad problemática en la d1vers1dad e ir ma E 

1 la prueba de hipótesis importadas de los países desarrollado.s. 1s 
d d . ' l · · d paradigma contra e este ta ogo unificado se opone la cns1s e . el 

que sí tenían problemáticas centrales como el dependen~isml 0 y de 
. L 'b 'l"d d me uso marxismo. a posmodernidad ha negado la pos1 1 l ª d pro-

la vuelta de los grandes paradigmas, de las teorías globales, _ed ri-
, 1 ·d d n senn ° yectos y utopias g abales. Aunque la posmoderm a e 'ón 
. 1 la Reg1 ' guroso no ha impactado tamo a los estudios labora es en car 1 d d , . d , enso a acep e esta o e ammo e los investigadores no esta prop l'be-

, . l d el neo J nuevas utop1as o compromisos globales. Por otro a o, . ias, l. . fi 1 . , d us m1ser ra i~mo ni ue e fin de la historia ni sacó a la region e s . [ador y 
el tiempo pareciera que está por terminársele al nuevo tnun nati-

. . , d de alter comienzan a surgu voces que claman por la busque a . Se 
d d . , . Lanna. vas e esarrollo diferentes a las neoliberales en Amenca d con-d ' b · · ' del es P.º n a estar a ;1_e~do un nuevo período de super~c10n ara el que 

cierto Y la paraltsis en el pensamiento latinoamericano P ales. d 11 d . . . , . s cen tr esarro o Y emocracia volvieran a ser ejes problemat1co . ·birse E 1 d 
d . 111scri n esta vue ta e tuerca, los estudios laborales pu ieran · e]es 

d d · b asen nJV entro e proyectos tntelectuales más amplios que a are d un 
importantes de la realidad latinoamericana en la búsqueda_d e Jos 

1 · entl o, proyecto co ectivo de alternativas de desarrollo. En este s mo: 
estudios laborales podrían intentar articulaciones con niveles co 

. , . abstrae-- El de la acumulacion del capital, con el tratamiento 
1 11

cas 
to de la economía política, que se preguntase por las nuevas Pª ª 
de la acumulación en la región. con 

- El de los procesos de trabaio que podrían articular~: de 
1 . . :.i ' ti nc1on e anterior para explicar productividades y calidades en u , ¡co, 

configuraciones productivas diversas que incluyesen lo recnolog 

. , productiva y respuesta sindical Reestructuracion 67 

. . 1 1 1 ciones laborales, las políticas de gestión y las orgamzac1ona ' as re a 
culturas laborales. . 

El de los mercados de trabajo. . 
El de las relaciones del Estado con el aparato product1:0 y 

-:- . . d 1 ción del conflicto, la segundad soCJal y las msmuc1ones e regu a 
con los sujetos fundamentales. , . , 

- El de los balances macroeconom1cos y las políticas econo-

micas del Estado. d éstos al 
- El de los movimientos sociales, inc!uye1: o entre 

. 1 ·, d nuevas 1dent1dades. movimiento obrero y a creacton e . 

. d l ' · a de búsqueda con-Todo esto con una .perspectiva meto o ogIC . .
6 b · · 1ás que de JL1St1 ICa-ceptual y de articulaciones de descu mmento n 

ción de las teorías 75. 

~---~~~~~ ~1· . Enrique d 1 , . o11ó111icas a/temt1ti11as, exico, Mi e ª Garza (coord.), Neolibem/is1110 y po/111cas ec 
gucJ A. Porrúa, 1993. 
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Res11merr. «Reestructuración productiva y respuesta sindical to 

América Latina (1982-1992)». . 
En este ensayo se analizará el estado d e la cuesrión y los hallazgos mas 

importantes de los estudios laborales en América Latina exclusivamente .en la 

• 1 b · ( 1 , · zación y rclaoones lmea que va de os procesos de tra ªJº tecno og1a, orga111 · . . 
laborales) al «sistema de relaciones mdustn a es», con en as1s · . . . . 1 , f; . en los s111d1Catos 
y el m ovimiento obrero. es 

. , . d . - A ~ ·ca Latina se mu · Los estudios laborales en los ult1mos 1ez anos en mcn · ' . . d 
3 1 · princ1p1os e un tran diferentes a los de las décadas anteriores. A 10ra existen . d . orla 

globalización del conocimiento en las disciplinas laborales car_act~nzaHaa ~ una 
d .fi · • d • ¡ ¡ · ·, d ¡ · ·ca v cccmca. Y 1 us1on e teonas acrua es, a prec1s1on meto o og1 / . . es que 

. . . . . 1 · as n1onvac1on nueva generaaon de mvest1gadores que no nene as rmsm d, teorías 1 . , .d las gran es a generaaon de los setenta, está menos compromet1 a con • 
de esa década en América Latina: dependenrismo y marxismo. 

Abstract. · La· . ¡- tic a11swer 111 «Productivt restnuturing arrd the sy11d1ca is 
tin America (1982-1992) ». d" 

1
•
11 

J,a1i11 
. ¡ b ¡ st11 1es In 1!11s essay, 1/ie q11es1io11 a11d 1Jre major fi11di11gs of tire a ora .

1 
ork pro· A 

· ¡ · 1 ·tarrs rva i 111 • / menea are a11alysed deali110 excl11sively wi1lr tire area 111 11< 1 > ¡ idusma 6 

10 tire « 1 <esses (te</1110/ogy, orga11isatio11 a11d work relatio11s) a11d mo11es º11 R 1 
· s 1. • Moveme11t. b e at1011s ystem», i11 panicular tire U11io11s a11d the WorKers fi 

1
¿ to e 

TI 1 . . t1re 0111 re aboral s111d1es 111 La1i11 America over tire last 10 years . 
0
r a glo· diffi 1 

· ¡ beoi1111111gs 'J t 1 err11t 10 11ose of tire previo11s decades. Tlrere 110111 ex1st t 1e "' . 
0
r c11rre11 b l. · .r 1 1. • d b ¡ e dirr11s1011 , a 1sa11011 O; r re l'l11owledge of labor discip/i11es, clrnra<terrse Y / I '.JJ' . 

0

r j1111es· 1 
· / · · e11ert1/IOll , · Ir r 1eorres, mee l<>dolog1cal a11d teclmica/ precisio11 . Tlrere is a 11e111 g . 

11
e 111/11< 

l
. t 1 · J d ¡ · · · ' e11ernt1ori, 0 

1
• 1ga ors 111uc1 aes 11ot 1ave tire same 111otivac1011 as thc s1xt1es g . . Depe1 · · . . L · Amm~· <0111pro111 1ses llself less 111 tire great theories of r/ris decade 111 atrll 

dism a11d Marxism. 

Ca nbio téc. º /o Y 
ec -a ificac ~ó. _, 

Formación y adquisición de las cualificaciones en la empresa. 
Un estudio de casos. 

Andreu Lope y Antonio Martín Artiles * 

1. Introducción y objetivos 

Esias páginas pretenden ilustrar los resultados de una investigación 
realizada en diversas empresas 1 sobre los procesos de adquisición 
de las cualificaciones. Interesaba, principalmente, detectar los meca
nisrnos de formación, tanto formales como informales, mediante los 
cuales los trabajadores construyen sus conocimientos a través de la 
txpenenci ·d· b · · ª cot1 1ana del trabajo. La investigación trata a, as1m1s-lllo, de cont 1 · · 1 1. fi 
rió rastar as tesis sobre la tendencia actual a a recua 1 !Ca-

n Profesional · ) H K 
rM S h que apuntan diversos autores, entre os que . crn 

En le umann (1989) ocupan un lugar preferente. 
a elecci · d ¡ 

de ern on e a muestra se tuvo en cuenta el que se tratara Presas inn d , fi d 
organii .. ova oras, en su tecnolog1a y/o en las armas e · ªCJon del b · 
Uvos, est . tra a.Jo, y en las cuales, precisamente por esos mo-uv1era pr . . 

esente un discurso «cuahficador » respecto a sus 
t!it ¡"· 

" 1CUJo 
tii ti IV es una versi · · 

, Congreso E _on resumida de la comunicación presentada por los autores ~l!¡ Profesores del tJ.ªnol de Sociología, septiembre de 1992. 

1 1 cpanarnenio de Sociología. Universidad Autónoma de Barce-,,. 01·estig4 · • 
'-C¡'go d 1 CJon recientern fi . 
tii!:¡¡ d' ~ CE!)EFop l ente mahzada, coordinada por A. Martín Artilcs por 
Clq¡J!J •dquisition d;~ e rn~rco del programa «Place de l'cntreprise dans les pro
~;¡ !t yd¡ los nuevos ª qu~lr~cation". Las páginas referidas al concepro de cualifi-~ <n ¡ rcquenrn1 · 
-..1gi1. en <s ernp cntos 1mpucsros por las innovaciones de diverso tipo ~~t · •Por And rcsas, proceden d fl . . 1 . . . • 

''""ll reu lo e una re exron en torno a a m ves trgac1011 1

~·1 tn lis . pe, en curso d ¡· · . b . . . . 
•-ci. CU¡Jrficacj e rea 1zac1011, so re "ln11ovac1011 tecnolog1ca y oneso real" d b . 

• iza a so re empresas de cuatro subsecto res mdus-<.·:¡ •. 
111 ir/ 7· 

'•bajo, nuc • 
va cpora, núm. 1' 

'-. 01of10 de 1993. pp. 69-97. 
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~lantillas. El ses~o ~ue tales requisitos impone a Ja muestra escogida 
e e_mpresas, comcide con la tesis m encionada anteriormente en el 

sentido de que la mayor parte de los estudios empíricos que Ía ava
lan se centran en empresas y sectores avanzados en esos órdenes. 

2. La hipótesis optimista en relación a la evolución 
de las cualificaciones 

~l estudiar los procesos de adquisición de cu alificación en la inves
tigación realizad a en las empresas, tomamos como punto de refe
rencia la conocida hipótesis optirnista según la cua l los actuales ~am-
b . I ' · · ¡ cuahfica-ios tecno og1cos y organizativos tenderían a mejorar as , 

· . · . 111as 
ciones de las plantilJas. Esa hipótesis, en sus formulacione: . 

b d . . . , ( 0 n11n11110 aca a as, se vmcula a la idea de Ja superacion o com . 
d .fi · , ¡ · ford1sta, • 

mo i icac1on relevante) de las bases d el sistema tay onano- ¡¡ 
, 1 desarro o 

as1 como a la existencia de un interés c reciente por e de 
d 1 l Ja mano e os recursos humanos en las empresas. De este moco, ' 10 

b d . , piada con 0 ra epna de ser considerada un coste para ser contem 
un recurso a desarrollar y en el que invertir. . . vesri-

u · ¡ itada in na sugerente expresión de estas tendencias es ª c . Jema-
., d K ? . 1 . d senas a gac1on e ern y Schumann -, realizada sobre as in u emática· 

nas del automóvil, máquinas-herramientas y química. Esqu ductivos 
mente, según estos autores los cambios en los sis temas pro] abajo. 

, ' . ··'nde rr 
estanan dando lugar a una disminución de la d1v1~10 . 

1
cia pro-

. d 1 . , d 1 mtehge1 , promov1en o a mismo tiempo la aplicac1011 e a . segun 
d · d · ·, d J crabaJ0 · ucuva e los operarios y Ja reprofesionahzac10n e i el 111er-

, . . , la que n e r esta optica, nos encontramos ante una sicuac1011 en . rite io -
d · 1 · · · ' estncrarne ·a c~ o m e producto permiten una rac1onahzac10n Ja e.x igenc1 

dista. Los cambios en la composición de la demanda Y esto unª 
d . d . d d ha supu . ro' e nuevos productos, de mayor cahda y vane ª • 1 , Ja 1nt 

. De a 11 de profunda reorganización del proceso producuvo. formas 
d . , d . le nuevas uccion e nuevos conceptos productivos Y e ~ 

de slJ 
., . , ? 1988. A lo JargºofcsiO' 
- Véase también la revista Sociología del Traba;o, num. -· 

1 
·ones «repr 11311 

b · J · - · ·as con e usi . •s no tra ªJº• os autores matizan y ponen hm1tes a sus prop• . . similare n J¡3 
l. - · d posiciones 1 rJJ311 na 1zadorasn; hm1tes que muchos de los defensores e J{ •rn y se 1u . pili' 

querido ver. Es significativo a este respecto, que la obra de be .
0

,, sin Jos sig 
'd · d. · ·' del tra ªJ ' s1 o traducida en castellano como «El fin de la 1v1s1on . . 

1 cativos interrogantes que ese título llevaba en e l texto o n gma · 
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· ·0• 11 del crabaio que flexibilizan el proceso de producción orgamzac1 ' ~ . , b · p 
, d n como resultado la reprofesionalizac1011 del tra ªJº· ara 

1 que a . .1. · , d 1 · 1 Kern y Schumann (1989, p. 368): «la propia ut11zac1on e cap1t~ 
-'a eJ cambio en la utilización de la mano de obra. Cuanto mas 

exi;:,e 1 . , d , 1 
abocan las concepciones del producto a a gcnerac101~ e art~cu os 
de calidad de aira complejidad [ ... ] tanto más necesana es l~ intro
ducción de nuevos conceptos de producción basados e1~ la idea ~e 
recomponer las tareas de manera totalizadora, lo que exige una uti
lización más amplia de las cualificaciones». 

Los trabajos de Kern y Schumann han supuesto ~~ vuelta al d~
bate sobre la evolución de las cualificaciones en func1on del cambio 
tecnológico. En función, desde luego, no exclusiva de ese cambio, 
ya que tanto los defensores de la hipótesis optimista, como much~s 
autores que defienden Ja idea de la paulatina degradación d~I _rrabaJO 
afirman que la cualificación no depende de modo determinista del 
sistema técnico; a pesar de lo cual en sus exposiciones u~os Y. ?eros 
se basan en determinadas características de la tecnologia utilizada 
para sostener sus conclusiones 3 . 

En estas páginas, sostenemos la idea de que no existe tal deter
minismo. Una idea que entendemos debe explicitarse p:se ª ~ue, 
desde luego, no es original y que, a nuestro entender, esta suficien
temente fundamentada. 

Así, por ejemplo (entre los muchos que podrían r_omarse), e~ u_n 
texto publicado en Londres ya en 1976, D. y R. Elbot (198?) mdi
caban que los efectos de la automatización sobre el contei~ido d~I 
trabajo, dependen en gran medida del modo en que se decida apli
carla y . . . · b · s monótonos Y ' ª que puede utilizarse para elimmar tra ªJº . 
canaliz ¡ . ¡·fi d 0 para reducir 
1 ar a mano de obra hacia trabaJOS cua 1 1ca os, , 

(
a cualificación necesaria en las tareas. Evans (1982), en esa lín)e! 
aunque . . , . . d 1 ocesos actuales con una v1s1on poco optimista e os pr 

3 A · . · s identifica-
h<n 1 s.1. Ba11leau (1991, pp. 44-45), afirma que los métodos taylo_nano ble 

e llcrn d . . , . , · nsidcrado renta • míen po e trabajo con el de producc1on directa, umco co d ., de 
tras qu 1 . , d ' fi te «La urac1on 

la util .. e as nuevas tecnologías inducen una gcsnon 1 eren · . más 
. 1zac10 d 1 · - d 1 s personas son 'rn¡io n e os equipos y la calidad de contrarac1on e ª 

rtantcs n ¡ . . d 1 de obra» . ' s . ,ue e rcnd1miemo y el coste horano e ª mano . ¡·ficación 
d us CJc rn 1 rara la descua 1 1 
el trabai 

0
P os son, en su mayoría, casos en los que se cons ' . t s de control 

n ,o. esta - · · 1 • ·nas herra1111en ª 
UllJérico as· . ca su anahs1s sobre el uso de as maqui ' . le ida como banco 

de Ptucb •strdas por ordenador (CNC). Esta tecnología ha sido e g ' os ocupa 
(B as Por d ' b e el tema que n raverrn numerosos analistas en sus estu 1os so r . !992· etc.). 
~- an 1975 B' 1 y Merc1c:r, • 
<.>os cstudi~ ; Noble, 1984; Sorgc et al., 1983; 1' a~x . , del trabajo usando 

s muestran que hay varias opciones de organizacion 
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sostiene que una te 1 , 
es ecífica . cno og1a c~ncr~ta no determina ninguna forma 

11~ . de orglal mzar el trabajo 111 de tendencia de las cualificacio-
, smo que e o se debe , b. 1 b. · 

t , . . mas ien a os o ~etl vos econom1cos 
ecmcos o sociales que · . ' 

l . se persiguen con su mtroducción. Según este 
autor as opciones est, b" . . . 

an a iertas, pero advierte que s1 lo úmco que 
se pretende es aum 1 d · . . 

entar a pro uct1v1dad y obtener beneficios a 
corto pla~o, lo que se consigue es, quizás , un deterioro de la calidad 
del trabajo. 

E_n reali~ad, puede afirmarse que la cualificación tiene una auto
no_inia r~lativa respecto a la tecnología, lo que no supone negar la 
exis_tencia de pautas v inculadas a la introducción de determinados 
equipamientos. Además, la propia tecnología tiene un carácter «mol
deable», con lo que, como acertadamenre subraya Long (198~· 
p . 275): «tanto los optimistas como los pesimistas pueden encontrar 
pruebas que apoyen sus argumentos». 

Las opcione ·bl . , · de tecno-s pos1 es son pues vanadas en termmos d 
logía y de su ·1· · , d .' . d gestión e uu izac10n, e formas orgamzativas y e 
los recursos h T 1 . d ocias espe· umanos. a es opciones dan Juo-ar a ten e 
cíficas en 1 · ' 1 . t> der Ja po-.. _ re acion a as cualificaciones 5 . A nuestro enten ' ¡ 
s1c1on y acc· d 1 . . . specro a ª . JOnes e os ao-entes sociales son dec1s1vas re . l 5 dirección que d 1 ° . . ¡ decisivas ª . a optan os cambios. Son especia mente un 
resoluciones · . subraya . ti Y acciones empresanales y en ellas, como orno 
m orme de la OCDE (1990) tienen relevancia las opciones en t gna 
a la · ' · La pu s cuestiones del control del trabajo y de su eficiencia. · or-
en torno al l d 1 da su 1mP . contra e trabajo se revela de nuevo en to 
tanc1a. 

¡0 uía Los e · recno 0 

r:ipresanos, pues, deben elegir al ap}jcar nueva 
1 

¡
5
rernª 

º. re?rgamzar los sistemas productivos: o bien hacen que e 5 ·ble Y 
tecmco · · · d Jo p051 

. . -orga111zat1vo sea autosuficiente en la medida e rmires 
utilizan personal de escasa cualificación, o reconocen Jos 

1 

. ]3 careJ 
una misma t 1 - . l"fi acioncs, )' ceno og1a, con implicaciones diversas sobre las cua 1 ic ·

11
1ie11ro 

dcbl operario en una máquina de control numérico puede limitarse al s~dgud1 ant(rior) 
o · - d · . · a s servacion e la maquina (perdiendo cualificación rcspecro a su acrivi · -

11 
de su 

o puede en el . - nccpc10 ot· · • otro extremo, intervenir en la modificac1on Y co . ob· 
programas 1 d b · (Eva11~. _ . • en e marco e una organjzación más flexible del rra ªJº . 

0 p. ~:>O), ganando, en este caso, mayor cualificación. J coJ1cc111d, 

d 1 Par~ Alfthan (1988) los factores que pueden potenciar mejoras cnle de Jos c11
1
1 

e traba•o son· ¡ A · d . . b 1 pape ·JI 3 

1 ~ · · · cntu es progresistas de la dirección so re e ·
0
• JI y t 

0
. 

p cados· 2 p · · · · . 1 · 0 vac1 e • . • : arucipaC1on acuva de sindicaros y trabajadores en a inn ue pll 
orgamzaaón del t b · . 3 · . 1·ficada q ra ªJO, Y . Ex1stcnc1a de mano de obra ya cua 1 
adaptarse 3 los cambios Y frenar las tendencias a fragmentar las careas. 
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de la automatización y emplean y forman trabajadores con una ma
yor comprensión sobre los productos y procesos 6. 

Hay factores y evidencias que apoyan esta última opción, en 
consonancia con los argumentos de Kern y Schumann y del propio 
informe de la OCDE antes citado. O, lo que es lo mismo: el sistema 
1ayloriano-fordista estaría dando paso a formas de organizar la pro
ducción y de gestionar los recursos humanos que favorecen el au
mento de las cualificaciones y tienden a superar la división entre 
trabajo manual e intelectual. 

Ésta es la hipótesis de partida en Ja investigación realizada en 
empresas, donde interesaba observar los procesos formales e infor
males de formación de la mano de obra. Conviene, sin embargo, 
incluir un matiz, que en realidad puede llegar a considerarse una 
conrrahipótesis, en el sentido de que tales procesos podrían estar 
alcanzando a partes específicas de Ja plantilla, marginando a las res
iames. Tal matiz a Ja hipótesis de la reprofesionalización gira en 
1~010 a la idea de la segmentación o polarización de las cualifica
aones. 

Ei~ términos de cualificación puede, de este modo, pensarse en 
d peligro de una tendencia a Ja polarización 7 : ciertos colectivos, 
ge~~ralmente ya bien situados en ese terreno, aumentan su cualifi-
caaon m· · · N • ientras que otros ven cómo se reducen sus capac1tac10nes. 

ºd hay que olvidar que, incluso Kern y Schumann, hablan de «ga-
na ores» y d d . ¡ · . , 
b «per e ores» en el proceso de reprofes1ona 1zac10n que 

o servan D d 1 . , 
e · es e uego que estas figuras siempre estaran presentes 
n todo pro d 1 . . , d re e . ceso e cambio, pudiéndose hablar de po anzac1on o e 
pro1es1on ¡· . - fi d 

Y ª 1zac1011 en función del volumen de Jos a ecta os en uno otro senfd 1 0 por el cambio en las cualificaciones. 

6 
Es · 

(!!lo.. a disyuntiva . • 1 d d e . at 
'0l) en t se s1tua, en alguna medida en línea con los pos tu a os e on. 

dr 1 orno a las po 'bl . ' . 1 · • · tegración" os trab · s1 es estrategias empresariales de «exc us1on" o «111 
1rdu · ªJadorcs· · - 1 tor 
1 

CJr el grad ' estrategias que en ningún caso se proponen, segun e au • 
llr¡creción ° de control sobre el trabaio sino m:ís bien modificar su forma de , . ~ 

1 Son d. 
o h iversos 1 · · · ' A • 1'en. p . os autores que indican una actual tendencia a la polanzacwn. si ;,rl Reinoºur CJ~mplo, Kaplinsky (1989) Scicz (1984) analizando diversos sectores 
t Ocid nido B · ' ' b . d 

(( 1 id~. ' 0 aillcau (1991) con su noción de «mercado de tra a.JO ª os 
º t · • en el · 
' ctivos no . que los perdedores son los temporales, inestables Y precanos 

Precisarn · · - 1 ) eme 111ex1stentes en las empresas cspano as · 
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3. Estudio de casos. Nota metodológica 

En nuestro caso, y de acuerdo a los objetivos e hipótesis que nos 
hemos. propuesto, se ha elegido una metodología b asada en el estu
dio de casos con objeto de comprender en profundidad cuáles son 
los mecanismos y los procesos d e adquisición d e las cualificacio
nes 8

. La elección de la muestra también obedece a dichos objetivos. 
Así, el criterio de selección de las unidades de observación se ha 
basado en casos de empresas innovadoras, en las que se detectan 
necesidades de formación con efectos recu alificadores sobre la mano 
de obra. En otras palabras, hemos buscado los «éxitos» cualifica
dores. 

d . ·b ·das tarn-A tal efecto hemos seleccionado once empresas istn m . , 
. , . . · 1 la ubicac10n bien con otros cntenos complementa nos, ta es como . . ' n 

. . 1 . 1 . . d ueva oraan1zac10 terntona o, especialmente, a existencia e una n · ~ c. ·¡·car 
. . 0 para 1ac1 1 

del trabajo experimentada con suficiente tiempo com . , 
el contraste entre «el antes y el d espués» d e la innovacwn. d la 

d . sectores e 
Las empresas estudiadas pertenecen a iversos . '

0 
em-

. d . 1 · · E C 1 - 1 seleccionado cinc m ustna y os serv1c1os. n ata una 1em.os . .Bucera 
presas. La primera obedece al tipo e mpresa-red descrito por ·al ar-

. · , empresan 
(1990) como modelo muy flexible de orga111zacion de una . . e te se trata uculada con la comumdad local. oncretamen , rno tres 

. . ' fi cas as1 co 
empresa multmac1onal del sector de las arres gra 1 ' 

1 
. acional fa-

pequeñas empresas subsidiarias; la segunda es u~a ;u t~7 sector del 
bricante de neumáticos fundamentalmente destina 0~ . e ¡0 que 

· · ·ust-in-ttm ' , automóvil que le exige trabajar bajo el sistema J. . , de 11euma-
implica exigencias de control de calidad en la fabncacion ece al sec-

. · ¡ perten 5 ticos. La tercera empresa es también mulnnac1ona ' en otr0 

· · l or lo que a tor textil aunque fabrica fibras art1fic1a es -p alizado un 
, ' , · y ha re uY 

paises aparece clasificada en el sector qmmico- . medio y rn 
profunda innovación tecnológica; la cuarta es de np=---------.:: 

cccos 
uí los asp el 

· "bl ) dialarcnios aq . ·do cJJ 8 En aras a la brevedad (por el espacio d1sponi e s . . d han cons1st1. Jjz3' 
· · · ,. · , L ~ · as uuhza as rcs1onª cécrucos de recogida de la 1mormac1on. as tccn1c abajo repro•• ·cllrsos 

análisis de biografias de trayectorias laborales de puestos ~~d t~ : director .~' r~rLlPºs 
dos, entrevistas estratificadas según niveles de responsabi ~ ª Jler 0 secc1011 · presa· 
humanos, director de servicio de formación y responsable e Ita cornicés de ciTI 
de discusión con trabajadores y entrevistas con miembros de os . co!cC' 
En conjunto hemos realizado unas ochenta entrevistas. . y convcn10 s aria· 

- . , . . d d rnernonas 1 Tlcnt A ello se le debe anad1r el analis1s e ocumencos, . , cornP c1 
tivos, Jo que nos permite disponer de una fuente de informaoon 
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;uiomatizada, produce tela para camisas y moviliz_a las cualificacio
no del entorno. Por último, también hemos estudiado una empresa 
id sector de banca y ahorro. Se trata de una poderosa entidad con 
rutemas de trabajo muy automatizados y exigencias de recualifica
óón para la estructura intermedia. 

Además de estas cinco empresas estudiadas en profundidad, 
hemos realizado una aproximación a una gran empresa del sector 
dd automóvil que está en fase de formación de la plantilla, para 
opmr en una moderna planta donde se aplicarán nuevos sistemas. 
Asimismo, hemos realizado entrevistas en una institución de forma
ción especializada a nivel territorial y vinculada a la formación de 
lis pequeñas y medianas empresas del entorno. 

fi ~n ~adrid hemos seleccionado tres empresas. La primera es de 
.bnbc~aon de camiones, vinculada a una multinacional italiana, que 
com ma nueva . . fi d s Y viejas armas e organización del trabajo lo que 
comporta la e . . . d ' 
b xistenaa e un uso segmentado de las cualificaciones. 
. segunda es una d 1 , . . , . 

cos . empresa e te ematica; fabnca aparatos telefo111-
, equipos y sistem d d d . 

sión. E , . as para re es e atos y sistemas de transmi-
s una fabrica · 

de las cu l"fi . muy automatizada, lo que ha afectado al perfil 
b a 1 tCaCiones En t 1 h . . 
aneo re · ercer ugar emos elegido un unportante 
d ' estructurado d · 
onde se 1. Y mo ermzado desde hace unos tres años 

1 ap 1can tambié ' 
o; recursos h n nuevos conceptos para la movilización de 

E u manos nA · . ndalucía tambi, h . 
lllcra de ellas d 1 en emos selecc1onado tres empresas. La pri-
lante e sector de la al. . , . 1 

grupo esp - 1 d imentac1on, vmcu ada a un impor-
ll de tarnaño m ª1d1~ el sector. Fabrica pan y pastelería industrial 
1 Otro e 10 Y ha pas d d · ' 
d autornatiz d . a o e un sistema de trabajo artesanal 
e cu l"fi ª o y taylo d 

t ª t 1cación p 
1 

. nza o, pero con nuevos requerimientos 
lllpres ara e equipo d . . 
d' a nos facil. 1 e mantemm1ento. Precisamente esta 
Urno d ita e cont l 

f1br· s os empresa . raste con os otros casos. También estu-
tca e · s vmculadas 

Pone a.Jas de camb· ª un grupo empresarial local. Una 
ntes 10 para v h' l · 

con er Para avione A e icu os mdustriales y la otra com-
1ecto5 s. mbas apl" l , recualific ican tecno og1a muy avanzada y 

antes para la mano de obra. 

4. l\ 
t'"toc 

esos forrn . 
Nos h a ti vos en las empresas 
rn emo 
tcanism s referido en un 

os de formac· , apartado anterior a la importancia de los 
ion en la d . .. , 

a qu1s1c1on ele las cualificaciones· 
' 
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pese a la constatación de ese hecho en las empresas estudiadas, algu
nas de ellas (como las empresas de químicas, metal y artes gráficas, 
entre otras), han cerrado s us propias Escuelas de Formación, duran
te la d écada de los ochenta, lo gue desde luego llama la atención. 

El origen de dichas escuelas de empresa se remonta a principios 
de los años sesenta y tenían como objetivo suplir las carencias del 
entorno: preparar a una mano de obra con bajo nivel educativo. 
emigrante y de procedencia rural , así como ofrecer una formación 
profesional acelerada . La formación ofrecida por estas escuel.a_s no 
era únicamente de adiestramiento técnico; inicialmente tambien se 
· , _ . . . 1 d leer y entender 11npart1a una ensenanza pnmana s1mp e para po er · . 
1 . . · · en pnn-as mstrucc1ones de trabajo. Su cierre, durante la cns1s, es . 

1
. 

. . l profes1ona ic1 p10 contradictorio con el discurso gue apunta a a re . s 
· , d otras mve -zaaon , aunque es un fenómeno que se h a detecta 0 ei? . son 

. . 90) L ·pltcac10nes t1gac10nes (véase, por ejemplo, Lope, 19 . as ex b hacia 
diversas: saturación del mercado rotación de mano de 1~ ra ere 

' . 'b 1cas ., la competencia, insuficiencias d e las subvenciones ~u .fi 'el del 
1 10 s1gn1 ica pero, en cualquier caso, el cierre de las escue as 1 tos ad-

d . , . departamen epartamento de formac1on. En ocas10nes esos liándose 
. . 1 . · I· desarro qmeren importancia a nivel de grupo mu tmac10na ' d el aruPº· 

una política de recursos humanos homogénea para to ~ vo;ece la 
l que ia o que le permite crear una cultura de empresa . cuadros 
· · - d. · técnicos Y mtegrac1on al menos en los niveles de 1rect1vos, 
intermedios. jnar Jos 

H sas determ r· a resultado dificil en casi todas las empre ue Jas Pª 
recursos destinados a formación . Entre otras cosas p~rq de 

5
¡rripJes 

tidas que se cuentan como tal son muy diferentes, des una hor~· 
· · h rlas e ' cU-reumones, comidas y viajes hasta curs1Jlos Y c ª omº pra . 

M h · tales e · di· uc as contabilizan como formación cuestiones , e este 1n 
· · · De ah1 qu de Jas cas contra mcend1os o cursos de socornsmo. aciva d s 

1, · a forrn . o cador no sea muy fiable para valorar la po ItlC desuna 
1 . d 1 recursos 1 ja . empresas. En todo caso las estimaciones e os sa sa ar de 

oscilan entre las modestas cifras del .1 y el 3% de ]a rnapresenra 
11 P . , esas se d co or otra parte, la formac1on en las empr crura a, ¡. 

d . 1. te cs tru d rec 1versas maneras. En unos casos es tá amp Jamen mas e os 
pla.nes de for~ación, de acogida, de car~~ras Y prog~~ otros c~~o . 
Claje. A este mvel le llamaremos formac10n formal. de rrabY , 
1 fi · - , J puestos ..,.., 1r13 a ormac1on se produce espontanea mente en os denº"' {i r' 
a propia iniciativa de los operarios en mecanismos que·pos de 0 

remos formación informal. En contados casos ambos ti 
mación aparecen articulados. 
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d . . , más detallada desalosamos la formación en Para una escnpc1on o · · -
b ·e a esas dos tipologías: formal e informal, lo que nos permltira 
i::nrificar con mayor claridad los indicadores de los procesos de 
recualificación. 

5. Tipología de la formación formal 

En primer lugar la formación más generalizada es la de acogida . La 
formación inicial donde además de los conocimientos concretos se 
enseña la cultura de la empresa. El conocimiento de esa cultura es 
importante, dado que constituye una referenci~ ~obre las pautas, 
normas y leyes consuetudinarias para la vida cot1d1ana en la en:pre
sa. El hecho de que todos los miembros compartan . una misma 
cultura de empresa es de importancia, teniendo como ejemplo .con
trario el de una de las entidades de ahorro examinadas: la reciente 
fusión con otra entidad -en 1990-- ha comportado diferencias de 
esnJ? Y de criterios, además de problemas técnicos, que han supues
to dificultades en el funcionamiento de la empresa. 

Por lo general allí donde hay departamentos de formación se 
ofrecen planes de carreras estructurados. Se dirigen básicamente 
-por este orden- a directivos, técnicos y mandos intermedios. En 
raras o . . 1 d na casiones se ofrecen planes de carreras -vmcu a os ª u 
prorn · · . · b · d 

ocion postenor- al conjunto de la plantilla de tra ªJª ores. 

S. l. Formación de directivos, cuadros técnicos 
Y mandos intermedios 

la Íorrna . . . . . d d. a-
ner . cion para d1rect1vos y técmcos se presenta e 1versas 111< 

e•pas. dentro del ámbito de la empresa a través de charlas con un " Crto r . . , . . 
de ' . euniones en un hotel durante los fines de semana, viajes estudio , d f, . , 
de et· 9 ' envio a un centro especializado centros e ormacion ltes . ' 1 
neraJ ' e Incluso en subcontratas de segundo orden. Por 0 ge-
l csunac fi d . . , ·ncu •da a ob· . 10rmación de puesta al día o de pro un 1zac1on. vi -

~ctivos estratégicos. El coste de Ja inversión en capital hu-

~---~~~~~~~
"1 l d ri~~udc. los bancos estudiados envía a sus dirccrivos a la institución americana 

ssines School. 
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mano se tiende a corn.partir: la empresa organiza y cubre 1 
de la fi · , · ' e coste 
. o~mac1on _mientras directivos, cuadros técnicos y mandos 
mtermed10s contribuyen con su tiempo libre fuera de horas de tra-
bajo. ' 

En cuanto a los planes de formación vinculados al desarrollo de 
una carrera - en las grandes empresas- se llevan a cabo a través 
de un programa estructurado y de duración media . Las grandes 
empresas del automóvil ofrecen una formación de posgrado para 
licenciados en económicas y derecho, así como un período de prác
ticas en la empresa para un reducido grupo de futuros directivos. 
A tal efecto se han creado centros de formación especializada que 
ofrecen masters como «formación de acogida». La formación para 
directivos viene determinada por planes de sucesión a me~io-largo 
plazo. En la industria del automóvil también los mandos mterm~
dios cuentan con planes de formación importantes (150 horas leen-

] . , ofrecen temas 
vas) . Dichos planes están vinculados a a promocion Y , d 

d . , meto os y 
tales como control de calidad, control de pro uccion,. . d s-
. . . fi relac10nes in u 

tiempos control de mventano, costes y manzas, b 1 ' · d d . · , salud la ora · 
triales, dinámica de grupos, esnlos e ireccion Y . nsión 

. d h fase de expa 
También en la banca y cajas e a orro, en . 1 s planes 
· · d · , d ueñas oficinas, 0 

terntonal y por tanto e creacion e peg fi . onstituyen 
de carrera para los delegados y subdelegados de 0 iCI~1ª c módulos, 

, · onsta de cmco una prioridad estrategica. Este programa c . fi de ]as horas 
de unos dos/tres meses cada uno, Y se realizan duer.a 

0 
financiero: 

· d 1 ' d los son e tip ·ón de trabajo. Los contemdos e os mo u . , promoci 
d a de gesnon Y ' ficos análisis de riesgo, de balances e empres ' 01011ogra 1 

1 otros cursos 1 dos 
comercial, etc., y se comp ementan con . . d Jos emP ea 

· ] d oCimientos e resa cuyo objetivo es elevar el mve e con · de la emP 
.. , 1 b 1 de la estrategia 

para que adquieran una vis10n g o a _ 
, d 1 , L seJec 

en el marco de la economia e pais. ocionar. ª , ·ros 
Esta formación es imprescindible para prom base a }os m.erJ ·a 

s se hace en rieoCI 
ción de alumnos para estos programa d" s y a la e-"Pe se 
acumulados, a los informes de los jefes i~me iat~iaüedad, Jo lqufrad 

] · , iste cierta am o Ja ea 
laboral. El sistema de se eccion rev. . basarse en « 
presta para que los sindicatos lo cnnguen por ]as ero-
ª la línea de mando de la empres~»· ás eneralizados en 

111
u11¡ca-

U no de los contenidos formanv.os_ m. gde grupos Y c~d razgº• 
. 1 1 . a dmam1ca de )¡ e 's presas estudiadas es e re auvo , . estilos derflª 

- de tecrucas Y os a de ción. Su finalidad es la ensenanza d · a los grup ' des 
b . y con ucir J s re 

así como los métodos para tra ªJªr artir de ª 
. , d 1 empresa a P de procurar la integrac1on e a 
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comunicación interna 10• Especialmente estos cursos tienen impor
tancia en las empresas donde se ha reducido la estructura de mandos 
intermedios como efecto de los nuevos modelos y conceptos de 
producción, lo que acerca más la dirección técnica a la producción. 
En otros casos los mandos se convierten en dinamizadores que 
introducen estímulos motivadores y de control sobre la calidad del 
trabajo. En conjw1to parece registrarse en las empresas examinadas 
una mayor demanda de comunicación y de trabajo en grupos, vin
culada en muchos casos a políticas de «Total Quality» . 

El inglés es otro de los contenidos formativos para las categorías 
superi?r~s en las empresas. Son pocos los casos en que se exige 
conoC1m1ento (destinado al uso del manual de instrucciones de las 
máquinas) del inglés para operarios. 

1 
El requerimiento de conocimientos de otros idiomas está vincu

;do :1 o~gen de la empresa. Así las empresas de origen alemán, 
trances o italiano 1 c. 1 . . . . . sue en Otrecer e conocimiento del idioma respec-
avo a sus directivo d. , d , · d ¡ .d. s, enten 1en ose tac1tamente que el conocimiento 
e t ioma de 1 . . 

Prom . ª empresa matnz es una cuestión de interés para 
oc1onar en la em E . . 

ta a i d' .d presa. n ocasiones, la propia empresa facili-
' n lVJ UOS COI } · · , 

la casa . , 1cretos, e aprendizaje a traves de estancias en 
matnz Este es . 

formativo · • precisamente, uno de los procedimientos 
· s para los técnicos· I · · A , · neos y d. - d · os v1a.¡es. s1, por ejemplo, los teó-
. isena ores del t ·¡ . . . 

ciudades . . ext1 Viajan periódicamente a las grandes 
para as1st1r a fi · 

como fuente d . . ::ias Y congresos y recoger nuevas ideas 
O s e msp1racion 

lto · · d tipo de form . , d . 
Uctos 0 por d. a~ion enva del lanzamiento de nuevos pro-

ser d mo 1ficac1one ¡ · . e brevísim d . , s en os existentes. Estos cursos suelen 
V1su )" . a Urac1on U h } d d · ª 1zac1ón d , ' na c ar a e una o os horas o bien la 
for e un video · ' 

lllas más sofi . 0 programa mformatizado 11 . Una de las 
ist1cadas en 1 d . 

...______ ' os casos estu iados, es la Formación a 

IQ E ------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pr0cu n uno de lo b 
. ra con ¡ . s ancos estudiad b. , · ·, 

Clon d 
1 

a pan1cipac· . d os. tam 1en la mtegrac1on en la empresa se 
e a ern 1011 e los emple d ¡ · ¡ e11¡Pleid presa conc d.. • ª os en e cap1ta . En este sentido la dirce-

os pud· e 10 una hne d ·d· b 11¡1n05 d 1eran com . ª e ere 1tos landos para que los propios 
1 e los prar acciones d d h 1 En 1 Propios empl d ' e mo o que oy un 8% del capital está en 

de d e caso d 1 ca os. 
. os dirnc . e a banca ca. 

Cl¡) y crit .ns1oncs: a. una y ~as de ahorros los cursos sobre el producto constan 
c0s1 cnos d conceptual (dese . . , . 
( e y be fi . e promoción d r . . , npcion Y caracterísncas, política comer-
lr111¡¡lacio· ne IC1os, aspectos d' e 1m1~aaon del trabajo dentro del circuito general 
co n d e segu d d · · ' 

ntroJes Uf)·e operaciones fj In ~ , cntenos de decisión); b. otra operativa 
' 11zacj · • orma 1zac1ón de · . • d 0 n o intcrp . . mgrcsos, envio e documentación 

rc1ac1on de list d ¡· . , ' a os y actua 1zac1011 de la información). 
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Distancia a través de un sistema informático inte ractivo de rn 
1 . , anera 

que e aprendiz puede mantener un diálogo con el ordenador lo 
que permite conjugar pregunta-respuesta. ' 

La Formación a Distancia en el sector bancario también se realiza 
mediante fichas con problemas y ejercicios que se van resolviendo 
durante un período prefijado. Este sistema cuenta con la figura de 
un tutor de apoyo. Los cursos realizados se traducen en puntos 
acumulados que se anotan en las fichas de cada empicado, de ma
nera que constituye la base -junto con los informes personales
para la posterior promoción de personal. 

5.2. Formación para trabajadores y empleados 

l . , s de diversos 
La formación para los trabajadores se rea iza a trave 

fi l. d en programas, 
procedimientos: charlas en aulas, clases orma iza as d . _ 

. , . · 1 aía avanza a, sis 
estancias y pracucas en la casa nutnz con tecno ºº · r de 

fi · , <liante mo111to 
temas informáticos, audiovisuales, ormac1on m e _ . to del 

. ompana.tn.1en 
la misma empresa clases teoricoprácticas con ac d" 

1
te ase-

' 1 , a o n1e iat 
técnico de la empresa vendedora de la tecno ogi , 

sorías externas especializadas. . . ta repartirse: 
· ·' ·t 1 humano» 111ten l" e El coste de la «mvers1on en c;ip1 a se rea 1c 

fi · , rocura que · , 
la empresa cubre el coste de la ormacion Y P d or conutes 

· 1 1 er rechaza o P 0 fuera de horas de trabajo, o que sue e s 's de 111er 
. . É 1 ue se trata ma , . n e 

de empresa y smd1catos. stos a egan q d. ha maX11 

l .fi · , opiamente te ' 'fica 
adiestramiento que de recua 1 1cac10n pr 1 gía espect 

·, l. a la tecno O J"deZ atendiendo a que la formac1on se rea iza par . una va 1 
. . en tos uenen 

de la empresa y por tanto esos conocimi e 
limitada y no transferible a otras empresas. . prograrTlª d 

d . das existe un ·,..,.,eros 
En casi todas las empresas estu 1ª d Los prtw 

emplea os. J ef11' 
«formación de acogida» para los nuevos 

1 
·ultura de ª ,,, 

· d d. 1 a a «C · strv 
días de la formación de acogida se e icat jo de ]os ¡n r za 
presa», después a conocer el producto Y el lm~n~ustria , se re~os 

· 1 nte en a 111 he•" mentos. En otros casos, part1cu arme 
1 

J ipóresis que . 
11

es; 
«sobre la marcha, trabajando», de acuerdo ~ 

1
ªd

1 
las cualificact¡ºen1~ 

· , presana e · ¡ de mencionado sobre la construcc1on em . , n inicia 
la formac10 f? 

en el sentido de que no cuenta tanto d abaio -. 
. . 1 esto e tr ci 

pleado como el ad1estram1ento en e pu 1e 
, · 1~m~ . 

------------------:----::-=-;-:. ~dores c:conon LJI.' se 
3 º/c d Jos trabaja · óvcnes q 12 Es elocuente de ello que apenas un ° e 1 !Oºlc de Jos J 

. 1 h 1 d . e sólo e 0 

acuvos han pasado por la FP; o e ce 10 e qu 
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En las empresas industriales l~ forma_c}ón para ,lo~ trabajadores 
oiíesrrechamente vinculada a la 111novac1on tecnolog1ca. En el m e
~r de Jos casos los contenidos de la formación para los empleados 
~tán referidos a temas tales corno la robótica, mecánica, neumática, 
bdríulica, autómatas, control numenco y software; es decir, a las 
m11erias que constituyen la base de los cambios ·tecnológicos. Pero 
parece apropiado definir a esa formación como un reciclaje o , me
¡or. un adiestramiento para el uso de la nueva maquinaria. En el 
mo dela empresa que fabrica neumáticos, las exigencias de calidad 
de los compradores ha comportado la semiautomatización de los 
piOcesos y el reciclaje de la plantilla. Ello se traduce en exigencias 
d· 1form · • • Ji~. a~on», mas concretamente de adiestramiento para conocer 

d
!l msr~caones Y el teclado del sistema informáüco que a través 
e una Clnta ind· ) · ' b tea as secuencias de las operaciones. En otras pala-
ras, no se trata de fi · l. · , 

rta] 
1 

una repro es1ona 1zac1on porque en términos 
es as tareas se red . d nos p' d ucen en contem os, de modo que los opera-

1er en autonomía 1 . . 
pautas esca d . d y os mov1m1entos pasan a estar sujetos a 

n anza as. 
Es difícil hablar de u . . . , 

1tndencia al fi d 
1 

11 proceso de reprofes10nahzac1on y de una 
ducción· sob 111 de a. división del trabajo para el personal de pro-
~ ' re to o s1 tene 

icrrnedios y d" . rnos en cuenta que son técnicos mandos 
rn d irect1 vos las , . , 

an as formativa d . categonas que tienen las mayores de-
p 1 s envadas de lo , · 

or o general 1 fi . s avances tecmcos y organizativos 
se sucJ ª ormac1ón pa ¡ b · d · 
i· . e realizar sob 1 . ra os tra ªJª ores de producción 
ecn1c0 d re a m1sm , · 
de e la casa rnat . 1 a maquma con la asistencia de un 
co~n rnanual de inst:1z º. a vendedora de la tecnología y el apoyo 

o train · ucc1ones Esta f. . , 
deprod ''.'?·es en algunos e . on~ac1011, también conocida 
illtáq/cci~n. En las emp asods generalizada para toda la plantilla 
. Inas tnd' . resas onde la p d · , 

C!ón pr . iv1dualizada 11 ro ucc1on se hace en base 
b. event1v s, se eva a cab l' . 
~as Por ab ª''. para facilitar la . , o una po mea de «forma-
. la e l"dsenttsmo. rotac1on de personal y cubrir las 

e¡· a 1 ad T 
ºn Poc otal suele 

~icas de ~~x.te~dido en las ge~erar otro tipo de demanda de forma-
~ han crea~ªmica de grupos presas ha~ta ~~1ora: formación en téc

o Grupos lnternosy d~o;ub111~ac1011 . En varias empresas 
in((¡ ra ªJO, Grupos de M . · 
Con l]lQrin ¡J ejora, Co-

'1rlst¡ lllcrcad ~~==~~-=-----------ti¡ ti con el o de traba· 
p. lllerc¡d caso ale . ~o han pasado o 1 
'?ti (l!JR"' o de trab _rnan, donde las tres p r a Formación Profesional· lo 

. .,.,,_ ªJo han cuarcas panes de 1 . • , que 
pasado por el sistema dual d os Jovenes que entran 

' e FP, tal como ºdv1· .. ene 
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mités de Calidad, etcétera. Estos grupos se reúnen de manera pun
tual o bien de forma estable; Jos coordina un mando intermedio 
y la tarea de los trabajadores miembros consiste en aportar ideas, 
experiencias y sugerencias para mejorar el proceso de trabajo coti
diano con la finalidad de mejorar Ja calidad, tanto del producto 
como del mismo proceso de trabajo. 

Por otra parte, la llamada reprofesionalización se registra en con
tados casos y para pequeños segmentos de trabajadores. Se consc_~1-
yen o se amplían puestos de trabajo relacionados con la conduccion 
de máquinas o de líneas - cualificaciones de contramae~tres-, 

· - d " - donde se requiere po-tareas de proo-ran1acion y iseno y en tareas . b" 
º , 1 percibe el cam io Ji valencia. En Ja banca es donde mas c aramente se . . d-

. . d 1 · d Jos conocumencos a en el perfil de las cualificaciones: ec ive e . 
1 

de ges-
. . . d los comercia es y 

n1inistrativos y creciente importancia e . d bilidad a Jos 
·d d d 1·valenc1a y a apta d tión así como de la capaci a e po 1 

1 desarrollo e 
, . , d 1 perfil comporta e 1 cambios. La construcc1on e nuevo 1 d centrada en e 

, . 1 s emp ea os -
una importante lmea formativa para o da con cursos co 

· · 1 ego complementa gene-
p roducto y en los servic10s; u . , . de nociones 

· d ~ · 'n mformauca Y . com· 
merciales, financieros, e gest10 , fil d las· cualificaciones 1 s 
rales de economía. El cambio en el per I eocionar a jóvenes en·aJ~s 

· tar y a prom resan 
porta una tendencia a contra . . s económicas, emP . dicacos 
últimos años de licenciatura en ciencia .. ada por Jos sin ·11a 

. , . en te es cnnc plann . 
y derecho· cuest10n que precisam d los oficiales en . os de 
ya que ell~ bloquea el posible a~~~nso s~n Jos propios equ~~uipos 

Otros colectivos que se c~a i icdan mantenimiento. ~os y man· 
d 1 equipos e écn1cos formación y parte e os puestos por t 1 proceso· 

. , - os grupos com d todo e e r-de formac1on son pequen ·unto e ·ben ro 
. isión de conJ . d de reci , s 

dos intermedios, con una _v_ la casa matriz on. de asesonª 
Sus componentes suelen viaJa_rba cormación a partir ncenirnientº 

. , 'fi bien reci en i• . de ma d rante mac1on espec1 ica o . , de Jos eqwpos cado u ,
5 P t la situac1on han era crave externas. or su pa~ e, 1 d )as empresas . jenco a de 

es más contra~ictona. Por ~n a ~~ntilla de man~:ru;e una ~arteunª 
los últimos anos de reducir la ~ le reconvers1on h seguido )oS 
del recurso a subcontratas o la ~immp os» · también se 1ª1ciJlas Pºrso· 

b . d autono , . es se de 
la plantilla en «tra ªJª ores . , de reparac1on 1 grado d CÍ' 

. Ja asuncion . ·¿ d y e re u estrategia consistente en d l compleJl a . de Jos cJa· 
· p otro la o, ª 1 ciclaJe . s re propios operanos. or . . acarrea e re equ1Pº J¡ard· 

fisticación de la nueva maqumana . ularmente estos .¡¡,,,are y 
· · 1to· paruc , ·ca so;· dos equipos de mante111m1e1 ' 1 . croelectrolll , 

. , ·a como a m 1 
man formac1on en maten 
ware, y robótica entre otras. 
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Por último, se observa también la existencia de una form~ción 
para vendedores. Esta formación en técnicas de ventas, rnarketmg Y 
comunicación no se puede generalizar para todas las empresas, ya 
que en muchos casos esta área comercial está subcontratada. 

6. Formación informal 

la formación informal tiene una notable importancia para los tra
bajadores en las empresas, aunque suele pasar inadvertida a veces 
por su carácter espontáneo y puntual, en ocasiones casi «clandesti
no•. Este carácter opaco de la formación informal constituye, en 
algunos casos, una estrategia empresarial deliberada para evitar los 
costes de una formación formalizada -inversión en capital huma
~fique_ puede comportar exigencias de reconocimiento de nuevas 
salª

1
.
1
c
1
aCJones Y cambios de categorías, lo que incidiría en los costes 

~~~ .. sind· 1 · 
0 en un caso nos hemos encontrado con ex1genc1as 

1ca es explí · t d fi . . , . . 
de 1 . ci as e ormalizar la formac1on mformal: a sabiendas 

que a ntual' · , d 1 
cuaJifi . izacion e os procesos formativos permiten construir 

icac1ones ce t" fi d . , . 
gocia . , . r 1 tea as convembles en categonas y objeto de ne-

Cion colecc1va 
la form . , .. 

ac1on informal , . , d d d" . . un techo . . como umco meto o e apren izaJe tiene 
teóricos m' ~o capacita ru permite una perspectiva de conocimientos 

as ampl' E 
mal, que ad , tos. n estos casos es necesaria la formación for-

emas perm. d . , 
Por otra tte acce er a la promoc1on en la empresa. 

ªtravés de d~arte cabe apuntar que la formación informal se realiza 
1tJ !Versos p d' · 

os los sig . roce m11entos. A modo de tipología enuncia-
u1entes p d' · 

roce tmientos formativos informales: 
ª· Co11s11/1 

ªPr · ª a 11no · end1z. E.! 0 varios expertos: Es una forma extendida de 
Zar t aprendizai 'b . . . 
d. arcas conc :ie reci e unas breves 111strucc1ones para reah-
'ªto retas y e d 

tr · A medida n caso e duda consulta con el oficial inme-
ansfi · que va d · 

ap 1riend0 tar , ominando las tareas más sencillas se le van rend· . eas mas 1 . 
hu 1za,¡c en la . , comp eJas. Por ejemplo, éste es el modo de 

cna p secc1011 de d . , , 
ca,.;· arce de 1 encua ernac1on en artes graficas, donde 
''ºn os puesto d b · 
p · s e tra ªJº de la línea carecen de cualifi-or 0 est· tra p a Pro . . arce, la rota . , . 

P1CJando ¡ . ~ion de puestos de trabajo y la polivalencia ª 111ov1hza · , d fl · . . c1on e UJOS de conoc1m1cntos a través 
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m rtiles 
de los o- • e 

. ºrupos rn1ormales. En este sentido son elocuentes las ob 
vac1ones de un ent e . d d ser-

r vista o e una empresa de fibras artificiales: 

[ ·d· ·] cuando el ~onitor deja a una persona en el equipo, ésta ya se puede 
a aptar al traba10 pero t d ' , · _ ~ ' o av1a no es autonomo, pues necesita aprender 
pequ.enos trucos que luego se cogen con el tiempo, trucos del trabajo. El 
~omto~ .enseña lo esencial pero luego hay otras cositas que se tienen que 
ir adquiriendo con la experiencia. Estas pequeñas cosas son enseñadas por 
el grupo que explica cómo se han de hacer. 

En algunas de las empresas examinadas la consulta se hace por 
teléfono. En banca se suele consultar a compafieros de otras oficinas 
próximas; en la industria los equipos de mantenimiento cuand.~ no 
encuentran una solución a un problema suelen recurrir tambien ª 
llamadas telefónicas a la casa matriz o a la empresa vendedora que 

le va indicando las operaciones paso a paso. . , d de un 
b. Tutoría directa y práctica: Un aprendiz se s1tua al Ja 0 

0 
1 'lar entre tres 

oficial experto, durante un tiempo, que sue e osci 
1
. el ofi-

. que rea iza 
cuatro días, únicamente observa las operac10nes . d a raros. 
cial. Después en una segunda etapa le va. susntuyen 1 ºdel oficial 

Finalmente, el aprendiz realiza las tareas baJO ::~~1~~ aprendizaje 
hasta que ya es capaz de hacerlo solo. Éste es el 'fi as el apren-

., , . b ., artes ara ic . -
en la confecc1on de neumat1cos; tam 1en en do En Ja fabrica 
d . · 1 · d h ce de este rno 0 · ·, 1· un izaJe en e montaje e textos se a , d daptac101 • 

· , d · · 1 de quince d1as e ª ·a 0 ru-c1on e camiones existe un P azo d' acompan 
d . do «como m » . 1 caro. 

oficial de primera experto, enomma b . con materia Se 
tela al aprendiz. En las empresas donde se era ªJª más escrech0

· _ 
. · del rutor es 1 costo 

como en la telemática, el seguimiento . . d materia es 
· 1 d sperd1c10 e estimula la consulta para evitar e e . . 1 . en 

. . . mas dig1ta es. ns1sce 
sos como son los c1rcmtos Y siste dalidad co d'z oº 

' ·' · Esta mo en i 
c. Acompañamiento Y observacion. fi . ¡ experto. El apr apren-

1 h e el o 1c1a Jos acompañar y observar o que ac · s de ahorro y ob-
. A ' ] banca Y caja chan · 

Participa ni interviene. s1, en ª ·¡¡ 0 caja: escu . 1. faJ111-
. - 1 d de venta!11 a ¡ fic1a , 

dices acompanan al emp ea o 1 cspuestas de o raciººcs. 
servan las consultas de los clientes ~ a~:s criterios, Jas op~uccos ~e 
liarizándose así con el estilo de trab.ªJº• el tipo de pro ar - 5111 

· d 1 s chentes Y bserv ta-
los impresos, conoc1en o a o . c. se pasan a o rguJ11eJ1 

, d nmera 1a d Jas a gº' la entidad. Despues e esta P ' d. s Atien en . que ne ., 
· · de ere ito · f¡c1na · c1orl 

intervenir- las negoc1ac10nes bd legado de o 1 egocia 
· d 1 d" r o su e · de n ciones del cliente Y e irecto ~d d las estrategias ·aJes. 

. , · e una 1 ea e ...... erc1 c1a el cred1co y se i.orman . fi cales y co, .. 
. d l financieros, is y conoc1en o e ementos 

Cambio técnico y recualificación 85 

En la industria es corriente que los aprendices de la sección de 
mancenimienro utilicen este procedimiento de aprendizaje. Los 
jównes aprendices, con titulaciones de FP-1 o FP-II suelen acompati.ar 
a un oficial, inicialmente tienen la categoría de ayudante hasta que 
van adquiriendo experiencia. 

d. Trabajar con 1111 instmctor: Varios aprendices trabajan bajo las 
órdenes directas de un oficial o mando intermedio que va dando las 
pautas de trabajo (así sucede en artes gráficas en la sección de en
cuadernación). A veces se encuentra en algunos casos que la trans
ferencia de conocimientos a trabajadores de menor categoría no está 
programada por la empresa, sino que obedece a la buena voluntad 
del oficial de primera o responsable. Esto sucede en contados casos 
Yª. que los trabajadores cualificados tienden a retener los conoci-
nuemo · s para evuar una competencia en el futuro . 

. ~· Autofomiación e11 el puesto de trabajo: Consiste en la experimen-
tarion del prop· . c. 1 , . . d 1 

10 operario trente a a maquma con o sm la ayuda 
e manual de o . E 1 . •cu 1.6 

. perac1ones. s 1ab1tual encontrar en las empresas ª 1 cac1ones d a ¿ · d n estmas» u opacas para el propio departamento 
e recursos hu ( . 

del rn 
1 

manos caso de los oficiales fresadores en la ern presa 
eta andaluza) S 1 · . . que lo . · e trata, en cua qmer caso, de conoc11111entos 
s operanos han 1 d , . . rnentaq·, acumu a o a traves del tiempo, de la expen-

on con la m, · 1 h 
queños t aquma o a erramienta: descubrimiento de pe-
gún el /ucos para alcanzar los topes de rendimiento «normal» se-

1scema de p . 
rnitir de t b . nmas, etc. Estos conocimientos se suelen trans-

Otr ra a_iador a trabajador. 
d. o caso frecue t d . 

IZaje del ,r. 11 e e este tipo de formación es el autoapren-
de la for~ºJ~l~are en informática; de este modo se hace buena parte 

Por ac1on informal en oficina. 
fib otra parte tamb., d . . . , 

ras textiles) d ' . ien en etermmados casos (fabncac1on de 
to, se observ e traba.iadores cualificados, técnicos de mantenimien-
esp . a una autofi . -ecralizad . ormac1on a partir de consulta a revistas 
ces t' as con obiet d 

ecoicos J 
0 e «ponerse al día» en relación a los avan-

f. Crup. · 
a Pa . os interactivo . E . 
n· rtir del inte b ' s. Sta modalidad consiste en la formación 
ivei rcarn 10 e t fi . 1 

1 .-- sobre n re o 1c1a es -por lo general del mismo 
os lle un puesto d b · 
r ... 1. tnpos y re . e tra ajo que facilite discrecionalidad en 
'•ice · d. uniones en · e . en 

1 
1n 1viduaJ grupos 1111ormales, aunque el trabajo se 

os 5· mente Ést 1 · d · · · cía! 1sternas d · d' ~ e es e sistema e aprendizaje colectivo 
es s e iscno ' fi 1 de e reúnen e gra ico en a empresa telemática . Los ofi-
con1b· n torno a 11 1nación d 

1 
una panta a para resolver un problema 

e e ernentos gráficos o de colores. En este caso el 
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trabajo en . grupo permite compa t" 1 . . 
comporta la construcción de u r ir e]_fico11~~1m1ento técnico, lo que 

g G , . na cua l 1Cac1on colectiva 
• 1 upos informales: Otra modalidad de f¡ . ; . 

ocurre en los ormac10n mformal 
. I l moinentos de pausa, descanso, «hora del bocadillo» e 
inc uso en os vestua i E ¡ · . . r os. n os grupos mformales se originan co-
?1entanos. relat1_vos a problemas técnicos, Jo gue _da lugar a un 
mterca1nb10 de mforn1ación y conocimientos para resolver las difi
cultades. 

En algunos casos el grupo se presenta en forma de corrillo ante 
un problema concreto . Por ejemplo, en una de las empresas estu
diadas es frecuente que el equipo de mantenimiento forme un corrillo 
ante un problema técnico difícil de solucionar. 

h. Viajes, reuniones, congresos: Esta modalidad suele estar co~i-
fi · , tilizada no solo 

binada con proa-ramas formales de ormac10n Y es u 1 . . b . . , b . d s Por lo genera 
por los directivos, smo tamb1en por Jos tra ªJª ore · la sede de 

. 1 . . d - pos de empleados a consiste en e viaje e pequenos gru 
1 

, más avan-
d b . con tecno og1a ' 

la casa matriz o a otro centro e tra ªJº ' cnico Esta , . problema te . 
zada o donde· se ha resuelto con exito u~ d ]' contramaes-

d d máguu1a e mea, 0 formación la realizan con uctores e ' b., oficiales, com_ 
d 

. d . os pero tam ien c. bn-
tres técnicos y man os interme 1 • . 1 presa de 1ª , . d Pelh-8 en a em 
es el caso del sistema automatiza o 

. , , . . , ealizan 
cac1on de neumat1cos. b ., la formac1on que r drid 

En este grupo podemos situar ram ien s ciudades (Mª _ 
desplazan a otra comPª 

uno o dos empleados que se . 
1 

nocimienros a sus 1 em-
o Barcelona) y después transmiten °~~:0 en banca, donde ~ros y 
ñeros. Este procedimiento está exten, 1 los apunres, re 

. ·11 despues pasa 
pleado que reahza ~n cursi 0 de Jos compañeros. os este rip0 

transmite los contemdos al resto . . . En algunos cas d forJ11ª' 
l/p , t' as «ll'l s1tu». m a e de i. Formación forma rae re . el progra ués 
1 , rd1nado con h ro desp · s 

de formación informa esta coo caias de a or prend1ce 
. , · 1 Ja banca Y 'J d ' Jos a 0s c1on formal. Por ejemp o, en quince ias, . En est 

·, fi mal durante fic1na. ·do 
un período de formac10n or d eses en una 0

, .d y ráPI · 
· , · durante os rn , soh 0 

pasan a realizar practicas d · ·e es mas 
casos parece que el proceso 

de apren izaJ 

... , d cuafificación 
6. 1. Indicadores de adquisicro

1
n e 

de la formación informa . . . 1 en nves; 
unta 1111c1a a rarea· 

onder a Ja preg hacer un 
Estos indicadores tratan de resp , aprende a 

de l·nvestigación: ¿corno se tro proyecto 
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Es decir, se trata de observar el progresivo proceso de aprendizaje 
a través del trabajo diario y cuáles son los indicadores gue permiten 
el"aluar los criterios de cualificación. En cualquier caso, cabe adver
tir que buena parte de esos indicadores pueden vincularse a los me
canismos de valoración de puestos de trabajo que sirven para deli
mitar las categorías profesionales (lo que en otro lugar hemos de
nominado cualificación salarial). En cualquier caso, y j unto a otras 
dimensiones como la observación del grado de autonomía y de con
trol sobre el propio trabajo, son elementos que, sobre todo desde 
la perspectiva de los requerimientos empresariales, nos sirven para 
evaluar los procesos de adaptación de los trabajadores a las tareas. 

Con todo, y a pesar de las inevitables dificultades <leso-losamos 
d 

, o , 

ª mo o de enunciados, lo que a nuestro juicio pueden ser indica
dores de procesos concretos de cualificación. 

¡Un primer indicador, muy generalizado en los casos estudiados 
es a reducción e 1 · d ¡ · · , . ' d n e tiempo e rea 1Zac1on de las tareas. S1 el apren-

12 o el trabaiado ·, d 1 . . . , d ¡ ~ r en rotac1on re uce os tiempos en la ejecuc1on 
e as operacione d d apre d'd s encomen a as se considera que el operario ha 

11 1 o las sec · d 1 U uenc1as e as operaciones. 
n segundo ind· d 1 , . . fabric ica or es e numero de piezas gue consigue 
ar un aprendiz E d . . 1 

tiempo 1 . • s ec1r, s1 a canza los topes mínimos en poco 
, e tiempo de d. . h b Un t . . apren !ZaJe a rá sido, también, corto . 

d ercer tnd1cado 1 d" . . , efectos E r es a 1smmuc1on del número de errores y 
· Sto se obser b · d l. en las artes ' fi va en tra ªJOS e 1cados, como en el montaje 

at · gra icas donde 1 1 b · ' d 1 ' · · enc1ón p ' a e a orac1on e as pagmas exige una 
. ara controla 1 . 
Este es . r os errores tipográficos y de montaje. 

ern ' precisamente d 1 Presas de , , uno e os problemas en las pequeñas 
tra1 · arres graficas d d 1 ación tem ' on e e turn over propiciado por la con-
e] • peral ha difi 1 d 1. numero d icu ta o conso 1dar la formación: de ahí gue 
Peq . e errores en 1 1 h · · Uenas emp as P anc as e 1mpres1ones gue realizan las 

E resas haya d . n determ· d aumenta o considerablemente. 
trola ma os casos 1 1 · , h r a partir d 1 . . ª evo uc1on del aprendizaje se puede con-
t ernos observad e os mdicadores de las hojas de parte. En efecto 
rolar 1 ° que se rec · d " d ' v· . a evoluc· · urre a m 1ca ores numéricos para con-
lll¡1e ion de los d. 

ti ntos, con 1 , apren ices. Las hojas de Tiempos y Mo-
ell¡Po e numero d . 

la s emplead . e piezas u operaciones realizadas y los 
Progre ·. os, const1tuye11 d. · d · , 
O s1on q un proce 1m1ento e evaluac1on de 

tr0 · . ' ue controlan lo . d · · 
e~p 1nd1cado . · s encarga os o mandos mtermed1os. 

ert0 E r es la d1s · · , d 1 • de ah s. sta cu . , mmucion e numero de consultas a los 
Otr est1on es es · 1 os, ya qu pec1a mente valorada en banca y cajas 

e no se considera muy oportuno consultar delante 
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d~ los clientes. Se uti]jza i u l 
tnales, recurriéndose agu'í g a mentde, en todas las empresas indus. 
sexto indicador es l a .den carga os y mandos intermedios. Un 

d a capac1 ad para 1· 1 . 
or en del día E d · . cump Ir as mstrucciones del 

. s ecir cumplir el t 1 
producción· núm d ' . ope <morma » o estándar de 

U , ·. . er~ e piezas de operaciones fijadas. 
n sept1mo md1cador e ] ·d d 

veles de r d d , s a ca p ac1 a para controlar ciertos ni· 

1 ca 1 ª. , as1 como d etecta r errores en las piezas. Ello indica 
gue e operario ' 1 
d , . no so o es capaz de realizar las tareas, sino que 

a emas t1e · · 
ne ya cntenos formados sobre el trabajo y la calidad del 1 

P_r?ducto. Otro indicador es la seguridad del operario en la realiza
~10~ de las tareas o en la respuesta a los clientes. Aunque sea un 
mdicador de carácter subjetivo en Ja banca se aprecia la seguridad 
en la respuesta a los clientes como un síntoma de conocimienros. 

La capacidad para la abstracción en el proceso de trabajo es 0~~0 
indicador de cualificación valorado por las empresas. Está tamb;en 
relacionado con la capacidad d e lectura d e los códigos, símdbolos 

· d 1trol e as e mstrucciones de las pantallas d e datos y paneles e coi sos 
, . . d t ias de proce 

magumas. Es especialmente importante en las m us r . Jmente 
· d b · , es especia automatiza os, donde Ja capacidad de a stracc10n 

relevante . pa~a determinadas tareas. . . . . ja de wnia de 
Otro md1cador es la capacidad de m1c1at1va prop _Y 0 rneJO-

d . . h . ra o pieza, 
ecis1ones para fabricar d e terminada erram1en . d r más son 

d · Un ind1ca 0 ·0 ran o los procesos y sistemas productivos. . un operan 
1 · de realizar , dose os porcentajes o tramos de las tareas que pue . 

0115
¡deran d 

dentro de las gue componen el puesto de tra bajo. c sea capaz e 
.fi . , aquel que como poseedor de mayor cua!t icac1on ª 

1. a era' 
rea izar mayor número de tareas. . d Jas tareas de 

Al · · 1 terísticas e stoS gunas empresas objetivan as carac . , de pue ra 
' · . , J d valoracion ·ón Pª ves de su descnpc10n en un «Manua e puntuacJ CÍ' 
b · d 11 tiene una d conº tra a10» · de modo que cada una e e as · cluso e unª 

:.i ' • 1 s e JJ1 ·tell 
cada función, con las exigencias profesiona ~ ·ones per1111 dquirÍ' 

· E d escnpci , s a mientos académicos requeridos. sras 
1 

caregoria i..e111os 
fc 1 · ón de as ·, Jo 11 

re erencia objetivable para la rec amaci d valuacion_ ·11duS' 
d d . ·ento e e 'vil e 1 

as por la vía informal. Este proce imt d J auwrn° d s para 
d o las e ·va ª etectado en las grandes empresas, com. sorías p!l 

. 1 nr. a ase d de tna auxiliar. Las PYMES sue en recur · ·da 
1 b ·o 1 capaCl S' a evaluación de los puestos de tra ªJ · . d·cador. a d ujere e 

Al como Il1 1 · a q ,ce' gunas de las empresas toman tranjeros, dos e~ . 
lectura de planos y manuales en idiomas be~ para merc~e crabaJº 
pecial importancia cuando Ja empresa r:a dap un puesto 
. b . mas e 

nores. La capacidad de poder cu nr 
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es también un indicador de cualificación . Por último, cabe indicar 
como indicador la capacidad de realizar tareas de mantenimiento 
sencillo al equipo utilizado. 

Por otra parte, además de estos indicadores se considera implí
citamente la experiencia y la antigüedad en la empresa como la ex
presión de una cualificación. En cierto modo es un indicador difuso 
pero aceptado y registrado en los convenios colectivos de las em
presas estudiadas. Para los sindicatos la experiencia es una forma de 
reconocimiento de las capacidades adquiridas de manera informal 
Y sin certificación institucional. Para las empresas, igualmente, la 
experiencia es un indicador de cualificación, aunque en los últimos 
años se tiende a restarle importancia por la carga que supone la 
antigüedad en los costes salariales. 

En suma, ¿recualifican los procesos formativos formales e infor
male~? En cierro modo sí cualifican, pero no se trata de una recons
iruca.ón mítica del oficio al cual parece referirse cierta literatura 
1~~rxis ta, lo que le impide ver determinados procesos de cualifica
~on. La relativa cualificación se debe entender como la adquisición 
de conocimi~ntos algo más amplios que los anteriores, el desarrollo 
e 
1
tareas ennquecidas, la posibilidad de trabajar con menos pautas 

~ ª go má~ en grupos y equipos; capacidad para realizar cierto nivel 
e reparaciones, para controlar la calidad o conocer idiomas. Y lo 

que es más· ·b·1·d d . p h · pos1 1 1 a de acceder a nuevas cualificac10nes. ero 
ernos de s - 1 · · · d 

esta ~na ar mmed1atamente que en las empresas examma as 
tada .te~~encia « ligerament~ optimista» se registra de forr~a segmen
ern se puede generalizar el discurso a toda la plantilla. En las 

presas coexist 1 d. Jºfi · - B ' · rne · en os iversos segmentos de cua 1 icac1on. as1ca-
nte se cuarti 1 . . . . 

tes p 1 ican os mveles altos de las cualificaciones ya existen-
lle~a rucba de ello es que la política formativa en las empresas se 

a cabo de . . 
manera selectiva, tal como hemos visto. 

7. R 
esumen Y conclusiones 

los f; 
actores . . 

desprc1 d. generales que impulsan los cambios en las empresas se 
dº 1 en de 1 . . 1 . e !Sta. l ª cns1s y transformación del sistema tay onano-Lor-

. a rcorga . . , 1 
crlterj05 d ~1~~c1on del sistema productivo en base a os nue:?s 
están Pro e. 0exibtbdad, variabilidad y versatilidad en la producc1on 
las cn1p p1c1ando la transformación tecnológica y organizativa de 

resas lo . . . d . , 
' que, JUnto con los nuevos cntenos e gestton, 
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favorece la emergencia de nuevas cualificaci . 
de algunas tareas o bien el . 1 . 1 . ' ones, la recuahficación 

E . , s1mp e rec1c ªJe de la mano de obra 
n u1~ mve.l _mas concreto, los factores que originan los proc~sos 

de recuahficac1011 en las empresas aparecen ligados a elementos di
versos, tales como la tecnología , la organización del trabajo, los 
nuevos conceptos de producción y los nuevos productos. 

- La tecnología no tiene un papel d e terminante en sí misma en 
la dirección seguida por las cualificaciones, pero indudablemente 
influye en ella. Así ocurre, con una incidencia variada, con Jos equi
pamientos tecnológicos observados en las empresas analizadas, tales 
como los sistemas flexibles de fabricación, el control numérico asis
tido por ordenador, los sistemas CAD-CAM, o el software Y el Jiard· 

ware en informática, entre otros. 
- Las nuevas formas de organización del trabajo ~uelen crea~ 
d

. · f; d · · · - d Jificaciones; entr con ic10nes a vora bles para la a qmsicion e cua . Ja 
b 

. os en equipos, 
ellas destaca particularmente el tra ªJº en grup • 
polivalencia y la ampliación de tareas . J . ma JIT y 

- Entre los nuevos conceptos de producció~,. e sis~e ccos for-

1 d ( T l Q f'ty) ongman e e 
a búsqueda de mayor calida ota ua 1 

. b'én, a Jas 
'd d denvan tam 1 

mativos -no siempre de enu a - que se ' 
empresas subsidiarias 13

. · ina in1
-

d 
s productos ong ]as 

- Igualmente el lanzamiento e nuevo ya sea por 
ciativas formadoras y cualificantes en las empresas, · de co-

p or las estrategias 
técnicas necesarias para fabricarlos, ya sea 

mercialización. debC 
f: res no se 

· · J eferidos acto · ecupe-
La recualificación gue ongman os r fi . hoy quizás 1rr es-

. , d un «O icJO » o Ja g 
entender como la recuperac10n e . d m eior corn reas 

b 
. , 1- · Se enrien e 'J 11 de ca 

ra le por la evolucion tecno ogica. 1 desarro o . iCÍª' 
tación de nuevas capacidades globales para e r autonomía, 

111
1¡dad 

· · - fc · na1 mayo . ionª que permiten una progresion pro esio . ' ·os d1screc ció11. 
d · nos prop1 ' b crac 

tiva responsabilidad empleo e ente . . y a Ja a 5 
' ' · J enc1a 

en el puesto de trabajo, recurso a la mte ig 
·•CÍl3S 

eq~ 

r~ndcs Y P L" des-
es as g ~ · " 

, 1 ba 'o entre empr erricoriº· r3 JaS 
13 Por otra parte, la nueva division de era ~ ¡1·fjcaciones al c¡·fjcación P3 roir· 

. bl • de las cua a J J nst 
pone de relieve el traslado del pro ema . ienros de cu den 'º ·eneº 
centralización de la producción comporta reque;im f:amiliar no puc oscsora1

fl
1 

. · · caractcr · • y ~ 
pequeñas empresas, que por su d1mens1on Y de [ormacion 

, . 1 rograrnas De ah1 que dichas empresas rcc amen P 
tecnológico a las instituciones locales. 
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Dicha recualificación se traduce en cambios en los perfiles p rofesio
n~emqueridos en las empresas estudia.das. Los nuevos perfi!e~ com
fllman exigencias rales como la capacidad de lectura de cod1gos y 
planos abstractos, de idiomas para aplicar los manuales de las má
quinas. de toma de decisiones a partir de indicadores de las pantallas 
r paneles de mando, capacidad de análisis e interpretación de situa
cione> e, incluso, nuevos requerimientos de comunicación, lideraz
go y motivación para trabajar en grupos y en equipos. 
. Pero sería erróneo atribuir de forma generalizada dichas exigen

ms.a codos los trabajadores de la empresa innovada. Muy al con
tran~, l.a recualificación aparece de forma segmentada y selectiva: 
restnngtda a equ · fi · . , . 1pos, grupos y pro esiones que ocupan un lugar 
estradtegico en la empresa (programadores, conductores y operado-
res e sistemas eq · d · . 
d b

. • mpos e mantenumento y otros) . El segmento 
e tra ªJadores l'fi d ció .. . 

1 
recua 1 ica os suele tener ya cierto nivel de forma-

n tntcia lo que f; l 1 d . . . , 
Por lo , 1 ac1 ita a a qms1cion de nuevos conocimientos. 

genera , se trata de -
tener relac1·0 1 b segmentos pequenos y con tendencia a 

nes a orale · d' 'd l' de los s1'nd· s m 1v1 ua izadas o en grupos al margen 
~~. ' 

Como contrapunto exist l 
no se benefician d 1 en en as empresas otros segmentos que 
dores. Trabaiad e dos efectos de la recualificación: son los perde-
~fi · ~ ores e produ · ' d · · 1caCJones y edad ccion Y a m1111strativos, con baias cua-
trarn· avanzada q '1 ·b ~ 
1 iento puntual .' ue so o rec1 en un reciclaje o adies-
c:gía. Tarnbién en ~s~: cmloti~o de la introducción de nueva tecno-

ntratos o ect1vo de pe d d , . , 
lo temporales y b r e ores es tan los Jovenes con 

que dºfi reves p ' d d Adc~~~ulta .el aprendizaje 14~no os e estancia en las empresas, 

CUaJific . , existen deter . d 
forrnarac1ones medias e l.milna os colectivos de trabaj adores con 

Pare d ' ne uso algu d 11 erosion d e el núcleo , . no e e os altas, que al no 
a as estrateg1co d 1 . 

tononiía y dsus cualificaciones· , e. a empresa mnovada, ven 
l e co , en termmos b d a ei( ntrol sobre l . -so re to o- de au-

coex- istencia d e propio trabajo 
d IStcncia d . e esta segmenta . , . 
tnrro de 1 e viejas y nueva fi c1on se explica en parte por la 

a em s ormas d · · , 
presa, lo que si . fi e orgamzac1on del trabajo 

g111 ica en muchos casos la combina-,, 
,. C1be • 

f,~l!tn 11 s:'11lar que e -==~---------------.llliliqd Poliuca d n determinad 
~ Os 1 e que I as empresas (Lop , · · 
lbtni¡¡¡ Pir us contratos o~ trabajadores tempo 1 e, mve~t1gación en curso) que 

¡J¡Íic¡ció le de los col' t~ es trabajadores po ra ~s se conv1erran en fijos una vez 
. n. ect1v05 q • r su juventud y for . , 

uc, progresivamente ad . mac1on educativa, 
' quieren mayores cotas de 
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c~~n de éstas con la permanencia de criterios fordista . 
cion tayl~riano-fordista del trabajo no desaparece tota~~;~t~·rganm
c~_as ocasione~ se renueva_ Este sistema de organización y 'p:~:~~ 
c1011. :standanza_do aparece vinculado a mercados estables y en ex
pan~1011, con bajo coste por unidad de producto. En otras ocasiones 
el s1stem.a se modifica para adaptarse a las fluctuaciones de la de
manda y a la versatilidad en la fabricación mediante la introducción 
de módulos, acortamiento de la cadena y a través de la movilidad 
de la plantilla, que permita el traslado de Jos operarios de una ca~~na 
a otra o de una a otra sección seo-ún las necesidades de produccion; 

D . . 
sin que eso implique una transformación relevante de los cntenos 
fordistas . 

1. f¡ · de los segrnen-Los procesos de adquisición de las cua i 1cac1ones ., 
d. . s de formaoon 

tos ganadores se realizan a través de proce imiento 
1 

de una 
. . S por Jo genera , formalizados en la propia em.presa. e trata, . empre· 

1 ' de la propia formación específica y vinculada a la tecno ogia . . d el siste!113 
. , dqum a en 

sa, sin excesiva relación con la formacion ª 
1 

formación pro-
educativo; entre otras cosas por el decalage entre. ª

1 
tecnológico de 

· 1 anzado mve · 10 fesional ofertada por tal sistema Y e ª v al reclutan11en 
e se recurre 11 la las empresas. En los pocos casos en qu rnplementa . 

d , · 1 s empresas co Espana en base a titulaciones aca enucas, ª 
1
.fi ciones en 

.d d las cua i ica 
formación, afirmando la 1 ea e que . e""'presa. 

1 
ci·va 

1 Ja propia ,,. se ec 
se configuran fundamenta mente en bo de forrna seos 

· , llevan a ca y pue 
Los programas de formac10n se . d lificaciones d cua· 

. d ma as cua o e 
y destinados a promocionar ete~m de roducción c0 n:1da que se 
de trabajo estratégicos, tanto a nivel p que a Jlledt ·ene uu 

· · De 1nanera ' esa n ,r dros intermedios y directivos. . , en la ernP~ , spec1!l' 
· · , · la formacwn . s1on e ¡ s asciende en la escala Jerarqmca, . 

1
. do La 111ver . da en 3 

. . c1ona 1za . rc1ta ·o 
carácter más formalizado e mstitu ategia exP 1 de rrabaJ 

· una estr os o-ca en capital humano constituye Jeo y puest ceso pr 
s de emp J pro d cer' empresas, ya que los segmento ' Jgicos en e de e 

· , 011 11eura d . pone estratégicos para la producc1on s no se is . , 
l s en que d c1ol1· do e11 ductivo, de modo que en os ca~o ti a Ja pro uc Jjcira r~ 

· · · 1 tiza o ren . o exP ¡ s. v mmadas cuahficac1ones se ra en c. rmatJVO n . 'or111a e J 
. . proceso io . s in1• paP 

Por el contrano, existe otro d ..,.,ecamsrn° cacad0 
1
•11-. vés e '" des p • la estrategia de las empresas a tra b · 

0 
tiene un . de Ja5 d 1i 

e ·, . 1 de tra aj · c]aje . e 
LOrmacion mformal en e puesto . en el rec1 JlledtO e11 

· , lifi ones Y or d res en la construcc1on de las cua icaci do que P baía 0 
011

1' 
· d. d De mo 1 era ~ ac tillas de las empresas estu ia as. crtos a os rÍ3 Y 

. . . de Jos exp d tuco transferencia de conocimientos . cernas e 
· 1 · d ' vés de sis rec1c a.Je y a los apren ices, a era 

Cambio técnico y recualificación 93 

· neo así como de los grupos informales, se adquieren los 
pananue , · - · fi ¡ 
conocimientos requeridos. Muy raramente la formac1on m orma se 
coordina e inreon con la formación formal. 

En cualqui;r caso, también cabe advertir que la f~rmación 
informal es una manera empresarial de evitar el coste en mversion 
en capital humano y de reconocer las cualificaciones efectivas ad
quiridas. De ahí que en algunas empresas, pocas, los sindicatos tra
ten de hacer emerger las «cualificaciones clandestinas» para recon
l'ertirlas en categorías reconocidas en el convenio colectivo. Por otra 
parce, sindicatos y trabajadores suelen resumir los conocimientos 
mformales a través del concepto «experiencia». 

Con todo, los actores también son conscientes de la existencia 
de una serie de indicadores que advierten del proceso de adquisición 
de las cualificaciones a través de procedimientos informales. Entre 
dic??s indicadores tenemos la reducción de los tiempos en la reali
zacion de las tareas, el alcance de los topes de producción, el nú
~er_o d~ errores, la capacidad para detectar fallos, tomar decisiones, 
ª d~sm111ución del número de consultas, la capacidad para interpre
tar instrucciones y planos, o bien el porcentaje de tareas que se 
pue~e dese~peñar dentro de un mismo puesto de trabajo. 
r . ~adquisición de las cualificaciones se puede estimular si la di-
1:c.ci~n de la empresa combina y coordina la formación formal con 
ció'~. orma1,_ ofrece incentivos selectivos y posibilidades de promo
en g, organiza el trabajo facilitando la comunicación, la interacción 

rupo y la . . d 
nes · 1: creat1v1 ad y crea espacios de tiempo para las reunio-1n1ormale 1 . 

E s Y e mtercambio de ideas. 
n cuanto a la p . . , d 1 . d' 1 . . ción en 1 fi . , os1c1on e os sm 1catos respecto a a participa-

calificar ª ormacion Y en los procesos de recualificación se puede 
como de e d. . 

reclama fi . , Ontra 1ctona. Formalmente en algunos casos se 
de rccstr ormaci~n Y recualificación, especialmente en los períodos 

Ucturac1ó d 1 . 1 , ª un segu d 11 e P anti! a. Mas frecuentemente, el tema pasa 
1critcrios ~ 1° _pl_ano. No se trata de un desinterés o de estrechos 
Crítico, sin~ analistas» de los sindicatos como suele adjudicar algún 
capacidad d de una cuestión de fondo : ¿cómo participar sin tener 
d.ºnde las e ~º~~rol en la empresa? No obstante, en las empresas 
sindicatos :os~b_ihdades de formación y promoción son claras los 
de) concurs articip~n. en el procedimiento de selección y en el control 

Por o~opos1ción. 
b¡ , Otro lado 1 . . 
tlematica li ad ' os s111~1catos se encuentran con una nueva pro-

1ªYloris~ ª al cambio en los métodos de retribución salarial. 
0 

permitía un tratamiento homogéneo de los salarios. 
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Los nuevos n1é~odos de _P~imas. colectivas a grupos y equipos y 
puestos de trabajos estrateg1cos, junto con la tendencia hacia cierta 
individualización de las relaciones laborales, acarrea diferencias sa
lariales y en las condiciones de trabajo. Esas circunstancias dificul
tan, sin duda, la capacidad de representación de los sindicatos en el 
seno de la empresa. 

En suma, los recursos humanos parecen tener un lugar ~encral 
·, , ·t de un sistema en el actual escenario de reestructurac1on Y trans1 o 

l . · Indudablemence de producción «cuantitativo» a otro «cua ltat1vo1'.·, . 

. . , fc . , . en una func10n importante en 
la recuahficac10n Y la ormacwn tien · electivas destina-

. · l p son estrategias s · ' las estrategias empresana es. ero .fi . que faciliten el can-
das a promocionar determinadas cuah icac1oneds roducción. Dicho 

'l . en el proceso e p fi d la trol de los puntos neura g1cos S h n1ann sobre el Hl e 
· d Kern y c u carac-de otra manera, la tes1s e d d en un contexto. 

muy a ecua a lºfi ac1ones. d . · ·' del trabajo no parece . ·, de las cua i IC 1v1s1011 · . , diferenc1ac10n 
terizado por la segmentac1on y 
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Resumen. «Cambio técnico y recualificación. Formación y adq~i
sición de las cualificaciones en la empresa. Un estudio 
de casos». 

Los cambios tecnológicos y organizativos en las empresas parecen estar 
abriendo un proceso de recualificación y redefinición de las categorías labo
rales. ReOcjo de ello es la creciente importancia de la formación en las em
presas industriales y de servicios. 

Sin embargo, las políticas de formación tienen un carácter selectivo; de 
forma que tienden a recibir más formación los empicados y trabajadores con 
un mayor nivel de cualificación inicial. Éstos reciben una formación reglada 
0 .~titucionalizada . Por el contrario, los trabajadores con baja cualificación 
mioal sólo reciben un mero reciclaje informal ( 011-tlze-job), no reglado ni rc
c~.nocido institucionalmente. De lo cual se deriva la hipótesis de que las po
LJucas empresariales de formación contribuyen al proceso de segmentación y 
diferenciación en el mercado de trabajo. 

Abstract T h . 
TI · . " te nrcal cl1ange and requalificationi1. 

ie tec/1111ca/ a11d ma ¡ · . . 
proc .r . • 11age111e111 e 11111ges 111 co111pa111es seem to be ope11111g 11p a ess O¡ req11a/1ificat10 d d ,r. .. 
1h1 inc . . 

11 ª" re e,¡ 111111011 of laboral categories. A rejlectio11 of tlzis is reasmg 1111pona11ce .r t · · · · . 
Tra · . . . 

0
1 ra111111g 111 111d11strra/ a11d service-oriemated co111pa11ies. 111111g polines ho111 ¡ · . 

more Jiio/i/y lifi ' ever, are se emve by 11ature: 111 so 11111cl1 as rlze origi11al/y 
ó qua 1 1ed employe d 1. • 

workers rec r. es ª" 111or~ers te11d to rece111e more trai11i11g. Tliese eive a ;ormulated · · · ¡ · . . . . 
u

1

orkers 0 ¡ or 111s1111111011a 1sed tra111111g. Ong111al/y less qua/ifi' 1ed • • 11 t 1e other ha11d · 
1 m11g, neitlier r. 1 ' recewe 011 Y tlie merest i1ifor111al - 'on the job'- trai-ih ;on1111 ated 11or · 1 ·1 · 11 . ª' company Ir . . 

111
s 1 1111º"ª Y recogmsecl. As a rem/t tlze hypotliesis · a111111g poli · ·b ' 110

n i11 tlie IVork k ."es COlltn ute lo the process of segregation and differe11tia-lllar et, is deri ved. 
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~os ~e?ates sobre el tama11o o naturaleza del sector público y la 
dcdmi~istración y su relación con el sector privado se realizan con 
F rnasiada frecuencia desde posiciones maniqueas e ideologizadas. 
r:;:t~ ª ello, surge una vía de análisis que parece bastante más 
desd~ ~stam? ~esdc el p~nto de vista político e intelectual como 
del practicas profesionales que, lejos de considerar las leyes mercado 
ráctcr . como nuevas tablas de la ley o mandamientos de ca-

un1versal b 
mejora . ' ~ oga no obstante por un proceso permanente de 

Y rac1onahz · , d 1 · , 'bl ' corno p . d acion e as estructuras de gest1on, tanto pu 1cas 
nva as -n d . . , . d . 

zación de 1 .1? er111zac1on del aparato productivo, mo erm-
Paralclo al ª Admmistración y modernización de la sociedad- en 
d . establecimie d 1 . d. fi . e llltcrde d . nto e re ac1ones t erentes y nuevos tipos 
el rncrcad~ei¡ enc~as entre lo público, lo privado y lo social; entre 

En e . • ª sociedad civil y el Estado. 
d. ste conre 1 1fercn tcs Iu . Xto ª gunos autores comienzan a teorizar desde 
del Estado y~ares est_o~ profundos cambios en el concepto y papel 
•Adrninistra .~ Admmistración, que habría evolucionado desde una 
tra . . c1on de p d . . . 
_C!on de 5 . . Otesta es» -Estado liberal- a una <c Adnums-

l}¡¡n· erv1c1os» -E d d . 
¡ ISttación d . . Sta o e bienestar- y finalmente una <c Ad-
nterlllediacjó e II~terdependencias y orientaciones», a modo de 

OUev 11 social e 1 , bl. . 0 lllodei ntrc o pu 1co y lo pnvado apuntando a un 0 
que coexistiría con los anteriores: el Estado relacio-

~Sociólogo D. 
"<1id11 (M · ircctor d . p¡ . . . 

adrid). t an1ficac1ón y Coordinación del Ayuntamiento de Alco-
~'<i,1, . 

~la dtf '/'rob · 
ll]o, nucv · 3 

epoca, núni . 19, 01orio de 1993, pp. 99-1 21. 
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nal 1
. Ot 

. ros autores ~:bí~n hablado antes de gestión integral, de 
c?;isegu1: la cooperac10n mterorganizacional 2, de una administra
c1on de liderazgos o influencias, etc. , por lo que parece que estamos 
realmente ante la introducción de un nuevo paradigma en la gestión 

pública, proveniente de diferentes disciplinas pero que apunta en 
una dirección que bien podría ser coincidente: la eficacia social. 

Este debate que constituye de alguna manera el marco de lo que 
se ha dado en llamar procesos de moderniz ación Y que afecta al con· 

junto de la Administración pública españ?la_ c_rascienl'd_e en p:r;: 
1 d los pnnc1p10s po incos qu 

-y sólo en parte- la natura eza e · · · dos en 
. .litudes en procesos in1c1a 

impulsan y así encontramos s1m1 . 3 . b. no podemos ob-
d d . c. te signo s1 ien 

Europa por gobiernos e neren 
1 

' ·ento entre unos Y 
. fi d de p anteanu 

viar algunas diferencias pro un as . d 
d Ja neces1da 

otros. . - lar que }a volunta 0 h cho que 
Finalmente, es prec1s~ sedn~ u gestión cotidiana, ld1a eexplorar 

1 g encias e s , fon o a · 
P rovocada por as ur h 1 lanzado mas ª , de haber5( 

. . . uienes se ayar . , ntes aun 
sean los municrptos q d Jos de gesnon, a te rexro. con· 

digmas y mo e . 1 del presen e hl 
estos nuevos para El núcleo principa . d Alcobendas s i·o 
formulado teóricamente. Ja experiencia e cando un nue 

d é manera . apun 
siste en exponer e ~u . de estas reflexiones, , 

d la pracnca 
preocupa o en . , desde lo local. 
modelo de gesnon 

de d lira113 

Municipio innova or el área rnec7J1~1z,199;l 
endas está situada 2e~17 habita~te¡~nco en cofl 

La ciudad de Alcob oblación de~ . ' n de crecirn ¡a y 

Madrid, cuenta con~~; f Ha. La previs10 irnPºrra1t111º' 

Y una extensión de 
00 000 habitantes. ¡Justrar Ja fironcar e , 'º 

h sta 1 · , para e a art~• 
al año 2000 es a más serv1ran h cenido qu r otra p crol'°" 

Algunos eiemen]ros cambios que ªh,,n sido Pdº 1 3rea n1e 
1 · d d de os que <> e 

espectacu an a, . os doce años, del conjunto o J! 
nicipio en Jos u~nm imilares a ]os onª• n,,ri 
sus rasgos esenciales, s de 13arcd r-~1~P· 

jent0 1rJ" 

-----------~~:-~ AyunraJTl ' b/irP, . La Mu11icipal, esriótt P11 

d entrevista . , de fa g 
, X . Men oza, d er11iz ac1011 

d L a 1110 1991 · 
1992. Ir: Sue Richar s, /lllA'" 

2 Les Merca. ie Y / s ¡1 /1 pP, 
. "ó11 de ª 

1989. I para la 111oden11z ac1 
3 vv AA, Jornal as 
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luana madrileña: crecimiento demográfico espectacular (ca~i 
]00'.) habicances) , escasa identificación población-ciudad, desequ1-
hbrio social, y sobre todo la urgencia de responder a las necesidades 
doraaonales y de infraestructuras para mejorar la calidad de vida . 

Entorno de mercado y competencia municipal 

be tipo de municipios medios, que bien podemos denominar «me
tro"?l~tanos », han tenido que enfrentarse a situaciones de cambio 
i·emgmoso de su entorno y de las demandas de sus «clientes» na
rur.iles: los vecinos. 

Ad A~í. pues, cuando se habla de la incapacidad o lentitud de la 
ministración para d 1 b. , . 

m h . . a apearse a os cam 10s, habna que pensar s1 
uc as orgamzaa . d , 

camb· ones pnva as estanan en condiciones de acometer 
ios tan brusco 

acaecid s Y en tan corto espacio de tiempo como los os en much . . . 
resano d . . fi as mstituc1ones municipales . Por ello se hace ne-

esm1ti icar alg , . 
pública/pri· d unos toprcos al uso sobre la relación gestión va a en 1 . , 

Lo re acion a estos procesos. 
1 que favorece el b. l . 

ra.eza púb]" . cam 10 Y a mnovación, no es tanto la natu-
1ca o privad d . . , . 

corno el irnpul r . ª . e una orgamzacion, smo otros factores 
'º.º el lideraz s~ po iticodirectivo que la aliente (esto tiene que ver 

b~ma (esto efe y su naturaleza), el tamaño y flexibilidad de la 
as1 ne que ve J · carnente el h h r con e tipo de organización), y quizás 

un e ec o de te · 
d _0ntexto de m d ner que operar, de una u otra forma en 
uq1 ·d erca o· a ·d d . , . ' V1 ad y efi · . · usten a presupuestaria log1ca de pro-M ic1enc1a d º , . , 

d' Uchos lll.u · . . ' mamica de competencia, etcétera. 
lmens" , n1c1p1os es - 1 1 . 

Po 
10n de esca! .d, pano es 1an temdo este impulso o esa 

r un a 1 onea y d , h . 
in1e :ntorno ci d d ' ª emas se an visto muy presionados 

rven1 d. u a ano y . , . 
y co dº ~ irectame soc10econom1co con capacidad para 

n lq nte en la p ¡,. 
ªPro · 0nar así la , . . 0 Jtica o en la economía de la ciudad 
d X1rnad practica 111 t · · ¡ ' 
º' o d o a situacio s_ 1tuc1ona , que de esa manera se ha 

e ~e nes que bien d ·d tst ompetenc· l po emos cons1 erar «de m erca-
"' e ento •a rea ». 
"•t-n.·. rn0 d 
r "'-'Ion d e mercado . . . 
'-llrt¡o -e co111petitiv"d d se cncucncra en pnnc1p10 en la «di-
1 • sena] M 1 ª » que el · · · ~al , fi ª endo . mumcip10 genera en su territorio. 
ti 1 iscaJ 1 za. «e) mar d . 1 . , . . 
a rticnt i a cantidad r co e regu ac1ones, la poht1ca mdus-

c os que son . Y ca •dad de los servicios públicos -espe-
1nputs pa . · l · ; . ra e sistema econom1co-, las ga-
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~antías juri~~i~cionales, son factores que afectan directamemealnil"el 
e competlt1v1dad de un territorio» 4 . 

Junto a ello, m .uy especialmente, lo encontramos en Ja capacid2d 
~e ser comparado el municipio con «la competencia», si bien 6 11 

tiene en lo público componentes bastante más complejos que h 
competencia entre empresas privadas y trasciende las diferentes op
ciones partidarias. En el caso de ciudades como Barcelona _es bien 
significativo: nadie nega rá que un estímulo fundame1_ml de mnon· 

. , - h ºd 1 . Ayuntam1ento-Generali-c1on en estos anos a s1 o a competencia . 
. . . . d d d. anas es relanvameni¡ 

tat. Si nos vamos a mun1c1p10s Y cm a es me 1' . d ,· ·01 r d d cantidad e sef\!([ 
fácil para un ciudadano comparar ca 1 ª Y b do cuando sólo 

. . . canos so re to 
o de impuestos con los inumc1p10s cer ' . . · como ocurre 

l biar de mun1c1p10 h . 
se trata de pasar una cal e para cam arte siempre ª1 

1. t as Por otra P ' d qui 
en muchas ciudades metropo 1 an · d ·nadas ciuda es , . con eterm1 ·mbo-
también un elemento comparativo valor histórico o si e· 
se constituyen en referencia, ya sea por sue polarizan una zonal ~r 

1 otras gu y va 01
• • 

lico como Madrid, Barce ona u s pueden corn~a~ar Jes son 
trop, olitana. Los vecinos y las empr~s_a . o si las cond1c1ones -- codo 

b. de rnunicipi · esros, ·· · · 
e incluso pueden cam iar servicios, irnpu lor políuco. 

. · da accesos, 1 ·srno co d qui 
más favorables -v1v1en , bierno d e mi d rnerca o 

1 arco de un go corno e 
ello incluso en e m en un cierto en vecinos. bién 
Las ciudades se mueven, pul e;Íva facilidad por Jos ciudades, car11 s(r· 

.b .do con re a ., entre encre 
puede ser perci I la comparac1on . ularrnen_te ri"J' 

Pero no solamente en ·cios rnuY parnc re púbJ¡cosd ·~e~enieS 
. , entre serv1 , o ent n n• 

en la comparac10n . . tituciones- . Jl'lplo co ·dad ¡..u· 
1. de vanas ms or eje C rnofll de 

vicios púb icos - . dad: así ocurr~ p (INEM, .º o sector~-
dos dentro de una c1~ . tas jnstiruc1on_es_das al J111srn orr.i"ªs dp d 

d 
· de disnn ) díngJ deP ·ll a 

ofertas e ucauvas ·ento etc. . alaciones de Ja C1 de 
, EC Ayuntami ' . 011 111st d 11 tro 3Je5 

tonoma, M , . territorio; c ulcura e ·ocoltllf s de 1 m1smo · y e 0 c1 · 11e 
usuarios y. en e ofertas de oc10 ceneros s co11dic~º eºº 
blicas y pnvadas, ~on 1 b discotecas ~ de cierras oflst1tllY 
(cines privados y c111e-c n~e~~o, sirnílar :as ciudades y e lle 1i 
ocio) etcétera. Este co d claridad en d vistª• ~of 

' con to ª o e de e ·,, 
mercado, aparece ambio. stro puflt ·da a Ja oª ,111' 

importante factor de c , desde nue eflte u111 as de tJ 
. - Jar aqu1, 1 b]ern d car · 

Es preciso sena . indiso u rnº os _,d ' 
etenc1a va ce co . c(.lciº 

dinámica de comp anencernen ¡.df1l¡111s 
ración, planteándose perrn . ación de Ia1990. 

---------=-:-~:.-::: rnodcrn1z .3 irJ"'" . crcnciaJcs y úfil· 22 ' 
4 X Mendoza, "Técmc~~ g Adr11i11istrati11a, n 

. - D cwnentac1011 
blica cspanola», 0 

mi moneda: Jo que está en juego no es necesariam ente «derrotar al 
contrario» (la otra institución, la otra ciudad, el otro servicio), sino 
emblecer una ecuación satisfactoria entre institución/mercado/ so
ciedad que vendrá dada en muchas ocasiones por una nueva diná
mica de colaboración entre lo público, lo privado y lo social y no 
por una irracional dinámica competitiva que produciría una situa
ción de mercado en supuesto «estado puro» que, por o tra parte, 
nunca se da. 

Los instrumentos del cambio organizativo 

Continuando co ¡ · · d 
!orar 

1 
. r n .. ª experiencia e Alcobendas, parece relevante va-

a in1ormac1on sob 1 1 . ción m . . re e vo umen y estructura de la orgamza-
inierio urmmapal que ha sido capaz de gestionar los procesos seii.alados 

ente. 
En 1982 el A u . 

lllunicipale Y ntamiento de Alcobendas tenía 220 empleados 
s con un presup . . . 1 d Yen 1992 t" uesto inicia e 1 640 millones de pesetas 

·¡ iene 1 093 empl d ' nu lones. A h . ea os con un presupuesto inicial de 9 802 
esto abna q - d. 

eran trabaiado d ue ana ir que en 1982 todos los empleados 
Se ~ res el Ayu t · ( _roma!, s. A (SO) n amiento 170) o de la empresa pública 
ll11en · -obras · · · · to- y ho 1 Y servicios prmc1palmente de manteni-
eillpr Y o pueden s d 1 · . . esas que co er e cua quiera de los patronatos o 
nicipal. Finalme mponen el pequeño holding del sector público mu-
cada d. nte es un da t 1 
¡. iez emplead . . 0 re evante señalar que si en 1982 de 
es, en 199 os pubhcos · fi · · 
y 2 de cad d. ' siete eran uncionanos y tres labora-
siete lab ª iezemplead ' bl . El . orales s. os pu 1cos tres son funcionarios 

Primer d 
consolid d ato que salta a 1 · 
la ac¡¡ .dª o en estos a ~ a vista es que el Ayuntamiento se ha 
Plead vi ad econórnic nos ~0?1° uno de los principales motores de 

or de 1 . ª mumc1pal · d la a ciudad ' sien o seguramente el primer em-
I¡ i . segunda . 

ns11tució constatación es 1 . . 
ta11¡•ño n se ha rea]" d que e crec1m1ento organizativo de 
!)¡ente Pequefio y 

111 
dI~a 0 fragmentando la misma en unidades de 

d con s . e iano Act 1 
Os) S c1s Unidad . . ua mente nos encontramos básica-

' erom 1 es orga . . ª, S. A. (293) nizativas: Ayuntamiento (413 emplea-
5 D ' Patronato Sociocultural (238) · 

~ ei>i -serv1-
. •~ rtirn 
~Plrta1 cntos d 

ncnto de e Personal y cuad 
Planificación A ro de mando, deparramcmo de Organizació n 

· Yllntamiento de Alcobendas. 
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rantías jurisdiccionales, son facto res que afectan directamente al nivel 
de competitividad de un territorio » 4

. 

Junto a ello, muy especialmente, lo encontramos en la capacid1d 
de ser comparado el municipio con <da competencia», si bien ésll I 
tiene en lo público componentes bas tante más complejos que h 
competencia entre empresas privadas y trasciende las diferentes op
ciones partidarias. En el caso de ciudades como Barcelona es bien 
significativo: nadie negará gue un estímulo fundamencal de innon· 
ción en estos años ha sido la competencia Ayuntamiento-Genera!i
tat. Si nos vamos a municipios y ciudades medianas es relacivamcn1c 
fácil para un ciudadano comparar calidad y cantidad de servicioi 
0 de impuestos con los municipios cercanos, sobre todo cuando sólo 
se trata de pasar una calle para cambiar de municipio como ocurri 
en muchas ciudades m etropolitanas. Por otra parte, siempre hir 
también. un elemento comparativo con determinadas ciudad~s q~c 
s~ constituyen en referencia, ya sea por su valor histórico o sinibó
hco, como Madrid, Barcelona u otras que polarizan una zona nie· 

tr~politana. Los vecinos y las empresas pueden comparar Y valorir. 
e :ncluso pueden cambiar de municipio si las condiciones les sdon 
mas favo bl · · - co o . ra es -v1v1enda, accesos, servicios, impuestos, ... , . 
ello mclus ¡ . 1 pohuco. 0 en e marco de un gobierno del mismo co or 
Las ciudades s . d mercado que e mueven, pues, en un cierto entorno e 
puede s 'b 'd · er perc1 1 o con relativa facilidad por los vecmos. b'' 

Pero 1 . d d cam 11n no so amente en la comparación entre c1u ª es, 1• en la comp · , . encre si . . arac1on entre servicios muy particularmente · ·i· 
VICIOS ' b]' · ' ' ¡- )' prtl 

d d 
pu icos -de vanas instituciones- o entre pub icosd·c ·uc6 

os entro de . d . 1 ·on uefl 
fi una cm ad: así ocurre por ej emp o e .d d AU' 

o erras educar' d d ' . e rnunt a 
t , ivas e 1stmtas instituciones (INEM, 0 

01 d1 
onoma MEC A . . o secc . ' , yunta1n1ento etc. ) diricridas al mis!ll . 5 pÚ' 

usuarios y . 1 · ' 0 
. d oruva 

bl. .en e mismo territorio; con instalaciones ep 
1 

iud1J 
ICas y privad d de a e J 

( · . as, con ofertas de ocio y cultura entro ¡es 1 
emes privado . . cultura i 

oc· ) , s Y eme-clubs, discotecas y centros socio ¿· . n6 o1 

io ' etcetera E . con ic10 
cne d · ste contexto similar al de cierras ·cu)'e u11 

rea o apa ' cons!l im ' rece con toda claridad en las ciudades Y 
portante factor de cambio ue 11 
Es preciso - ¡ · d visea, q 

diná1n1·c d sena ar aquí, desde nuestro punto e 1 de coof 
a e com · · ¡ a a ·· ració 1 , petenc1a va indisolublemente unte a ' d 1113 ¡t11> 

11 • P anteando d aras e 1 

se permanentemente como o~ 

• X ,,óuF 
. . Mcndoza «Té . . 1 Ad1ni11is1rJ 

bhca español D cnicas gerenciales y modernización de 3 

ª"• ow111e11r11cio'11 A ¡ · · · • , 23 NAl' ¡990. i 1111111srmr1v11, num. _ , 1 • 
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, ·ue o no es necesa ria mente « derrota~ al 
ma moneda: lo qu~ es~a e~ ,J g ciudad el otro servicio) ' sino 
contrario» (la otra msutuc1on, la otra . ' . . / c a do/ so-
establecer una ecuación satisfactoria entre instltuc1on/ mer . / 
ciedad que vendrá dada en muchas ocasiones por una nue:a dina 
mica de colaboración entre lo público, lo privado y lo social "( no 
por una irracional dinámica competitiva que produciría una situa
ción de mercado en supuesto «estado puro» que , por otra parte, 
nunca se da. 

Los instrume t d l . n os e cambio organizativo 
Continuando con la ex . . 
lorar la inform . , penencia de Alcobendas, parece relev ante v a-
ci' . . acion sobre el v l 
on muniCipal que h . d 0 umen Y estructura de la organiza -

anteriormente. a s1 o capaz de gestionar los procesos señalados 
En 1982 el A . 

tnunicip l yuntam1ento de Al b d 
Yen 199~ e~ con un presupuesto in· . c~ den as tenía 220 empleados 
tnillones Atiene 1 093 empleado icia e 1 640 millones de pesetas 

. esto h b , s con un presu . . . ' 
eran trab . a na que a - d ' puesto in1c1al de 9 802 
:i~o111al, ~~d~~e~i)el Ayunta:i:~t~u~l ~~) 1 ~8~ todos los empleados 
e nto- y ho -obras y servicio . . e la empresa pública 
n'.11?resas que/ lo pueden ser de s lpn?c1palmente de manteni-

1c1paI ¡::· ºmpone l cua quiera d 1 
cada d: inalmente n e pequeño holdi d 1 e os patronatos o 
les, en1el~~l11pleadose~~~i dato relevante :~ña~ar sector _Público mu
y siete 1 b 2 de cada d . cos, siete e ran fu . q~e s1 en 1982 de 

t l h ª. orales s iez empleados públ. nc1onanos y tres labora-
c t't1111e d . icos tre fi . 
l
º nso¡¡dad r ato que l s son unc1onarios 
a ac . o en sa ta a 1 . 
1 t1v¡dact estos años a vista es que el 

p eador d lecon6111ica c_orno uno de l _A yunta miento se ha 
l e a · rnun1 · os pnn · l 1 . a seo c1t1dad. c1pal, siendo . cipa e s motores de 

a. ins . (:)llnda se gurame l . 
ta111 ~tllci6n constataci, nte e primer em-

ano se ha i· on es qu 1 
111ente Peqt1eño rea izado fra e e cre cimiento . . 
dos) co11 seis ~ 111.ediano gnientando la . orgamzativo de 

, Sero111a1 t1n1dades o . ~ctuahnente misma en unidades de 
' S. /\. (29 rganizativas· A nos encontramos b , . 

s D 3) p . yunta . asica-
Y della e¡iªtta.111 ' a tronato Socio ml iento (413 emplea-

rtall)en entos de cu tural (238) . 
to de 1)1 ? ersonaJ ~:-==------------s_e_r_v_1_-an1ficac¡ . y cuadro de 

on. A.yu nlando d 
ntamiento d ' cp an a n1e nto de O . 

e A.lcobenda rgan1zación s . 
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cios socioculturales: educación, cultura, juventud, mujer y coma:. 
cación, y apoyo administrativo central a los d_e~ás p~tronaio;
Patronato Municipal de Deportes (122) -servicios e mscalmora 
deportivas-, Patronato d e Salud e Integración Social (62) ->rr1~ 
cios sociales, de salud, consumo y tercera edad-, y Sogep1mi ¡;, 
-Gestión del Patrimonio Inmobiliario. 

· , · , ) hecho de haber pcr La tercera constatacion importante sena e . 
do de una plantilla compuesta en gran me 1 a por un . . d ·d f¡ cionanos pre· 

dom.inantemente administrativos, a otras compuestas mayd~ru~ 
, bl · , ) 1 boral muy ivm" mente por empleados pu icos con vmcu o a • . ., 

cados en cuahficacion y especia 1zac1on, con un . . , . 1. . , fuerce mcremrn .. 

tendencia1 de técnicos medios y superiores. ri·c·u·
1
., 

. · · cuan • ·· En definitiva importantes cambios cuahtanvos Y
1 

. ·ruá\i 
' · · , ' ica de a msn ' en la naturaleza jurídica y composic10n organ 

1 
ddo;& 

. ºfc fi es en os mo y que llevan en consecuencia dt erentes en oqu . d·c eiices a l~ 
iJ . b . bien uer gestión y organización, apuntando a equ 1 nos 

de una organización tradicional. . aspeccos I~ 
E . ' )' . d , resunur en rres b" n un pnmer ana isis se po nan do en 1, 

· , apunta ventajas que ha presentado el modelo de gestwn ' 
a patronatos y empresas públicas municipales: 

. , a ll' 
. d de adapcaoon .. Flexibilidad para el cambio y gran ca pacida . ·va que ha pcr 

ºlid d gamzatl · ·0, demandas del entorno con una versan a or os ser1•1Cl · 
, . , de nuev loi mitido responder con rapidez en la creacwn 

0113
¡ parJ , 

. . , de pers . al con agilidad en el reclutamiento y provlSJon 
1
.d des prop135.

1 . . . l eventua 1 a ioul mismos y con reflejos para solucionar as , 
1 

ha perifl 
. . ºd d La formu a d. JJlll' una ciudad cambiante en sus necesi a es. .d d s proce JI 

· d b fc rmah a e sin uda superar muchas de las tra as Y 0 . 

1 . · , dic1ona · dlgcrt tales y burocráticas de una admimstracion tra f1 'dcz y 11. 

d . d con ui · sutil' Eficacia en relación a objetivos, res pon 1en ° , . 
5 

de la 1n ¡· 

· J ¡· · trategico roºr c1a a desarrollo de los objetivos po 1t1coes ' . 
1113 

de P 
0 

11' 

. , E . .d ue el s1stc Jlo 111 c1on. s bien sintomático en este sentJ o, q desarro 'óº 
· , · 1 ado un ·z3C1 · macion y dirección por objetivos haya a canz la 

0
rga111 h - - .d . tos que en e o mas rapi o y notable en los patrona . ~, 

d
. . ªºº tra 1c1onal del A yuntam.iento. . , or el usll• ·¡ d1 

O · · - pac1on P · rcflCJ n e11tac1on al ci11dadano y mayor preocu ·a e~1s . ¡¡ 1 .d Ja prop1 ¡so> na , en la medida sobre todo en que ha si 0 ' 
110

cho5 ~ 
1 

ti'º 
. . . do en ' 1 gis l usuanos la que ha fundamentado y legmma dato e. " ¡1•Ji 1 1 . . , 11 ' d un man , i1c1ac e e os serv1c1os, cuyo origen, mas a a e do en ir ·

11
lv· é . . . . 1 ha esta veCI gen neo en el ordenamiento const1tuc10na • orlos (, · , resadas P po Jttcas o en las demandas directamente exp 
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. 1 ro ia naturaleza jurídica de estos orgams-Tod~ ello, JUnto a a p p ha favorecido una importante autono-
mos autonomos y empresas, 1 de 

. - 1 establecimiento de una «cu tura mía de gesnon y por tanto e . d 
gestión» con algunas similitudes importantes con la esfer~ pnva a, 
y en consonancia con el llamado «modelo gerencial » aplicado a la 
gestión pública. 

Señalaremos a continuación tres de los retos más inmediatos ya 
iniciados, a los que los patronatos, empresas e instituciones públicas 
se están enfrentando de cara a los próximos años: 

., La eficiencia, que se ha de demostrar en su capacidad de adapta
ci~n a context_os ?e crisis y contención presupuesta ria donde se ten
d<on que restnng" o modificar servicios existentes u ofrecer i~uales o 111e10 · · ' o ~ res servicios con menos recursos. 

La coordinación de I · 
vecha . os recursos existentes, con el máximo apro-nuento de econo , d 1 . . 
adrnini t . mias e esca a en servicios comunes de tipo s rativo, y la ra . lid d 1 . . . , 
Junto a ello 1 _ciona ª en a distnbuc1on de los mismos. . ' ª progresiva intear: ·, h . 
en diversas m . 0 acion Y on1ogene1dad de actuaciones ( atenas entre 1 d. · . . 
recursos huma , as istmtas organizaciones municipales L nos, etcetera). a adecuada . . , 

y las armon1zac1on entre l ·¡ ·d d 
garantfos J'urídiºc a agi 1 a económico-administrativa con ¡ · as ensambl d · 

a intervención rn . . an o convenientemente la relación 
unicipal y lo d - . 

'!:" s emas servicios centrales. .C)(traye d 
Patr 11 0 nuevas · 

onatos le . 1 consideraciones h 
ltl.os . gis ados en el ' emos de señalar que los autonom .marco del de h , b . 
especia¡,.,... os (ad.rninistratiºvo rec o pu hco como organis-d "'ente , · ¡ s o co · l 
e nuevos s ~t~ es y operativos merc1a es), se han mostrado 

turaies, de erv~cios relacionado ' en nues~ro caso, para la prestación 
Pal Portivo . s con el «amb ·t d l b. ¡.des, acog1·d s, sociales ) . 1 0 e ienestar» (cul-
1 d as al " · · , mien tr 1 
t a en lag . - marco del de h _as que as ernpresas munici-os r ¡ . est1011 d rec o Privado h 

e ac1onad e obras y serv· . , an n1ostrado su uti-os c 1 icios y p · l 
on a gestión d 1 ' articu armente en aspec-

e suelo y el . . 
patrimonio municipal. Coo 

l'dittació11 
la 1 Y control · , . 
llie egis¡ªción JUr1d1co-econóniico 

n loca¡ actual . 

&an¡~ªciór¡ (.Lfl13fll)- :;1~cluida la ley reguladora 

tnterna de l fortunada111ente fl ºbl de bases del régi-
as corporaciones c exi e en cuanto a la or

, uya autonom' 
ia en este sen-



; 

- ,, _... - ,... - -
-~-~ - ~ 
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lidad de la gestión económica - que ha de ser irrenu~ciabl1e parda los 
· to' nomos y empresas pues en elJas esta la cave e su organismos au ' . , fi 1 

éxito y razón de ser-, con el control efectivo -no solo orma -
consustancial al gasto público en un estado de derech_º·. . 

El reto es doble, y afecta tanto a los aparatos adm1mstrat1vos _de 
los que se ha dotado la estructura de pa_tr~:matos'. como a los prop10s 
servicios centrales e intervención municipal. Si por un lado la ex
periencia nos dice que la capacidad de control ha de mejorar en los 
organismos autónomos, también nos dice que la agilidad y capaci
dad gestora de la intervención y servicios centrales ha de ser mejo
rada, aproximándose los estándares de eficacia y agilidad consegui
dos en ambos lugares, lo cual será seguramente más difícil por la 
mayor rigidez reglamentista, pero para lo que es absolutamente ne
c~sa_rio reforzar esa estructura de gestión introduciendo objetivos 
similares de eficacia en la misma . 

. P?r ~so hablamos de un doble objetivo: mejorar el control sin 
disminmr la autonomía -incluso aumentándola- ni la eficacia de
mo~trada hasta ahora por patronatos y empresas, y mejorar la efi
ca~ia gestora de las unidades centrales e intervención, sin disminuir -mcluso me· d . 

, ;¡oran o- su capacidad de control real. 
1 Aqui s~ encuentra, sin duda, una de las llaves del éxito final de ª moderniza · , · · 
u cion municipal. No se trata ni mucho menos de oponer n modelo a otro - . . 
de . patronatos o empresas y Ayuntamiento- sino enriquecerlos 
l11ism d. . , mutuamente y hacer avanzar la organización en la a ireccion. 

E111plead , hl" 
os pu icos: las personas de los cambios 

~ontinuando la reíl . . , 
s1gnificati < _exion desde lo local, una de las revoluciones más 
d vas acaecidas e - l · 
e emplead n estos anos es a progresiva proliferación s os con víncul l b 1 
on laboral o a ora -en patronatos y empresas todos e ' es- frente al · 1 fi · ~te fenómeno 'c : vmcu 0 un~1~narial tradicional. Junto a 
d~rección poi' .' on~ci:ntemente propiciado en ocasiones desde la 
nicos n1uy d~t1ca,. asistimos a un notable increm ento de puestos téc-
la p !Versificados en l"fi · , · · 
. . redomina . . cua i icacion y especialización frente a t10 nc1a anterior d fi · · 

n. e unc1onanos administrativos y de ges-
Más 11 - d 

to d ª ª e una falsa p I ' · fi 
e cn1pleado úbl" o emica uncionarios/laborales, el concep-

p ico parece generar unos «valores culturales» en 
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la organización distintos a los tradicionales, que entroncan muy di
rectamente con los cambios de cultura corporativa que el proceso 
modernizador necesita, apuntando a una mayor flexibilidad en j¡ 

gestión de los recursos humanos. Al margen de otras consideraci!>
nes sobre las políticas de RR 1-IH en las que no vamos a entrar por 
exceder de las capacidades e intenciones del presente texto, en la 
medida en que la modernización es también un «cambio de culcura 
de quienes dirigen y trabajan en Ja administración» 7, hemos de 
reconocer que el proceso laboralizador ha sido de hecho un facror 
de ~ambio significativo, y municipios que han optado por funci(}
nanzar a todo el personal de los nuevos servicios (socioculturales, 
etc:), han encontrado mayores rigideces y dificultades para la pres
tac1on de los mismos. 

Po'. otra parte, si bien algunas administraciones pueden haber 
cometido excesos en la práctica de prescindir de funcionarios, como 
señala Nieto 8 t b ' ' · · ] · r~ , . , am ien es cierto que el mosaico leg1s anvo esra 
Y autonomico en la regulación de los funcionarios, deja basranre 
poco marge:1 de maniobra a las corporaciones locales, por lo que 
parece tamb ' J' · · · · 1 . 1_en og1ca Y JUst1ficada su huida al régimen labora· 

En relac1on al inc d , . · ¡ s·cuen-. , . remento e tecmcos y profes1ona es, con ~ 
~1ª logica de la extensión del Estado de bienestar, tan sólo señalar 
os nuevos eleme lt 1. . . d . 1 pn· 1 os cua itativos que este hecho mtro uce. ei ., 

mer lugar supo · . · 30on _ . , ne una mayor cualificación de la Adm1ntstr . 
tamb1en un may · ¡ 1e1ora d 1 ¡· or coste-- que trae como consecuencia ª 11 ~ . 

e a ca 1dad en e] · · bantCO d servIC10; en segundo lugar introduce un 3 

e nuevas profesio . a con· 
· · . nes, cuyas culturas corporativas comienzan ... 

vivir e mteractuar 1 . . . 1 Adm11111· 
trae· , con as trad1c1onales enriqueciendo a 

' ion en un sentid · · · . ' . · · · cas, ar· 
quite 0 mterd1scipl111ar -coex1stenc1a de JUflS . 

ctos, economi t . , . d. ere . ....-, 
en terce 1 s as, soc10logos, psicólogos, peno iscas, . o 

r ugar compl . . 1 1 n11ent , 
que hab' . eJiza os procesos de selección y rec uca fi ¡. 

ian sido conc b'd . . l·. y ina 
mente rep e 1 os para funcionarios trad1c1ona es, d ¡0s 

ercute en lo d 1 . ·ón e 
RR HH c011 · 

1
. . s mo e os de gestión y organ1zac1 . sin· 

' 1mp icac10 · cemas dicales 0 .' nes importantes también en las estra 0 

corporativas d 1 . , l. 
En cualqui e C011junto de empleados pub 1cos. de ¡0s 

er caso se 1 . b nota nuevos equil'b . 1ace necesano tomar uena I· ren· 
d 

1 nos que , ales '1 
encía racio 1. d se estan produciendo, en los Cll• ¡pa' 

na iza ora . l . . ca eqll 
-

7 

. mas cara parece apuntar haet~ 

R. Bañón L .. )' ptfl 
pee( • ª modemiz ac" d - ¡ Ba/1111« wa, Fundación O 1011 e la Ad111i11isrmció11 príb/i<a espmro 11 • 

R A . rrcga G . · Nieto ob · Y assct, mayo de 1992 
• · Cit. ' 
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Municipio relacwna · a ...,. 
·¿ uniform.istas- de 

., -que no hay que confundir con rig1 eces -
:~~~~ciones y situaciones, tanto de acceso como de _desempe_no Y 
retribución. Pasada una época de cierta pugna Y atrincheramiento 
de posiciones, el concepto global de «empleados públicos» ha de 
hacer posible equilibrios enriquecedores para todos, superando de
sigualdades corporativas no acordes con los tiempos y con la natu
raleza actual de la Administración. 

Nueva gestión local 

Más q · ue Intentar oponer la . , 
interesa ante todo es caract . gest1on pública a la privada lo que 
aquellos mod 1 , . enzar sus element d . . . , . 
cias del e os y tecmcas que nle· os ist1nt1vos y aplicar 

entorno y 1 :JOr se adapt 1 . 
Por otra a os fines perseguid en a as c1rcunstan-

legi. parte, ha d os. 
tunados qu· e ser la soc1'ed d 

y tenes d ·d a y lo b . 
d 

naturaleza del ec1 an en cada m s go iernos por ella 
ato sector 'bl' omento h · , · 

señalaen relación a las pAuA ico y la Administrac·, istonco el tamaño 

Ms ~eCude el país con m'PPfiactuales en los pi~n necesaria. Como 
P . eceni as unci . a1ses euro 
dttrneros son D~ conservador. y º1:ªnos es lnglaterr peos, cabe 
ose Españ tnarnarca G s1 tomarnos . a, antes y des-

~~: o l~la~lº~ dNebajo ,de ~:nrnBrd~taña, Bélgi~~fryasFper ~ápita, los 
straci · · o p e ia d 1 rancia · 

&estió 0 n Públ' arece po e a CEE. d , s1tuán-
Pon. ica española sr tanto que el , y e países como 

r ot ea d proble 
tral en to lado 1 e tama1i.o . ma de la Ad-
p t0 ,..,.. , a po · . , sino , 
rºPias ·••o a los l' s:ción tnás . mas bien de 

la ªctu lcondicion llllites al e_stricta de 1 A. 
q a co es de crec1 . a drni . 
! lle se ha Yuntura d ªProx¡llla . _miento del nistración cen-
os p • n de e cri . c1on al gasto p 'bli 

LrºXinios ~nfrentar l sis econ6,..,..,. contexto u co y las 
a. cf . anos os lll . ·• .. 1ca europe . 

Co11se _1s1s Pre . . Un1cipios , completan l o, Junto a 
~llrso;,u~ fllás ;ion~ inctudab¡ en el afán mo~ cu~dro con 
~s n.o h Ot Pril'h 111.eJores r etnente ern1zador en 

ter an · "lera esult d en el ll\in. sido . vez e a os sentid 
os r 1 inct n est con 1 o de 1 

ea es, lo elllentalistaos últimos os_ 111.isn1os o a eficiencia: 
qt1e sin ducts, y se ha anos, 111.tich menores re

a tendrá n Planteado os Presupues 
repercusio re_ducciones -

nes im en 
Portantes 
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En el crecimiento del gasto, y sobre todo en su distribución, h 
polémica está servida. Casi cerrado el cupo de transferencias a las 
CC AA, desde diferentes instancias -como la presidencia de la Fe
deración Española de Municipios y Provincias (FEMP)- se proclama 
llegada la hora de las ciudades y los m unicipios. En la misma 
dirección P. Maragall 10 aboga por «aproximar el Estado al ciuda
dano, o civilizar el Estado [ ... ] lo que quiere decir trasladar los mue
bles, dentro del edificio del Estado, del piso alto a la planta baja y 

abrir las puertas a la circulación de las personas [ ... ] Esa planea baja 
del País son las ciudades, son los municipios)). 

Posicionamientos aparte, lo cierto es que las cifras del reparto 
del gasto público consolidado entre el conjunto de administraciones 
hablan por sí mismas. Datos recientes 11 indican el siguiente repar
to: Administración central, 63%; ce AA, 24%; Administración lo
cal, 13:/o · Por lo que la polémica se prevé interesante en los prfoi
mos an~s, en una cuestión cuya resolución definitiva es de nacu~a
leza es~n.ctamente política, pero con importante repercusión técnlCJ 
Y adm1111strativa. 

Volviendo a lo que realmente nos interesa aquí, que no es sino 
buscar la ge t.· · d b' · de los . . . s 1011 mas a ecuada a las necesidades y o ~envos 
mu111c1p1os la . · · · los ele· ' expenenc1a acumulada nos permite aportar 
mentas de reno · · . U 111a111os vac1on necesarios para configurar eso que a 
«nueva gestió 1 1 S - . puncos 
d . n oca » · enalemos algunas de sus premisas 0 

e partida: 

1. Creérselo 

Al margen de la fi . , .d d ara asu· 
mi ¡ ormac1on, experiencia y profesionah a P· . ·ro 

r os nuevos p ¡ . 1 pnn1e 
que se . apees que la gestión pública reqmere, 0 , elo 

necesita par · . . , . creers ' 
rebelarse ~ gestionar con efic1enc1a lo publico, es . ,11cia 

contra la 1 fi . , . ¡ . ex1SCl 
de servicios , b]' ne 1cac1a y demostrar en la pracuca \¡' .1 nenC( 
gestionará b~u icos con calidad y bien gestionados. D1 .1c1 .e so-

n ien la Ad . . . , . d prions» 
bre la perv .d . m1111strac1on qmenes parten e «a . .

0
, 11 se 

ers1 ad 1 , . d 1zac1 
realiza desd ¡ . ntnnseca de lo público: s1 la mo ern 

e a mcrcd l'd d u 1 a , es tá abocada al fracaso. 

iu p M 
11 • aragall, "El cstr : d 

_ A. M. Acebcs Ad es. cmocrárico», El P11ís, 7-12-92. . . ,.rá•Í" r1pJ· 
110/a d11ra11te el proceso'd .ªPlacro11cs orga11iz11ti1111s y fi111cio11a les de /ti Ad1111111SI de 1992· 

e 111teoració JlllYº 
" 11 europea, Instituto O rtega y Gasscc, · 

l l .f:cacia social 
Municipio relaciona: a e1• 

2. Gastar para ahorrar 

111 

· · · d 1 1 ·ones y una cuestión difícil Expresión muy utiliza a por os ang osaJ ' . . 1.., 
· ' d s- - en de entender a veces -particularmente en e poca e cns1 

cuanto que toda modernización administrativa requiere dinero para 
diversas iniciativas: incentivar funcionarios, aplicar nuevas tecnolo
gías, cambiar métodos de trabajo, etc. Si esto no se hace, difícil
mente se conseguirán resultados en profundidad. Los municipios 
que ª~ºP~~n este tipo de inversiones d!=! futuro (formación, estudios 
orgaruzaCion planifica . , , . . ' 
est' ' cion estrateg1ca, umdades de eficiencia etc ) 

an marcando su «difi · . . ' · 
cioncs. erencia competitiva» con otras administra-

3. Espe ifi 'd 
CI ICI ad de lo público 

Entender a . 
sin y sun11r la co l "d 

que sirva mp eJ1 ad y esp ifi 'd 
Privada, con n au~ornáticamente trasl e.ci zc1 ad. de la gestión pública 
cleinentos dif~~:ne:i:~ útiles y necesa:~~n~e directas de la gerenci~ 

ores: · amos tan sólo algun 
--El . os 

conv ciudadano 
enga a l no es un r 

que Puede a ~s~rategia de c lente que lo tomas -
lllunidad pdart1c1par acf la empresa, sino ~ lo dejas según 
de ' a e111: ivarnent . un SUJet d 
l\d se~ ciudad as de Votar cad e y opinar en los o e derecho 
Púb~lnistraci;no Sujeto de de a cuatro años. Por asuntos de su co-

lant!~os, Por ~ es también e~chos .Para cualqu~etra par~~' además 
Pata. qº' segurarn~ue, al margen ~cas1ones usuario r drelac1on con la 
de ca¡~e el ser\rici llte abonará u e sus impuestos e los servicios 
''s11qrio ad fisica o sea Prestad na tasa de Utili . ~agados por ade
Pctdida:ºn colllpie relacional. ~:n las correspo~~~on; razón de más 
:nfoque ~Unca de lll~ntarias en l Perspectiva del l~ntes condiciones 
riªlor sitnbe· ~< client Vista en la a gestión Públ' ciudadano y la del 
Une¡ ohc · e» acttl 1 Prestació d ica Y no p d 

aJ1;¡ ctºnatial el~ ~rnPortan a lllente en b n e cualquier ue_ ~n ser 
e ahí as1ca h te Para el oga tiene serv1c10. El 

. , rero su cambio en todo 
'~ Utilidad cultural d 1 caso un 

p • J. A. real e a rne l. 
Q1s, 2a..•v1. G()n . no PUede nta idad 

l~,9~ 2ale2 1-i. b ir rnucho , 
· ª a, «C .. mas 

tts1s ec . 
onon1ica y 

tnode · 
rn1zación ad . 

n·unistr:i 
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. , d . resos presupuestarios e arac1on e ing ¡ 
omp . bre ingresos tota es en porcentaje so 

IMPUESTOS y TASAS 
Capítulos 1, 2 Y 3 

TRANSFERENCIAS 
Capítulos 4 Y 7 

% 
70 - 1982 

60 -

so 
40 

30 

20 -

10 

o 

1992 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

% 

1982 
1992 

INGRESOS PATRIMONIALES 
Capítulos 5 y 6 

CIEROS INGRESOS FINAN 
Capíwlos 8 Y 9 

35 % 
% 

30 

25 

20 

15 

10 

5 
1992 

1982 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

1992 

1982 

' W . do sin ~ 1 . , . 1 voluntaria ) UnJ c1samente «tercer sector», econom1a soCJa 0 

1
·cios, .. . ·. 

10 d de serv b1er mo de luao (ONGs, asociaciones presta oras ·al se ha' L• 
nueva dinámica de interacción público/privado/soci t"ón local. . 

5 . 1 va ges 1 riza • cam1110 y es elemento característico de a nue 
5 

fronte 

5 . . · do zona , 1e''º terrenos de unos y otrns se d•fumman apacec•en b acion; n• e 
nuevos espacios de interacción competencia 0 cola .ºrden los paPb•í 1 

' e p1er oc • pape es Y nuevos actores -y algunos actores qu 
0 

de pr 
1 , · 1 banc es- Y nuevas formulas que en lo local tienen e 
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cional: la eficacia . ara gestiones 
Municipio rela . . empresas mixtas p vicios, etc.' 

trocm1os, da de ser . 
. . . mecenazgos y P_ª estión concerta fronterizo, 

pnne>pal. onsorizac.ones, g U nuevo terreno, d. f eren-
urbanísticas, esp stión local. ~ laboraciones 1 

¡ nueva ge fl 1os y co . do en configuran a fi de muchos uJ b 1 dºzo y arriesga ' d. te ruto b., es a a I . terdepen ien ' . tam ien r 
111 • f1 enc1as, tes, de liderazg~s e m u 
definitiva: relac1onal. 

El municipio relacional 

. d . 1 y el contexto de gest1on al que se Las nuevas neces1da es socia es h hecho posible 
· · · son los que an tienen que enfrentar los muruc1p1os l 

la emergencia de un modelo que comp emen 
1 te los existentes: e municipio relacional. . 

Pero nuevamente nos encontramos ta1n 1en ante una b . , s1tuac1on 
cuya naturaleza afecta a toda la Administración del Estado, como 
•ienen reflejando desde hace tiempo diferentes autores: K!iksberg 
nos habla de un Estado capaz de dinamizar la sociedad civil; Met
calfe Y R.ichards de una Administración capaz de asumir el liderazgo 
Y obtener resultados a través de otras organizaciones reconociendo el carácter inte · · l d ' 
bl· . rorganizacoona e muchos procesos de gestión pú-ica, Moore de la , · d 1 . , , 
br . s caractenst1cas e a creac1on de valor en lo pu-teo, pero es X Me d 14 · . 

ncs anter · n oza quien mejor ha sintetizado aportacio-d 10
res, Y además se ha · d d fi 

e Estado 1 · 1 arriesga o a e inir el nuevo modelo re ac1ona que: 

se caracteriza . 

giblos Por .""cular la interrelació · . P
on b~¡.·de conoc1rniento [prod . . n ~oc1al y por los aspectos intan-sa 1 

1
z · - . ucc1on y difi · , d · e 

tes acto ac1on, intermediación soc· l f: ·1· us1on e tnLormación, corres-res ec - · 1a ac1 itando l 
su caráct . onorn1cos y sociales et - e contacto entre diferen-

er 1nstn1 ' cctcra] El Estad R l · 
coexisten · mental respecto a la . d. · 0 e acional reconoce d . C!a, qllc b. • soc1e ad D 1 . 
' "'"''"r"iva 1 •en podríamos califica d . he .º •ntenor se deduce la ~""ª '"'"g:n c '."menee dife'<ndadas r 1 '. co_ ab>tación, de dos culturas 

re. la relacional [o de di~a a ]un.doca y la gestora, con una 
A , n11zac1on social] . . s1, la ca ta - . . 

c1c10 de Cteristica de la . . 
e1

1 
la autorid d d A.dm1n1stració ¿· . 

consonancia a ' esarrollando o d n tta ic1onal era el e;er 
con el m d 1 r enamient ;., -

o e o libera¡ decien • . os y regulaciones 
'• ononico y el pa ct· 

ra Igrna 
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weberiano de organizac1on social: lo que se llamó Administración 
de po testades en un Estado regulador o de derecho. Posteriormeme, 
la Administración surgida tras la segunda guerra mundial al empuje 
del modelo socioeconómico keynesiano, ha sido sobre todo um 
Administración encargada de equilibrar y corregir los desajustes del 
m ercado a través de la prestación de servicios: una Administración 
de servicios en un Estado llamado del bienestar. Finalmente, la Ad· 
m inistració n que emerge a fmaJes de este siglo es aquella capaz de 
ejercer un liderazgo y orientación social, capaz de des~rrollar e 1m: 

Pulsar una aestión integral del conjunto de interrelaaones .soaalo 
o . . - d . más mcerdey económicas estableadas sobre un terncono ca a vez. . ., d 

. d 1 ºd d E a Adnuniscranon e pendiente, en beneficio e a comuiu _a . s un 
interdependencias en un Estado relaoonal. . 

1 
b awrio 

1 · · · han sido un a or y una vez más también os mu111c1pios . a com· 
d ¡ que viene 

privileaiado de puesta en escena de este rno. e o L B rcelona de 
<=> • • J ntenores a ª plem entar --que no a susmu1r- a os ª ·. 1 donde li 

, · h "d un buen ejemp o, h 
los JJ oo o del plan Estrateg1co a si . 0 . d ¡ municipio 1 

. d . , e erc1do des e e . influencia y el liderazgo e gesnon :J . d la maquinani 
h 1 ·dad es propias e ~ Oí trascendido con mue o as capaci f] cia de es1uerz 

' 1 ciones con uen · d !J¡ municipal para generar energ1as, re ª ' fi . de la ciuda Y 
, · · d ¡ · les en bene 1c1o · 1pJoí e intereses pubhcos/pnva os socia b., buenos eJen , 

b d ·ene carn icn caon 
Personas que la habitan . Aleo en as n -

0
·do Ja conscrt~ 

d e ha perrn1 uenio. 
al respecto: la gestión concerta a ~u d , nuevo Ayuncaud lo.i 

del Museo Interactivo de la Ciencia Y
1 

Pelunjoven concerc~n .~·;IS 
1 d llada en e an Jos u1tl l 

o la aestión integra esarro . la culwra con . d de,de 
esfue;zos de empresas privadas del ºº~,Y con el voluncana ~idJdli 

· ' · colaborac10n ¡ con en 
municipales, o la gest1on en , . socioculcura 

· ·¡ d ¡ 1iunto del area 1, Protección Civ1 o e COI :,¡ . . etcétera. . ¡ ll~vo r. 
. d ·as de serv1c1os, . do es~ I . ·r'º 

Y aso ciaciones presta o1 , , n as uin1en nun1c1 
. . . d este pa1s esta 1 uevo r ri' 

Muchos mumc1p10s e . dad Es e n . ·scructtl . 
· les de su CJU · · en la~~ sf"' 

Pe] como gestores mtegra yos cambios . da de lo e. 
h 1 do a andar, Y cu , rofun ' 

relacional que a ec u ' leza bastante mas P 
de gestión son de una i:atura en su to talidad. 

d Y 
aún no determmados ra o, 

lo ¡5 
· 1"al 111ode · .. La eficacia soc 11ucvº ,,·c~1' 

car este Jcuras p 
a ue a por ' .. i las cu 

Quizás lo primero q·t~e ~e~~ po;1er en relac101 
prccisa m enrc la ca pac1 ac 
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. , 1 ue emergen. Efectiva-
tentes en la Administrac1on con as nuevas ~ . . . 1 . 1 
menee, el modelo relacional no viene a sus~tmr al trad1c1ona n1 a 
gerencial-nada más lejos de la realidad-, smo a _complementarl_o~, 
generando, eso sí, nuevos equilibrios entre los mismos. El mun1c1-
pio sigue siendo administrador de potestades, reglamentos y normas 
reguladoras, es más que nunca una Administración que g estiona 
servicios, y ha comenzado a ser, además, adm..inistrador de relacio
nes e interdependencias, tamo internas como e x ternas con la socie
dad civil Y el mercado. Los nuevos equilibrios que esto O'ene ra no 
se pu d i· · o::> 

e en rea izar margmando a ninguno de los agentes ni a nin-
guna de las fu · · . 
miento d l . nc1~me~, propias y n e cesanas para el buen funciona-

e a mstituc1on so pena d d 
parcialidad 0 1 · ' . e estar avoca o al fracaso a la 

E ª a irresponsabilidad. ' 
n este sentido no se d b , 

separado de 1 b'. . e ena concebir el nuevo papel relac1ºonal 
os o ~et1vos d e 1 ·d 

para conseguirlos. La eufo . a lco~1um ad ni del D1arco apropiado 
tor público a di , . na re acional ha llevado a rná d 
concertar» sin nam1cas _c~1ando n1enos extraña s e un ges
Pues no e una definición previa cla d s de «concertar por 
nidad y las .ºtr~ cosa que la claridad .de rla ebl.os fines perseguidos 
· lnStltt . ' · OS O . ....., ' 
Jurídica de! ic1on, Junto a la tra . ~et1vos para la comu-
U acuerdo 1 nsparenc1a · l 
la~l11ado tráfico de i ' fl o qu~ sepa ra esa canee tso~~a y la l e galidad 
~ Ya Por diverson u enc1as. Sutiles difere r_ ac1on relacional del 

des ~un interesantes at~tores. nc1as fronterizas, seña-
Cludades E M articulo sobre el¿· -

' · angad a 1s iseno urb - . 
los. Proyecto . señala lo siguiente~n1st1co en las gran-
tarias s ciudad . 
a la Para la con , corno forma 

. c:1.1\tllra d strucción d . novedosa d 
111as nor e plan [ ] e un territor· : exponer las . 
para ofr~ales y reg~la~~· y no eximen ~o, estan indisoluble pautas ?nori-
1n~itatjó~e:1 un desarro~odel desarrollo. ¿b una regulación d;1¡ente hgados 
Publicas [ chalaneo concertado te~er dominio , _os procesos 
ªYt1ntarn· · .. 1. Es Preo urbanístico ni clon la iniciativ a ?ubhco d e l suelo 
sus 1ento cupant ª a es Privada 
res lllunic:ipios, _es.Polcados e una huida hac,Peculación desde l , ~o es una 

Peto a las f~ iniciativas b pillar la competit.1a_dno se sab e dónd asd1nstancia s 
rnias r antes iv1 ad 0 l e e algu 

J\s· , en aras de y n1oderniz a prisa Por nos 
desea.di Pttes, la 1 . . una Pretendid ª~tes, con una _cai:ita r en 

o, el . c ar1dad d a e icacia a perdida del 
rigor jurídico e objetivos h . cono plazo. 

y la tr ac1a el 
an ans pare · Proyecto d 

gada, «Et ct· - nc1a social d 1 e ciudad 
is1:no b e ,.....,. 

ur anist' 4
• .. arco 

ico en las con-
grandes . 

ciudad es., , A,/r. 
~~-~oz , n'..!.-·~~~~~-
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1 adigma eco-, . restador de serv1c1os ~ par d 
ma jund1co, y al mod.elo p unicipio relacional corres pon e 
nómico, podemos decir que.ª _un lm' ru.co con la potencia epistemo-

d. ·b ético qmzas e u · 1 
el para 1gma c1 ern ' . h · la eficacia soCia · 
lógica Y complejidad necesaria par~ avanzar ac1a de compren-

El nuevo paradigma, que adema_~ de conc:ce~sprel~;1 osibilidades 
der el funcionamiento de la complejidad social Y P . 
de cambio real, maneja los elementos epistemológicos nec_esanos 
para constituir una teoría social que redefine el papel del Sujeto en 
la misma hacia un pensamiento reflexivo y de segundo orden 19. 

Además considera los elementos teórico-metodológicos quizás más 
apropiados para actuar en la nueva sociedad relacional que se apunta 
en este ,6~ de siglo: teoría de la Información y Comunicación, bases 
ma~emat~cas del Pensamiento Complejo, Entropía y Neguentropía 
social Sistemas A . , . d 
d . ' utopo1et1cos y e clausura organizacional teoría e Juegos e interd d · d l ' 

F 1 epen enc1as, e a conversación, etcétera. 1!1a mente, esta cib , . d . 
observado 20 ernetica e segundo orden o de los sistemas 

res no trata ya sol d 
«los meca · amente e conocer y comprender · nismos de control d 1 
sino también d 1 1.b . , e os que mandan sobre los mandados d e a 1 erac1on de ' 

O», procurando la · . , unos Y otros de la cadena de man-
de l"b 111vers1on de la p · d 1 

eración pe . erspect1va e control hacia una -co . ' ro partiendo del · . 
mo Slljeto corno · . . , autorreconoc1m1ento propio que qu· ' inst1tuc1on y . 

t tere decir conoce t como ciudad en proceso- lo anto las .b. . r anto los límit 
1 

' 
ción ObP.osi ihdades reales d b es como as fronteras , y por 

· v1arn e esta lecer 
ante · ente, este pl . nuevos campos de rela-nores r;u 'd· anteam1ento 
Vas 1 . \J ri ico, econó · no trata de renunciar a los re ac1ones mico, etc ) sin d 
capaces d ~ntre los rnism . o e apostar por unas nue-
d e gest1 os, por unos ¿· ' l ? L 
e las Ad .. 

0
nar la cornpl ··d d . ia ogos cibernéticos -

1 tn1n1st · eJi a e interd d 
Y as ciud d raciones, y rnu . epen encia característica 
i>e a es un . Y Part1cularm d 

1 
. . · 

t> ntes Par ' as ciudades q h ente e os n1un1c1p1os ª tener b" ue an de 
ca ida en un · ser competentes e inteli-

s1stema relacional. 18 

P. Nav :::~::---:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Prender 1 arro, «La cíe . 
e as acc· nc1a trat d 
ºn10 aut iones de lo . a e conocer ob· . 

19 J 1° con. ciencia s SUJetos. En rela . . ~etas. La cibernética trata de com-
. b;tn· · · · » supJ <:ion a la ci · ¡ 

nütn .... 2 e:z:, «La ·1n ' . ementos d e " h encia, a cibernética funciona 
· .:. 0 Vestig · , n.11t ropas , 

reflexiv ') Cttibre de ¡ 990 acion social de s ' num. 22, octubre d e 1990. 
;?o a " pr ' y El egundo ord 1 J lb . esentada . « papel del . en», sup ementos Antliropos, 

ob · añ ª titulo · 5 UJeto en l t , h · . , 
· cit. e:z:, «lntrodu . . P0 stum0 al lll C ª eon a ( acia una soc1olog1a 
:?¡ /\ ccion», en A o· ongreso de Sociología 

d . Dí . la :z: et a[ G e t .. . . 
e 1990 a:z: Y l. ~. ., s ion soc1ow/t11ra[: la eficacia social, . •v1 . Palom 

ares, «Cibe .. 
rnetica social», "[Ir. 

n.'Joz, núm. 69-70, marzo 
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Hay una cierta similitud en el valor competitivo de personisy 
ciudades: el sistema de producción industrial valoraba más la com· 
petencia, el sistema de producción de servicios valora más la dispo
nibilidad. La competencia es más sólida y segura que la disponibi· 
lidad, si bien se hace precisa una combinación inteligente de ambi; 
cualidades. Una ciudad con una cultura industrial diversificada at(· 

sora un importante valor afiadido más dificil mente vuhierable que 
una ciudad cuya única virtualidad sea la de ofrecer suelo disponib!e 
al mejor postor. Esto último puede traer más beneficios a cono 
plazo, pero muchos más riesgos a largo plazo de no ser capaz ~e 
generar una auténtica cultura, saberes especializados y lazos econ~ 
micos y sociales de esas empresas con la ciudad, y eso no se cons~ 
gue de un día para otro. . 

1 E . · disponib e « s competente el que sabe hacer bien una cosa, esta 
1 el gue, porque no sabe hacer bien ninguna cosa, hace ,l_o queU~ 

mandan, cuando, donde y como se lo mandan» 0· lbanez~ . d . 
· · · apaota is. mumap10 competitivo ha de ser llevado por personas e . 

l, · , . . os personl> po it1cos y tecmcos. Cuando esto no ocurre, encontram 
, . . s expertos menos competentes y por tanto mas d1sporubles, meno · . . ·

0 , fi 1 · d U 1 mu111C1P1 
pero mas e es y polivalentes para lo que les man en. 1 

0 . q~~ mnovador necesita ante todo profesionales competentes, 
06

_ 

mantener los equilibrios razonables de disponibilidad para una 0 

tión inteligente. d 1· 

F. 1 iuda tan 
ma mente, el resultado no puede ser otro que una e ·¡·brio 

b · , l · . , y equ1 1 
ien re ac1onal, una ciudad con la suficiente cohesion . . 0 e; 

· 1 · cu1os. 11 
socia que permita unas relaciones naturales entre sus ve 

1 
ra de 

posible la relación en una ciudad dual. El reverso de la cu¡ tu atio> 
1 · c. · , 2? l de os ª sat1s1acc10n - generada por las mayorías electora es bdas6 

1 ·, de su oc 1enta en EE UU y parte de Europa es la creacwn ·¡·brioí 
. d ' . eqUL 1 margma as Y en creciente conflicto. Son necesarios unos 

1 
sí e-; 

que ha de propiciar el propio municipio. A parcir de e!c:os,
11

ciaS· 
"bl . , . , l dncre , posi e la relac1on y por tanto la aceptac10n de as ~ rt1l5 

D"fi . ' ' ' b' ' c:ntf". 1 erencias entre más ricos y menos ricos, pero tal1l ien ascuh· 
blanco bl · enos J1I s Y menos ancos, entre más masculinos Y m s y ntt-
nos em , , uropco ' re mas guapos y menos guapos, entre mas e 
nos europeos. ciótt 

E Tb . . . prepara 1 
qui 1 no social, tolerancia cultural competencia Y. . 1a cu· 

son el reto fi d . ' . op1c1e ui pro un o de una cmdad relacional que pr 

22 J K G lb · h · l ¡992. · · ª rait • La cu/111ra de la satisfaai611, Barcelona. Anc ' 
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· activos e inte-h d los vecinos sujetos 
tura y unos valores que agan e 

JI.gentes b d 1·ntelie:ente, bastante . . d d tiene que ser so re to o ~ Porque esa c1u a b 
más que los edificios que toman ese nom re. 

Resumen. «Municipio relacional: la eficacia social». 
A partir de la constatación de los cambios registrados en el modelo de 

Estado -Estado liberal, Estado de bienestar, y Estado relacional- se analizan 
sus consecuencias para la gestión de las Administraciones Públicas. Con esta 
base se exponen los requisitos para abordar la modernización y renovación 
de la gestión pública local, sin desdeñar los modelos gerenciales propios de 
l~ empresa privada, pero distanciándose críticamente de la mera traslación 
h~eal de éstos al sector pt1blico. La resultante aplicada y contrastada con 
diversos experiencias prácticas, apunta la confiauración de un nuevo modelo: 
el 11u111icipio reltzcio11a/ en busca de la eficacia soci;l, cuyos elementos diferencia
dores se desgranan a lo largo del texto. 

Abstr~ct. «Relatio11al m1111icipality: social eificiency». 
Tak11111 tl1e b · · f 

Libe 1 s" Sii stanlia/IOll ~ tlie registered clia11ges i11 tl1e Scace model - The 
ra late, Tl1e Weirare Stat TI R I . / . . . rouse 'J' e, ie e at1ona Sta/e- as a scart111g po1111 1/ze1r 
queiues to the 111am1oeme t .r p bl · Ad . . ' 

a base ti . . "' 11 ªJ 11 zc 1111111stratio11 are arzalysed. Usi11g rlzis as 
' 1' req111re111e11ts Jor e t , · · ¡ pub/ir ma11 

11 eruzg llllO 1 ze 111odemizatio11 a11d re11ovatio11 o[ local 
ageme11t, are cxposed · ¡ · -

geme111 mode/ 1 , 1 
• . . ' wit iout scomrng tlie privare co111pa11ys' 011111 111a11a-

s' a trlOll(/ 1 cnt1cal/y J" t · · /ffi .r tlrcm to the b/' " <is anc111g 11se_ rom a mere lineal rra11slatio11 OJ 
pu 1c sector. Tlie n· - ¡1 1. 1 . 

i·xperie11ces po· 
1 

' 11 
' ªPP iec a11d co111rasted 111ith diverse practual 

. ' 111ts to t 1e con 'lg · if 
hty i11 searcli o[S . l E" :''.· uration ° a m:w model: Tlic Relational Municipa-

oc1a tfic1ency ti diffi . . at le11gtl1 ¡11 tl;e tex t. • ie 1 erc1111at11t<! elcments oj whic/1 are exa111i11ed 
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. . r obrera (Valencia, 1840-1880) 

Colisión artesana y isctp ina 

Francesc-Andreu Martínez Gallego * 

1. Esculpir o modelar: sobre la adaptación del tra
bajador 

En la décad a de 1860 la necesidad d e modelar al trabajador, de 
adecuarlo a los ritmos d e trab aj o del siste m a fabril , d e los grandes 
talleres, de las nuevas formas d e divis ió n del trabajo, es expresada 
con claridad en Valencia . Transciende los muros d e los centros de 
producción -donde acucia desde hace lustros- y llega a se r objeto 
d.c es tudio y disertació n po r parte de eminentes juristas d e la U nive r
s1dad 1. 

T ales discursos se cii1en al ámbito d e la urbe. De la ciudad to
davía amurallada -lo está h asta 1865. La plantilla que proponen 
sobre el t b · d . 
0. . ra ªJ:l or parece, en ese espacio urbano, correo sa y con-

lCtiva. Se plantea como problc111a . 

En efecto , lo cs. La ciudad d e V alencia, con unos 100 000 h abi-
tantes contic bl . , . . d . . ' ne una po acion artesana que, siguiendo las tra 1cio-
nes de sus · · 

d . respectivos oficios y promoviendo su vinculación a los 
Ole ios de d . , h 

pro uccion, a hecho de la independencia su valor su-
~~e;110 · So n .c,erca de 30 000 los artesanos censados: m ás d e la mitad 

ª poblac1011 activa. 

• Profcso r d · · · 
1 V, . ~ Histo ria cn d CEU. Univcrsidad de Valencia. 

.-,111 • • 1 ~ a~~s~ los tcx tos de A . Com as Arqul·s y Ft•rnando León cn D ismrso sobr1· la 
>I< <'rac1<111 t/111' lia 1 • • "d / · d · / · · ' I 

,15 . · . 1 
H n ° '' '' 111 ustna a Daafw t ' ll fos d1 s11111<1s cpocas y fo qu~ "'Y 

Piia 11 alct11i::ar, Vakncia. lm pr . de J. Ríus . 1862. 
S••cio/,,~ ;,, d ·/ T 1 . 

. ' ,,, "Y"· 11Ul'V3 époc3. núm . 19. O!OÜO de 19')3. pp. 123-141. 
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Se aferran al taller y a la matriz gremial, son reacios a la dcs-
li.ficación que les propone la producción concentrada. 

cua · · f] · E 
Mundo subvertido ante el que insignes JUnstas re . ex1onan. s 

hora ya de presentarlos. Se trata de August_o Con_1as Arques y Fer-
d Le ' 1 de Olarieta que en sendas disertac1011es exponen su nan o 01 ' · li ·, E 

criterio y sus temores sobre los efectos de la industria zac1on . . ,º 
una ciudad, por cierto, que no queda al margen de la Revoluaon 
industrial

2
. l e d 

· d · e ion o Según Comas, «el trabajador se encuentra 111 ec1so en , 
. d l 1 "d t davía en su razon la de su conciencia; la verda no 1a escu pi o o 

. . . l . ue nacen del tra-noción de lo JUSto y lo 111JUSto en as cuestiones q · 
bajo». Nuevos valores, nuevas formas e iscip na, . d d · · Ji deben ser apri· 
hendidos por la nueva clase obrera. Se trata e un d trabapdor en 
formación al que todavía es posible esculpir. . , un 

· · · L · d strializac10n es No hay error de tiempo 111 de espac10. a m u d 
hecho. Comas cree que lleva en su seno las con ic10nes ,

1 
. 

1

_ . d. . que pue en 

dar al traste con los objetivos que la Revo uc1on urg . 
1 

escc-1 . , b uesa --<: eJCíl 
plifica siempre con la francesa y traslada sus consecu~ncias ªEl pa· 
nario que lo acoge- planteó: intuye nuevos antagonismos. licio-

. os revo t ternalismo, el «sistema tutelar» de los primeros tiemp favo-
narios pudo servir en el arranque de la sociedad liberal, p_e~o La 

. , . . .d pern1c10sa. reCio cierta resistencia obrera que Comas consi era . . . to del l . . d l ren1n11cn «case media» lo adoptó de forma mteresa a: e man ·va - re· 
encuadramiento gremial permitía eiercer el control gubernan recto 

. :J • fi . En e11 , 
glamenta?o y ordenado- de los trabé!jadores de 0 i_c1:· roducriva. 
los gremios fueron abolidos en su parre de cortapis, P coa· 

L borantcs pero no en su aspecto de reunión de productores. ª 1 mar· 
r d l' . , supera e iga os: son germen de discordia cuando su coa 1cion . rmite 

. . . , n les pe co establecido por la libertad de trabajo. Su conJuncJO 
0

po-
. . . Comas pr resistir con mayores garantías con mayor solvencia. . , · dus· 
1 . · ' . 1 CJ011 ¡JI ne ª sustitución de ese «sistema tutelar» por una legis ª 

3

¡jvas 
· 1 , · corpor. tna que moldee al trabajador sin el recurso a practicas . launas 

· · . . . anos. a o . 
0 
P~nuc1osamente coahciomstas. Sus temores no son v de 

5
oc1a' 

s~~iedades de matiz gremial se han convertido en centros 
bihdad republicana. , pro· 

L · • · · aunque ª preocupac1on de León de Olarieta no es d1stmta, 

.-----; - . ~ 28 . ow& 
concepto de Revolución industrial y su trasfondo valcncian 9.(iO. ,, 

Y J. A. Pique A · · . · 199.'.?. PP· '"'' r" S b ras, g1011stas, 111>greros y pamsa11os, Valencia. IVEI , véas~ w· 
o re el papel J. ug d 1 . d · alindor, S 1 T a o por e artesanado en el trance m usm · 

19 
??8. ewe , raba· l · - ? ? ---

'JO Y revo llC/IJ// en Francia, Madrid, Taurus, 199-. PP· -
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1 "'brica urbana fuga de a Ja . , d 

Tocata Y d bre la acc1011 e 
. Asen ta as so d. 

drá formas de modelaje alternat1vl asa. cción del catolicismo. -Se . ~-
pon f4 ado por a . , d 1 ust1Cla 
Ja _soci~~ad c~~i~ii~~~ ~:]~ietismo bur~ués: la s~~tits~c~~nlo ~n~iJvidual, 
sena as1 a m b . 1 colectivo para IJar 1 b 
social por Ja caridad, o viar o udir en «remedio» de po re, 
dejar de lado a la cl~se obrera parab=·~dor y privar de la libertad al 
del indigente; premiar al buen tra J 

«vago ». traumático. Implica, para ~l _a_r-
El cambio propuesto es brusc?d' 1 desarraigo de una trad1c1on 

d . • modo de v1 a, e d 1 tesano, epr atras un . 1 Una cultura e tra-
laboral regulada por corporaciones grem1a es. 

bajo o, si se quiere, su econon:iía mo~al. italista tuvieron que en-
Los nuevos patronos de la mdustna cap · 1 d 

d . M . tras la oferta potencia e frentarse a una enorme para OJa. ien ·d d s 
e: · cubrir las neces1 a e fuerza de trabajo era más que SULiciente para • . 

1 d d b a se convert1a en precana. productivas, la oferta rea e mano e o r . 

. bl completar plantillas y, El patrono enfrentaba senos pro emas para , . 
sobre todo, para conseguir que los trabajadores de su taller o fabrica 
aceptasen los sistemas de disciplina laboral que comport~ba _l~ ges
tión empresarial, el auge de la productividad y la maxim1zac10n del 
beneficio3 . 

La habituación del trabajador4 ha dependido en casi todas ~artes 
de tres líneas de actuación por parte de los patronos: la atracczon,_ la 

.fijación y el disciplinamiento. Entre la desposesión del trabajador prein
dustrial de sus medios de producción y su ingreso en el proceso 
productivo en el capitalismo industrial no existe adaptación auto
mática. Media entre ambas la construcción consciente por parte del 
patrono de un entramado que sirve para el encauzamiento del obre
ro hacia su nueva suerte. 

Entre el desposeído y la fábrica media un proceso resistente por 
pa:te_ de quien se niega a adaptarse. Las formas de la protesta son 
multiples, están cruzadas por la concausalidad y provocan diversas 
consecuencias. Aquí se insiste en una de ellas: en el ámbito urbano, 
donde las tradiciones gremiales están más arraigadas, la colusión 
Provocará la huida de la fábrica hacia espacios más propicios . 

En definitiva, la localización industrial, y ésta es una pauta que 

--------~~------------------------~ ~José Sierra Alvarez, E/ obrero soiiado, Madrid, Siglo XXI, 1990, pp. 7-21. 
it d El clásico es E. P. Thompson, «Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo 1 

U~tnal», en Tradición, revuelta y co11scie11cia de clase, B arcelona, Crítica, 1979, ~~- 238-.293; véase tambi¿n H. Braverman, Trab,~jo y capira/ 111011opolisra: la degradació11 
r traba_¡o en el siglo xx, México, Nuestro Tiempo, 1980. 
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no sólo pertenece a los orígenes de la industrialización pero que se 
muestra en ellos con toda su crudeza, no hay que basarla sólo en 
las bondades del transporte y en los condicionamientos del tamaño. 
La mano de obra, los procesos de su adaptación juegan, un papel 
determinante. Lo jugaron en la Valencia de mediados del XIX. 

2. La dirección de empresa «dentro» de la urbe. 
Los años cuarenta y cincuenta 

El patrono de los primeros tiempos de la industrialización conoceª 
la perfección los problemas que enfrenta: la mano de obra es una 
preocupación fundamental. .. 

En 1842 una serie de empresarios interesados en la implantaaon 
de fábricas textiles en Valencia remitieron un serie de preguntas, 3 

modo de cuestionario, para que la Junta de Comercio de la ciudad 
d · li fi 1 ' estos iese cump da respuesta. Una de esas preguntas se onnu o en 
términos: «Qué número de brazos podrán ocuparse en la elabo~a-
. · ¡ · el ccr-ci~n; e estado actual de la clase proletaria, y qué salario es 

m1110 medio de sus jornales en las artes1>. d 
Y ·b·' ¿ · vcrda ' rec1 10 entonces cumplida respuesta5 . Aunque, a eetr . . 

el · · d · 1 s cenn1• mvestiga or muestra cierta extraii.eza cuando topa con ° 
nos utilizados por la Junta de Comercio. 

Habl d 1 · · 1 1ier 1113• ª e a existencia de brazos sobrados: «Para cua qL quinari c' b · · ¡ a sea en a, ta nea o mvención que se pretenda estab ecer, Y• .. 
esta capital . . d concar>c • ya sea en otro pueblo de la provmcia, pue e .. 
con los ope · . , · a cinpre,a ranos necesarios; porque hasta el d1a a nmgun 1 
le han faltad b ¿ ¿·cadas a ª o, Y prue a de eso son que las muchas e 1 
explotación de 1n · 1 . . ¿ b zos». 

• mas en a provmc1a no carecen e ra de 
Reparese La e · . Ja 111ano 

b . · ncuesta pretendía especial atenc1on ª ' a-o ra sabia en en arces 
«artes», en proletarios de las artes· esto es, la nos. ·Por · ¡ J ' 1 que 

· d e: que ª unta no pone como ejemplo los mue ios , de 
c1u ad alberga:> ·p • . . de 111as 
20 OOO ¡¡ · e: or que no se habla de la ex1stenc1a . icn-

ve u tero h ' b'J ·¡ cc1san te ¡ s ª 1 es para entrar en fábricas texu es, pr 
as que se pretende implantar? . ['Jo 
En vez de e . . d 1 r111na. 

vienen so se ejemplifica con trabajadores e a pecial 
a cuento N' · · . · on es aflo · • . · 1 siquiera se trata de una provmcia e rac1on mmera A 

· Iltes al contrario. 

---~::=~:--------~~~-------Archivo de la Di . · 365. 
Putacion de Valencia (ADV), E.10.1, caja 15, cxp. 
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. uentes como las palabras. La Junta ha 
Los silencios son tan eloc A ése tan apegado a su ~ndepen-

. d al trabajador de la urbe. d dos son 
evita o hablábamos. En la urbe los espose1 
ciencia del que antes h o eran carne de recluta en las 
tratados como ~< :~gos »; h~sta. te~ p~c son carne de presidio. El 
levas de las mil1c1as provincia es, a ora . 1 , d 1 Junta 
resto de la población obrera no goza, en la termmo ~gia e ª. ' 
de la condición de proletarios. Son todavía artesanos mdependientes, 
no adecuados para la fábrica. 

La Junta, a continuación, incide en ese último extremo al pon
derar la moralidad obrera: condición inexcusable para su recluta. Y 
aquí la respuesta es un reparo: «La moralidad de la clase proleta_ria 
se halla algún tiempo atrasada en razón de la licencia introducida 
por las continuas contiendas políticas que han privado al Gobierno 
de establecer un método de instrucción pública, cuyos buenos re
sultados, aun después de adoptado, no es dado recoger hasta dentro 
de algunos años». 

La moralidad de la clase obrera, la más próxima, esa sí pertenece 
ª los ~rtesanos de la urbe. Y su principal licencia en atención a las 
«contiendas pol 't . 
. 1 icas» no es otra que su pertenencia a la Milicia Na-cional. Han d. d . • 

fi il ispuesto, isponen aun, por su pertenencia a ella, de 
~s Y autonomía

6
. No sólo se resisten a perder su independencia stno que de m h ' 

vencida '1 h omento Y asta que la revolución democrática sea 
L ' ~ acen con las armas en la mano. 

os miembros de l J d e . . 
derribará E ª unta e omerc10, precisamente los que 

n a spartero y des 1 . 1 M·1· . . la acción t 1 mantearan a i ic1a Nacional fían en 
lite ar del Estad • d l ' 

rnoralizació d 1 ° ª traves e a educación el éxito de la 
dencia que na eh ª ~lase obrera: el taller y la escuela. Mutua depen-
d 1 Y a sido abordada7 1 · 

1 
. , 

e a educación e . d Y que cu mma con a conversion 
e: n meto o de f b · · • 1 ttituro. za ztuaczon aboral. Será en el próximo 

Finalme d . 
11 . nte, el Jornal med · 1 J · 01

n1nal: «pod • d 10 ª unta solo hace una apreciación 
ra gra uarse el común en 8 rs diarios por persona». ----6 M· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ as de la mit d d 1 

Pertene ª e a Guardia N · 1 . . . 
soJid .ceª la menestralía de 1 b aciona Y de la M1hc1a Nacional -1834-1840--

andad ª ur e; además J. · · • -
subs·d· para el artesano e ' ª msutuc1on a('mada es un marco de 

1 10 pee . . n trance de prole · · . 
11r111 un1ano de sus - tanzac1on, que encuentra en ella el 

11s, 1834 1840 companeros milici -
1-listoir . - • Valencia, IVEI 1987 · anos; vease M. Chust, Ci11dada11os e11 

7 Je ~"111~ de fo Frauce 1111 Xl;e s .• 1' ~P· . 135-1~7. También Christophe Charle, 
de V l. ". Piqueras, El lal/er 1 iec e, ans, Seu1l, 1991 , pp. 50-55. 

a en1:1a 1983 Y a escuela en la V'. ¡ · ¡ ¡ . 
' • especialmente pp. 117_

125
. 11 cucia 'e siglo XIX, Ayuntamiento 
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Per.o el dato salarial, sin ponderar ahora otras variables, evidenai 
-SI lo proyectamos hacia el futuro- que la situación de la cill! 
obre~a, empeoró con la Revolución industrial. El jornal del craba¡i· 
dor Ira en descenso a lo largo de los años cincuenta y sesenta del 
siglo XIX. De otro modo: el jornal medio del trabajador en 1860fi 
el mismo que el que se consigna en 1840. No lo son los precios de 
los bienes de subsistencia, ni las tasas impositivas -especialmente 
las indirectas-, que en el mismo lapso han aumentado de formi 
sensible. 

El resultado es evidente: la habit11ación laboral no se busca me· 
diante el aliciente del sueldo elevado. Serán otras las prácticas. IX 
momento, priman las resistencias. 

Tanto es así que, cuando un empresario en los años cuarenu Y 

cincuenta decide lanzarse a la producción masiva, recurre 3 lli 
estrategias de subcontratación o de difusión del p11tti11g out 11rba110. P~o
longa viejos modos de organización. No le queda otro remedio. 
Conviene la ejemplificación. 

La estructura de la industria del tejido de seda en los añ~s ;"" 
cuenta se mantiene a medio camino entre lo comercial Y lo 111 us· 

· · ces a gran tnal. Los empresarios son en su mayoría, comercian 
0
• 

1 
, . de maesrr , 

esca a que contratan la producción con una sene un 
con obrador abierto maestros que a su vez, suelen pose~rs lo 

' ' esa no 
corto número de oficiales a su cargo. Uno de los empr 
relata: 

·gurir . . ucden ase . 
El que suscnbe, lo mismo que los demás fabncanres, no P , en 01¡; 

1 1 , l numero 
os te ares que llevan porque de un día para otro vana e 

1 
ell Jiiri11r.'í 

o en menos, según la salida que tienen los tejidos. Los celares ;:
1 
ojidaff; f'.1 

obradores y en cada 11110 hay 1111 maestro que dirige y respoude de_ 
0 

e este rJU· 
t . . l . . d d advertir qu . ·n 1e11e, s111 reg al/le11to alg1111o que regulance, sien o e , 1 rcqu1er' 

d b . d. . e segun o mero e tra ajadores o maestros aumenta o 1S1nmuy 
las necesidades del consumo. 

. flexibilidad pr&" 
En efecto, la subcontratación permite una gran 

011
crarJilre. 

d · 1 · ·d d 1 maestro e d·s· ucnva a empresano y da poca segun a a . 
1 

· cerna ( 
L . b ilO e SIS Qr· 

os mayores obradores de la ciudad, siempre a; Vice/Ir~ . 
· . L mpresa Jos< cmo, acogen entre 20 y 40 trabajadores. a e . la de . 

d - H · · · · talleres. 1101 una e IJO dice estar «distribuida» entre Cinco d r con 11 • 

P d , 1 obra o ' l , 11ri. aston en os; la de Lorenzo Lleó solo posee ui . á al if• .-J 
40 b . ' l quien est · dofl' 
. tra a.¡adores; pero, curiosamente, no es e . «los f rrabaJª 

smo un maestro que hace las veces de capataz. 

Tocata y fuga de la fábrica urbana 
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1 Cual Los hace trabajar las horas 
están a las órdenes de un director, e 

de costumbre»ª . 1 b ntratación se 
Los patrones gremiales sucumben, pero a su co . . 

expande. No es un hecho aislado: «El _nacimiento del sistema fabnl 
-escriben Lis y Soly- significa~a. c~ertamente .~l ?n de, muchos 
pequeños talleres, pero, en su fase m1c1al, favorec10 s1multa:1~~men
te la expansión de las industrias domésticas» 9 . La desapanc1on del 
taller artesano sedero cabe conceptuarla coni.o una larga agonía. La 
subcontratación impone la persistencia del sistema de talleres , don
de, a pesar de quedar inscritos en la relación salarial, tanto el pa
trono -subcontratado-- como sus operarios mantienen ciertas for
malidades y el léxico del taller gremial. Se hace difícil extirpar cier
tas -~ostumbres; el orgullo de oficio sólo se disipa con la proletari
zacion y se resiste, precisamente, para capearla. 

Esta orga · · ' l ruzacion no es a que mejor se adecua a los deseos de 
~~~ ~mpresarios . En realidad, no pocos prefieren, a esas alturas una 
z:dncda ql ue bco~centre la producción y opere una división raci~nali-

a e tra ajo capaz de b 1 . la d . . ª aratar os costos gracias al aumento de 
pro uctividad Es 1 · · d 

con las . . a res1stenc1a e los artesanos -amalgamada 
ventajas de l fl -·b.lid d . 

de desembol l a exI I . a y del escaso capnal fijo que han 
P sar- a que les Impo d 1 ero continua . ne un mo e o de organización. 
obreros trabaj:e~~ se quejan_ de la falta de reglamento con que los 

. empresano Mariano Garín expone: 

Nuestras fáb · . 
neral , neas no tienen horas fijas . . . 
d . ' _teruan una que lla b ' ' 111 orga111zac1ones especiales; en ge-
e:ts:ru1do, por no hallar:ª e~na~~den:nzas del Colegio, que el tiempo ha 
nu tnos; y en verdad se hace fi o111a en la época de ilustración en que 

estros d. . uerza y creo e U d 
Libertad isturb1os, se hiciese otra' s ega o el caso que, pasados 
en perfe y -~delantos, pusiera a cubier;uel a~omodada a la bien entendida 

cc1011 de la fábrica. o os 111tereses de todos y redundase 

Destruido el . 
co1no exti . gremio, el control del 11 
te. Co rpar ciertas costumbres r . ta er se hace dificil, tanto 
bien e mo la que lleva al oficial p iº1 p1as del artesano independien-

ntrado el d' ve utero a lev d 
su taller· .1ª• a pasar por la t b antarse e la cama 

' a permitirse el canto y la a 1 ~~na antes de incorporarse a 
p arica una vez incorporado al 

8 

Los ¡~·~:::~~-;;;-;:;;::;:;;:~~--=---~~~~~~-~~----' l tcst1111onios de 1 
M C. Lis y H S 1 os patronos en 1850 

adrid, Akal, 19a4~ r ¡~~breza y capita/is1110 'e,~~ªA~V . E.10.1: caja 35, exp. 931. 
. . u ropa premd11strial (1350-1850), 
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mismo; a realizar la siesta; a guardar los lunes como día de ocio·¡ 
re~ibir los sábados un adelanto del salario mensual. O la que pr~
cnbe al maestro vellutero -patrono subcontratado o simple capi
taz- añadir a todo lo anterior la exteriorización de su condición 
utilizando levita en verano, gabán y guantes en inviernolO. 

Los empresarios libran pequeilas batallas en el ámbito de la ro· 
rr~cción de los hábitos artesanos: prohíben cantar a las hilanderas y 
tejedoras, aunque no se atreven a hacerlo de forma directa y se 
escudan en las quejas del vecindario. Esto sucede de forma mís 
c?ntundente en los talleres que se vaporizan. En ellos, al crecer los 
ntmos de trabajo, se requiere habituar a la trabajadora a las nuevas 
pautas. Cada telar de seda necesita un oficial para tejer; cada cuatro 
telares, un~ mujer para aviar -limpiar- la seda y otra para prepa· 
rar .las camllas. Cada cuatro telares, seis operarios entre hombres Y 

mujeres. Sus habilidades son difíciles de sustituir. Y ahí reside su 
fuerza; ahí cifran sus resistencias. 

El putt!ng-out urbano llega a cobrar enormes dimensiones. Uno 
de los m~jores ejemplos viene representado por la empresa de B~
tasar Settier dedicada a una fabricación sin tradiGión en la urk b 
elaboración de sombreros de paja, instalada a finales de Jos cuarenta, 
tras una serie de . d . . . . 1 1 orre de . operaciones e espionaje mdusma en e 11 

Italia. 
Settier traio co11 · . . . · 1. para que 

1 
:i sigo a una sene de espec1ahstas ita 1anos . 

e ay~dasen ª planear la fábrica, y hasta adaptó el cultivo de la paJl 
especial para 1 . ¡ rruciura 
1 b 

10 tener que importarla. En cuanto a a es d 
a oral de su e · eb · son e 10

6 
mpresa: «Los operarios que ocupa m1 1a nea d' 

ª 116 muchach d d - . cupan l 

h 
as e oce anos de edad arriba las que se 0 

acer trenza 0 .11 , ' d' y luego 
trab . esten a; estas aprenden en seis u ocho ias d ,0 a.Jan e11 s11s ca ¡¡ , d ota o e un ¡·b sas, eva11dose la paja cuyo peso que a an d /o· 

i ro al efecto· l , . ·r ro os J 
días d ' Y se es ahorra perder tie111po e11 tr Y ve111 

e sus pueblosJ>. . 
El trenzado d scenirah· 

zada y b , es, pues, una operac1011 absolutamente e . dor6 
• o servese 1. rrabaj3 , 

de la ciudad . ' no se ~=ª iza de11tro de la urbe,. por e. AqUI 

empieza ' smo por mnas del ámbito rural circundant 11131 
ya a decanta l · , . ce co(lJO propicio 

1 
rse a cuest1on. El /111 1terla11d apare d de ll 

desamort¡z~ ª ._recluta de la mano de obra. Es el ámbito 
0

5~11 las 
ac1on gol ¡ ores tradicione pea con mayor fuerza, done e men 311itJ' s artesanas · . d tas org _ que nnpongan detenmna as pau 

IU ~Ín()' 
Los vale · "ón 1

1' . fi 11cra11os pimad R ·n~rlCI 
gra 1ca, 1859 p 

29 
os por sí mismos Valencia Impr. La cg< 

. p. 1-296. ' . 
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Tocata Y ga taller 
. . mbina este putting-out con un 

civas a los empresanos. Setner co 1 ombrero y que ocupa a unas 
urbano donde se cose y se monta ~b s Sin er:ibargo esta segunda 

d d. · cho aií.os arn a»· ' , 50 mujeres « e 1ec1o . , . 1 osido se efectuara me-
opcración se descentralizara m.uy pronto. le c la introducción 

. b e prepara e terreno a 
<liante un puttmg-out ur ano qu . . 
de las máquinas de coser a finales de siglo. . b ·a 

Tanto en las empresas sederas como en la de Se:t~er los tra ªJ -
dores eran dirigidos mediante el recurso a las trad1c1ones del a~t~
sanado o de la industria a domicilio; también mediante l a relac1on 
amo-criado que Bendix observó en los primeros tiempos de la in
dustrialización británica 11 . En la primera gran fábrica de azulejos de 
Valencia, la de Rafael González Valls, los 15 ó 20 jornaleros son 
denominados criados, a pesar de que «cada uno gana según lo que 
trabaja»; esto es, el trabajo se efectúa a destajo . 

Pero, como describe Pollard, lo que necesitaba el patrón, en 
lugar del m · · d l . ante111m1ento e as tradiciones descentralizadas, era una 
regularidad y una · t ·d d .. , . . , ·¿ d m ens1 a constante, prec1s1on y normahzac1on 
cgui ª ? del equipo y del material. El obrero de la urbe no ofrecí~ 

arant1as al respecto p fi . 
diseños h h ' . ~es.to que sus es uerzos eran irregulares, sus 
· Y ec uras md1v1dual · ·¿ d 
instrumental propio12. es y su pnon a el orgullo por el 

3. Resistencias 

Aunque las · . 
diana resistencias cobran su m 
ción -y se expresan, como h ªY?r fuerza a nivel de lo coti-

ernpresari l h emos visto en f; d 
cretas u ª -, an formado t . , ' ormas e organiza-
en el á'!n~i~oadyuvan a la formació~m;1~n un rc:sa~o de luchas con
de los grern~ urbano. Por encima de e ~ conc1enc1a de clase obrera 
abrogado ~osR que se irrogan func· to as ellas está la pervivencia 

~asen la~ o:de~O. de 20 de enero1od:esl~~ ~~s leyes liberales han 
i ettad de indus~n_zas de los gremios de ldspuso que se refor-

na; pero, «vista la . ac~er o con la decretada 
res1stenc1a d 

\1 R e estas corporacio-

llard l . Bendix, Work ::-;;-::==~=~------------Se ' . ª génesis d ¡ ancl A11torith · 
&Utidad S e a clire ·, Y 111 lnd11stry (195 

a los lO oaoºcial, 1987, p~C~o4141 dEe empresa moderna M6d). _PdP· 203-204, cit. en s p 
1:! , seg· . n 1860 • a n M . · . · o-

S. PoUard,ll:bel ~cnso oficial. el número de criacl~s e~~s\eno_ de Trabajo y 
. en.• p . 244. a enc1a se aproxima 
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nes en llenar tal deber, se prohibió en 30 de julio de 1836 el uso y 
ejercicio de las Ordenanzas que no tuviesen aquel requisitoll 13. A 
pesar de lo cual, continuaron funcionando y trabando en lo posible 
el libre desenvolvimiento del oficio. Las requisitorias gubernamen
tales son continuas. En mayo de 1839 se apremia al Ayuntamiento 
de Valencia para que tome cartas en el asunto; en 1856 el goberna
dor todavía recuerda a las corporaciones que, «según las leyes vi
gentes, gozan de libertad todos los industriales y comerciantes, sin 
ninguna limitación» 14

. Los antiguos gremios utilizan todo tipo de 
subterfugios para conservar su ascendiente, aunque poco a poco 
languidecen; algunos se convierten en sociedades de socorros mu
tuos y hasta resurgen. En todo caso, la transición ocupa tres déca
das, desde los treinta hasta finales de los sesenta. En ella los repuntes 
de activa oposición son tempraneros. 

3.1 . Mareantes y estibadores 

Valencia, marítima y portuaria, no es ciudad de paso. Sin embargo, 
los factores que dificultan el reclutamiento del trabajador tienen un 
punto de anclaje en su puerto. 

y es que el primer ataque concertado de la burguesía de la u.rbe 
contra J · · 'nea ~s resistencias de un gremio terminó, de forma trauma ., ' 
en la pmnera huelga valenciana. Desde los inicios de la revolu.cion 
-1834- los · . ·mir la , comerciantes valencianos lucharon para supn . 
Cojrad1a del B d · • de eso-
b 

arco Y e San Te/1110 de El Grao corporacion 
adores que h . .' . 1 · 0 de la asta entonces gozaba del privilegio exc usiv d 

carga y de d J ta e 
e . scarga e los barcos anclados en el puerto. La u~ c. 

omercio pres· , 1 b' 1 mio iue . iono a go ierno hasta que finalmente, e gre , 
suspendido e 1842 ' . debta a 
d n · La enorme resistencia del gremio se 

os razones L . · dos: se 
t d · ª pnmera, a la particularidad de sus agremia ¡ 
rata e matricul d ¡ d mar ª 

serv· · d 
1 

ª os; esto es, conscriptos a la matrícu a e '·al 
ieto e a A d y c. espeCJ 

defend'd rma a. por ello, protegidos por un tuero . la-
dos i o por la Comandancia de Marina: «los infelices ma~ocu e 

no conocen ot · · c1os qu ro prem10 por sus largos y penosos servi 

13 • ?6 
ADV, E.10.1 ca· a 13 . . d Valft1rra, -

de 7.:arzo de 18s6_' ~ • exp. 311, y Boletín Oficial de la Pro11111c1n e 

. . Hemos desarrollad . . - sciiución so-
cietaria: los teºr · 0 esta cucsuon en "Disolución grenual Y con d' ) 50/1· 

muios del . 1 · 11 (e 11or 
daridatl desde aba· T . vmcu o. Valencia, 1834-1868», en S. Casn º. ,A3dnd. 
e 'JO. raba1adores s - , orm1tn . 1" enrro de Estudio . . . Y ocorros i\411111os e11 In Espmw co11tet11p 

s H1stonco - UGT, 1993. 
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Tocata Y fuga a y descarga en los 

. el ri vilegio de la c~rg n 183 7. Según él, 
el haberles conced~~~ el c~mandante valencia~? e e pueden com-
puertas de mar», ira .r; . sino una situac1on qu . con-

d s un 0J1c10, . · , que tienen 
el matricula o no e . 1 dos por «la obhgacion S . . o del 
partir varios oficios, vm_cu a ue se les llame para el erv1~1 . , 
traída de estar prontos siempre q . , humana de una insutu~1on 
Mar» is. En definitiva, son. la e:r;:s~~ln en la nueva legislació1:1 hb~
que se incrusta como pervivenc1 d mio especialmente iguah
ral.. En segundo lugar, se trata e ~~ ~;s~óricamente ha autorregu
tano para con sus com~onent:s, q 

1 
. d do de los aparejos de 

lado el trabaJ· o de la estiba, asi como e cui a d hace 
h · , · es gran e y se pesca de los que se sirve. La co esion interna ' . 

efectiva en noviembre de 1842, cuando los estibadores se niega~, ª 
cumplir sus funciones de carga y descarga. No soportarán l~ pr~s1on 
de las autoridades y cederán en su empeño, pero la expenenc1a no 
caerá en saco roto. A partir de ahí, y aprovechando su condición 
de matriculados, se organizarán en cofradías distintas, pero que tejen 
entre ellas una red organizativa solidaria. Cuando se sintieron de 
nuev~ fuertes, en 1847, llegaron. a pedir al gobernador que los co
me_rciantes se valiesen sólo de estas cofradías para las labores de 
estiba La confro t · ' 1 - · · · · , n acion vo via a in1c1arse. En realidad, ya nunca se 
apag.ara, a_unque las cofradías se transformen en sociedades de resis-
tencia Y estas en si d · d fi · É 
futuro. n icatos e o ic10. sas son las respuestas del 

3.2. «Así como va la construcción, así va ... » 

En el ad · · . 
d agio original Parí S · 
dos de siglo el secto; de l s. ustituyamos por Valencia. A media-

b
e reformas interiores da constr~cción adquiere vigor. Son años 
ana. La · Y esamortizacione . . . 

te intensa movilidad d l s con gran incidencia ur-
nso el rit d e mercado urb h l mo e edificacio . ano ace no menos in-

. os trabajadores l nes y reedificaciones 
su intenso a que o protagoniza h d. 
E.n est pego a la independ . n an emostrado también 

e caso co encia Y a la aut 1 que e e ntra el gremio O . orregu ación del oficio. 
' n etecto l . ' mejor cont d ºfi Voca· pu d • a continuidad d 1 ' ra su ree l icación Por-
. e e esca d e gremio c · -

n er la autodefe d omo sociedad es equí-
1s nsa el trabajador, pero en algunos 

· "ºv. E 10 . 
or1genes del . . 1.' Ca.Ja 10, ex . , 
en novie movimiento ob p. 255, vcase E. Orte a d 
País Val nl~:e de 1842 y rero en Valencia: la h 1 e la Torre, «En torno a los 

e11na, núm. 8, 199~us antecedentes», en ~1~1J¡: ~~ l?s, e_stibadores del Grao 
' Pp. 133-157. Historia Co11temporania del 
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casos ubica el nacimiento del corporativislllo patronal o profesional. 
Es el caso. En 1841, los albañiles de la ciudad redactaron un «ma
nifiesto» pidiendo al gobierno provincial la ilegalidad de la asocia
ción de los Hermanos Congregantes, asociación que incluía a arqui
tectos y maestros: «establecer pretenden un exclusivismo y mono
polio, que sólo en las edades de la incultura; pero que en 1841, 
época en que las reformas saludables e imperiosas van desterrando 
esos medios depresores de los ingenios y la industria, levanten la 
cabeza unos pretendidos Congregantes para vincular inmensas fa
milias a su ominosa servidumbre [ .. . ] » no podía ser tolerado. Los 
Hermanos Congregantes eran el germen de una organización cor
porativa cuyos fines constituían el ejercicio de la presión tanto sobre 
los propietarios con deseos de acometer obras como sobre las con
diciones de contratación de la mano de obra. Los albañiles reivin
dican aquí el Decreto de 2 de diciembre de 1836 -la libertad de 
industria- como forma de lucha. Se trata de trabajadores ya des
poseídos, que cada mañana acuden a la plaza de la Constitu~ión, 
«donde concurren con el objeto de que se les busque para trabapr». 
Los útiles de trabajo más básicos pueden ser de su propiedad, pero 
los andamios y los materiales son propiedad del maestro de obras, 
que !ª h~ce valer de cara al propietario del inmueble: «exigei~ al 
propietano catorce reales diarios por cada oficial y, asimismo, siete 
por el peón; al primero dan diez, y cinco o cinco y medio ª~ se
gun?o; resultando de aquí, se le quedan con una peseta diana al 
oficial, Y dos reales, o uno y medio, al miserable peón» i6 · 

Son las cuentas pergeñadas de la plusvalía. Pero, paradójicamcn: 
te, se a~zan en favor de la libertad y en contra del feudalismo. As; 
se explica la participación de una parte de los desposeídos en e 
bando isa bel" . , . _. d desear . ' mo, as1 se entiende que estos albamles pue an , 
cf1wert1rse en milicianos. ¿Qué sucederá cuando la sociedad que 
ª umbran perpetúe el mecanismo de explotación salarial del que pro
testan? 

Estibadores 0 alb - .1 . , . crrajeros aru es, tamb1en pera1res y zapateros, c 
y s~gueros. En todos estos oficios se producen en los ai1os cua~cnca 
y cincuenta manifi . ' los direc· 
to d ' estaciones de resistencia que impiden ª . 1,5 res e empresa fi . d sena e . 

raguar con inmediatez sus proyectos Il1 u 

16 !\1 .---;:; 1 anifiesro de los 0¡¡ · ¡ . . - b 111d11r Pº 111 
• 

de esta provine· b :.i •"ª es practJCos albaiii/es de esta capital al sm or go en d• ~brJi 
rn so re las pr · . . . \if stn1s •· . 

de la misma tit ¡ I etensiones y proced11111c1110 de Jos Arq111recros Y 1 M Vakne1i. 
1 ' 11 aios Herma 1 e tf'cer mpr. Cabrerizo, 1841. 1 os 011gregames de la que i111e1111111 resta' ' ' 
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. . onto las amenazas. Sobre todo cuan-
y a las res1stenc1as se suman pr d 1 s artesanos de la ciudad. 
do la debacle afecta a un cuarto e o 

4. Velluteros: paro, huelga y carretera 

El vellutero es el subcontratado por antonomasia en los años cua
renta y cincuenta; es el oficio con mayor tradición de la urbe; es el 
que posee el gremio con mayor prosapia: el Colegio Mayor de la 
Seda. A partir de 1854 es también el parado más frecuente17

. En los 
buenos tiempos hubo en la ciudad cerca de 12 000 telares dedicados 
a la seda, pero a mediados de los años sesenta no restan más de 500. 
~a crisis, inducida por las peculiaridades de la organización produc
tiva, la competencia lionesa y una enfermedad del gusano, se ceba 
en la ur.be. D e los casi 4 500 velluteros que hay en Valencia en 1860, 
~~ tercio son mujeres, cuya estacionalidad en el trabajo está admi
tfiil ªden una sociedad sexista; otro tercio vive casi constantemente al 
1 o e la < a . fi . 1 

ri d' <v gancia» 0 1cia o de las puertas de la Casa de la Mise-
cor ia; la otra parte 1 h . 1 . . , 

en . _ . uc a por evitar a proletanzac1on agrupándose 
pequenas sociedades · 

nombre . d ' l cooperativas -como La Proletaria cuyo 
tn ica o que evita 1 · d ' ga cuando 1 , . - o, ya pro etanza os, acuden a la huel-

p . a n:aquma amenaza su lugar de trabaJ·o 
recana existencia Per . 

den cruzarse de b . o son tantos que las autoridades no pue-
también en sentidr~z~: · ~nt.ent~r reorientar el trabajo del vellutero, 
mano de obra 1 sc1phnano: cuando se trata de habituar a la 
de 1 ' e recurso a las obras , br . 

. os presupuestos d 1 E cd pu icas eJecutadas por cuenta 
resultados. Desconges~· staDo o ~e la provincia suele dar buenos 
pra_namente al respecto iona. el· ah1 _que en Valencia se teorice tem-
Pues la · . , , ya en os anos vei t ts C 
labo . s1tuac1011 es tá en su eor n e . uarenta años des-

p bl
r.1osas, útiles y st1m· p momento: «Centenares de familias 

o a · - . isas que e · , 
Al i ~1?11 mdustriosa de la e . onst1tuyen acaso la mayoría de la 

n1c10 del verano de l86Ó1ta~, ~e hallan ~educidas a la miseria» 
----- ' e yuntam1ento, atemorizado, da 

17 :;;:~~:::~-:::::::~:--::-~--:~~~~~~~~~~~~~ V Sobre la .. 
alcncia 19 cns1s, véase J Az 

le11cia11a 'v 178, .PP. 66-7 1, y Vice agraM, El _Bie11io Progresista en Valencia U . 
18 ' a Cl1CJ.a l . nte artmez Sant e ' ntv. de 

Francisco d. ~tttución Alfonso el Mag1 , . os, ara y cruz de la sedería va-
111a111c11er a I e aula Alguer M . 1ammo, 198 I , pp. 219-255 
Valencia, l~s Crabaj~dorcs de/ are: de ~morr~ sobre los medios más fáciles d~ e . I 

pr. Benito Momfon 183~ seca, ciu111do temporal111e111e cesan su:n;alelar y 
' · eres, 
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trabajo a 300 velluteros en diversas obras de la urbe; pero a finilcs 
del estío y después que la invasión de cólera ha dejado exhausiod 
erario público -«a consecuencia de la emigración de muchas f¡n¡j. 

lias pudientes, resultando un descenso considerable en los produa.~ 
de los arbitrios de puertas que constituyen la casi totalidad de '~ 
ingresos con que cuenta el Ayuntamiento»- la crisis se agmi: 
«podría tal vez afectar la cuestión del orden público, mayormem 
cuando estoy observando de algún tiempo a esta parte que ya oo 
son solamente operarios del arte de la seda, sino de diferentes oficio; 
e industrias los que continuamente se me presentan manifestando 
carecer de jornal y pidiendo ocupación en las obras públicas que con 
sentimiento no puedo facilitarles », afirma el alcalde

19
. 

¿Qué impide que el operario de la seda vaya a . tr~bajar ª 111 

muchas carreteras que la Diputación abre en la provinciaª pnno· 

pi os de los sesenta? b · 
El trabajo del vellutero en las obras públicas ha de ser 511 veiblíl•': 
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1 s de las o flí nado por las autoridades; de otra manera, os capatace bras 
se niegan a emplearlos. La razón es doble. De una parte, las ~I· b 

li d. 1 ·1· . , d de obra espec1 . se rea zan me iante a ut1 izac1on e una mano . 
1 1 

de 
d 1 b los 1orna ero e a prestación perso11al, una gabela que recae so re 'blicJS. 
los pueblos y que permite abaratar los costos de las._obras pu y frc-

. , d 11os es mu 
De otra, en las obras privadas la contracac1on e 111 h bres. El 
cuente y tiene el efecto de reducir el jornal de los º01

costu!ll· 
. d . 1 como no a artesano vellutero es «una clase m ustna que, h portado 

b 1 . los a so 
rada a trabajos duros no puede soportar os 111 d. ·011es de 

' s en ~ nunca »; esto es, se niega a hacerlo puesto que su 1860, en b 
oficio así lo prescriben. Y lo demuestra: en enero d: .

1 
s lle"ados 

alba111 e " carretera de Sollana a Silla trabajan velluceros Y 
1 

obernador. 
de Valencia. Han sido admitidos por orden expresa de g·ben, con10 

R li 1 . ' b do no rec1 <J ea zan a labor, pero, llegado el primer sa a ' , 'scc 110 p3-
. d · J· ademas, e 1 que tienen por costumbre, el adelanto e su Joma • . 

1
cia, o 

d 1 . . , , fi a substsce1 ·¿os e os 5 rs d1anos y apenas cubre la mas m 1m resenn 
d · 1 · !eros que, ron «pro UJO alguna efervescencia entre os Jorna ' manifest3 

de la baratura del jornal y de la dilación para el cobro!, a que d P'. 
. . , d b . Es la hue g. ' e11c1J su mtenc1on e separarse de los tra a JOS»· ' 113 s~cll · d . · e tiene u • ¡¿en no ista describe como «desbandada», pero qu 

1 
obras, P 

1
. 

. 1 1. . ón de as . s~ J precisa: os velluteros proponen la para 1zac1 escacarto ' 
a continuación la solidaridad de alba1íiles y peones «pr 
consiguen y obtienen el resultado deseado. 

i ? ) C El · · · 1 . 50 exp sn. Al v . cnso. • ccc1ones Mu111c1pa es, cap • · · 
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Tocata Y fug dente. Los ve-
. cialmente contun . 

En este caso la autoridad e~ espe encarcelados. Si cunde el ej~Ill-
ápidarnente detemdos Y, . ºbl 20 Juntos, autonda-

\luteros son r . d r resultara impos1 e . es-
plo disciplinar al trabap o. .b el marco urbano como 

' . d a conc1 en . . to ¿ directores de 111 ustn ' . , fi. · , y disciplmam1en 
es. y . decuado para la atracc1on, iJac1on 

pecialmente ma 
de la mano de obra. h .d de la fábrica a la vega de la 

Sólo quedan dos salidas: l~ ~11 a U d de fuera de los pue-
ciudad y la utilización de trabajadores ega os ' 

blos, del ámbito rural. 

5. Tras la tocata, la fuga 

Las dos fórmulas se ensayan. Hemos visto a Baltasar Se~tier con
tratando trabajadoras de la huerta; lo mismo hace la fábrica de t~
bacos, que representa la mayor concentración de fuerza ~e trabajo 
de la ciudad. Más de 3 000 obreros, la mayor parte mujeres, que 
sufren los rigores de los sistemas de moldeamiento: «las pobres ope
rarias de la fábrica de tabacos de esta ciudad se quejan amargamente 
porque se las hace trabajar los domingos durante todo el día sin 
niotivo que lo justifique, puesto que d~1ra11te la semana no se les da, ni 
111ucl10, el trabajo q~1e podrían desempeñar»21 . El director de la fábrica 
supe?ita la productividad a la fijación. Las hijas de la huerta han de 
acudir diariamente a la fábrica, añadiendo largas caminatas a las 
muchas horas que pasan cortando y arrollando el tabaco. 

La huida de las fábricas en las décadas de 1860 y 1870 es un 
hecho. Valencia continuará siendo ciudad de talleres. Pero éstos po
seen reducidas d. . l l . d d"'2 
L nnens1ones; os n1ayores salen fuera de a cm a - . 

a causa más evid ¿· - l d b .b ente, se 1ra, son as or enanzas ur anas que pres-
cn en lo pernicioso de la fábrica para la salubridad pública y expul
san a la f;'b · 

b ª nea de los centros urbanos. Un estudio de las sentencias so re qu · . 
¡ h. , e~as vecinales respecto a la ubicación de fábricas desmiente ª 1potes1s L ·d . de B · as auton acles, las rnis1nas que redactan los «Bandos 

uen Gobierno» y prescriben las normas de salubridad, las in-

20 
Diario M · . 

21 El 
1
,, 

1 
e_rcar1til de Vale11na, 25 de enero de 1860. 

:?2 • ª eunar1o, 9 de junio de 1860. 
V case Carmelo N G . . J. Ríus, 18?6. avarro, ma-lridicador geueral de Valc11cia, Valencia, Impr. de 
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arios23 La razón, en esos años fi · de los empres · , . 
cumplen en bene 1c10 d obra su indonuta persevcran-

1 X es otra: la mano e ' 
centrales de XI , fi . ·ntramuros de la urbe. 

d. . es del o ic10 1 b . d 
cia en las tra 1c1on . doble- también algunos tra ªJª ores se 

Claro que la hmda es . b b . s Son los años en los que 
l b. s de los su ur io . 

convierten en 1a itante . expulsando a las clases popu-
la .ciudad relocaliza a sus hab1~~t~~l,os, los alquileres son muy ele
lares de los centros urbanos. 
vados: 

trabaJ· an en Valencia. no 
, 0 de obreros que \ 

y tanto es así que un gran numer húmedas viviendas que a 
pudiendo pagar el alquiler de . l ~s obscura~eblos róximos, imponiénd.os~ 
capital les ofrece, tienen que res~d1r .en los fati a y ~ialestar. pues neccsna~ 
con ello un aumento extraord111ano de gl b . o pennaneccr codo e 

h de empezar e tra ªJ ' \ n de hacer una hora de marc a antes 1 cesaría reposo ia 
día lejos de la familia, y antes de enc~ntr~,~ e ne 
deshacer el camino recorrido por la manana . 

b . a de 12 horas, pero 
Entre unas cosas y otras, la jornada nunca ªJ 

lo habitual son de 14 a 16. 
1 

. , del obrero, del aró-
La fijación se inicia, pues, con la expu sion. l fábricas con 

t den msta ar . , fice urbano. Los empresarios que pre en b . la producoon. 
procesos de integración y concentración del tra ªJºd Y ,, y unos rc-

b . la mo erna d -que pretenden una división del tra ªjº «a 
1 

· dad. Su e)-
1 a de a ciu o glamentos fabriles adecuados, salen a a veg . . rse en exces 

· . · · en d1stanc1a . de tmo no es excesivamente lejano; no qmer . 
1 

su fábrica 
d l ·d d Nolla msta ª Ma-e gran consum1 or y e su puerto. d Vinalesa; 
azulejos en Meliana; Trénor, la de hilados de se adenn Canals;Juan 
teu Garín piensa instalar su fábrica de tejidos des.e ªLe 

5 
ejemplos se 

Pampló implanta la suya en la Vega de Valencia. 0 . 

multiplican. .
1 

la disciphl13• 

En tales ámbitos, la f~ación es mucho más fáci Y ~onvierte ei; 
aunque hay que estudiar las formas de implantarla, se -pulsado de 

b. · f: · 1 resano ex ¡¡reª o ~et1vo actible. Ante todo, antes que a ar . se pre 1e 

centro urbano o incluso del campesino desamornzado, 

~------------------------ . 1 en su 
,., . . Provincia \l ll" 

. . Las sentencias a estos pleitos, impuestas por el Conse~o L olítica de ·berl\. 
Cton ~~nte.ncioso:administrativa pueden verse en nuestra t~~ts. ': ~: U11ióll (,i 

volucion tndustnal: el País Valenciano durante los gobierno c/Jilí 

l85~:1864 .. , Univ. de Valencia, 1992, t. 11, p. 830. 011 .: 111i1<1 tfc /~l 
.. A x· - 1 1 y ec V . · tmcnez Cros, Est11clio sobre el estado 111oral, iute ectua ?3. 

traba1acloras ele Vale11cia, Valencia, lmpr. de J. Ortega, 1888, PP· 22--
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urbana de la fábrica 
Tocata Y fuga . 

.b amb10 Y 

1 constata en 
de la industria o 

l·¿ del h rec 
hi.. Un ada 1 

sus ~as. ta· . eres em-
los años seten . ,_ el número de mulj mbre, 

dice Sanroma l reclama e no . aumento - . . , pues de ta . se h-Oiariamente va en , . . esta mvas1on, las mujeres no . 
picadas en talleres y fab( nlasEy primer car~cter es ~ue las industrias .texulesÍ 
ofrece tres caracteres d .... tarios ni a los ligeros, 01 a . gor y actividad. E 

l baJ· os se en ' · en g ran vi os mitan a os tra ellas que ex1g . t o las verem , 
pues entran también en aq~ es industriales las hemos v1s o, gnantes. y es 

en ciertos pa1s , nosas y repu 
segundo es que b en las faenas mas pe . es parece pre
suplantando a los hom res . d . moderna tantas mujer ' . , del 
el tercero que, al absorber la m ustna crece en mayor la proporc1on 

· delicadas pues 25 ferir las más tiernas Y ' n la manufactura 
número de las de corta edad que entran e 

. Sa rera, de Meliana, tie?"e, 
La fábrica de mosaicos de Nolla Y_ dg muJ· eres que podnan 

b · ¿ Más de la mita son en 1866, 400 tra ªJª ores. S á Ellas y los hom-
ser la inspiración del cuadro trazado por anrom · 
bres se someten a: 

· l f: l de asistencia de silen-bien meditados reglamentos (que 1 castigan as a tas ' l 
. . l yos fondos pasan a os c10 y de modales arreglados, con ligeras mu tas, cu , l 
- . l los pobres So o se senores Curas de los pueblos para repartir os entre · l 

d · . fi · d los que saben eer a m1ten los que acreditan buena conducta, pre tnen o a . _ 
Y escribir; se ejercitan todos los días en las prácticas rehg1osas Y se han 
establecido primas que suelen ascender hasta 30 rs mensuales en favor de 
los q.ue se distinguen por su aplicación y buena conducta26 -

No\la, Sagrera y empresarios contemporáneos que, como ellos, 
ensayan métodos de adaptación del trabajador a los nuevos ritm.os 
~·pautas de división del trabajo que establecen en sus fábricas, con-i

inan el palo y la zanahoria: el castioo -casi siempre en forma de 
amenaza d d .d º . . E 

. e esp1 o o de multa- y el premio -la pnma. stos empresarios . fl . 
e ¿ · . son antenores a las leyes de Pávlov sobre los re eJOS 
on tc1onados p · · l i· - , · · d ' 

m 1 . . ' ero ant1c1pan a ap icac1on de los cntenos e estl-u 0 -posn · -
facto . ivo Y negativo- para la obtención de respuestas sat1s-nas por pa t d l b . . 
consid bl r e e os tra a.Jadores. Este ensayo de proporciones era es se e l. l - -

r a iza en os anos sesenta-ochenta del siglo XIX y, ----~ :----------------~---~---------_! Joaquín Mar·a S • . . . 
Pp. 58-59. 

1
• anroina, Pol111ca de talle1·, Madnd, linpr . de Víctor Sáiz, 1876 

l6 
Co1nisi6n R · d E _ 

11eral ele la .• cgia e spana, Exposició11 U11iversa/ de 1867, París. Catálogo G 
secciou espatiola, París, Ch. Lahurc, 1867, p. 401 . 
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prioritariamente, fuera de la urbe. La mujer fue su principal actor. 
En mayo de 1881 y enero de 1882 aparecieron en El Merca111il Va
lenciano sendos artículos de José M anero, un pequeño fabricante de 
seda de Gandía, que, apesadumbrado por la insoportable competen
cia de las grandes fábricas textiles de la Vega de Valencia, arremetía 
contra sus formas de organización y explotación de la mano de 
obra: califica a las fábricas de ingenios -recordando la esclavitud 
antillana que acaba de abolirse-; especifica que sólo se contrata a 
mujeres y niñas, pagándoles salarios muy bajos y haciéndolas tra
bajar entre doce y catorce horas al día; que las condiciones de salu
bridad e higiene laboral son del todo insuficientes; que las fábricas 
se rigen por reglamentos estrictos que impiden a las operarias no 
sólo cantar, sino hablar entre ellas; que los únicos hombres emplea
dos en tales fábricas lo son para ejercer de mayordomos o capataces, 
encargados de sostener la disciplina: «disponen del poder y rienen 
la obligación de imponer Ja suspensión del trabajo por uno, dos, 
tres u ~cho días -que es tanto como imponer el hambre- ª Ja ' 

desgraciada que comete la gravísima falta de dirigir la palabra a al-
guna de sus compañeras». . 

E~ definitiva, ante esta organización fabril, ante la competencia 
q~e ejerce, no sólo sucumben -aunque en un proceso que dura 
decadas- los trabajadores descualificados sino también, poco 3 

Poco 1 l.fi d ' b elu· . • os cua 1 ica os. Los artesanos han intentado, en la ur e, 
d1r la p 1 · · • . · de pro· ro etanzac1on mediante la creación de cooperanvas 
ductores Han · ·d 1 . . , 1 d mócracas · ejerc1 o a asoczac1on propugnada por os e . . 
en la~ décadas centrales del siglo xrx a veces aprovechando la vicjJ 
mat · 1 ' · s son . nz gremia Y lo que de ella queda. Pero tales asociacionc d 
incapaces de · , . costos e competir con las fabricas que reducen sus . 

1 producción po 1 , . A , Jos ano 
r a v1a que vemmos exponiendo. si, en b ·0 setenta y och 1 , . . . del era aj 

. d . . enta a v1a asoc1at1va-cooperat1va dentro . . d· Ji 
In ustnal SI b" !SIS ' .' . n sucum ir del todo, padecerá una grave cr . 

1 
Ll 

que surg1ran co ti 1 . . . 1 capltl . 
f:' b . ' n uerza, as sociedades de res1stenc1a ª h 1n1-a nea -que s . , 1 ite a 

d 1 . eguira, c aro, llamándose talJer-, lentarner ' p3u-
na o as resist · . ·, sus 
t d l 

enClas artesanas, sus modos de organ1zacion, arie 
as e ucha 1 h "b · ¡¡ Una P 

d ' os a 1tos mentales aparejados a todo e 0 · 1 pl· 
e su vocabulario . . , . Pero as 

lab perv1v1ra todavía por largo uempo. 011pn 
ras no deben - dos ap 

. empanar los hechos. Y éstos, tozu ' , era· 
nuevas direcci . . , d Ja clase; 
b · d ones, nuevas formas de orgamzac1on e ªJª ora en la ¡· . 

conso 1dac1ón del sistema fabril . 

fu de la fábrica urbana 
Tocata Y ga 
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Res11meri . 
«Tocata y fuga de la fábrica urbana. Colisión artesana 

Y 
disciplina obrera (Valencia, 1840-1880)». . , 

· · · les de la Rcvoluc1on El presente trabajo estudia una de las veruentes s~c1a . _ 
industrial: la de la lrabiwación de los trabajadores a los ritmos Y pautas establ:cido:. 
por la división del trabajo iwroducida por los 1111e11os talleres y fábricas· E11 las decadas 
wrtrales del siglo x1x, éste es 1111 proceso co11jlicti110, en el que se entrecruzan las 
resistencias artesa11ales y la aparición de asociacio11es mutualistas o coopera ti vas 
para eludir la prolctarización con la presión empresarial por conformar regla
me11tos laborales: por atraer, fija r y disciplinar al trabajador. El conflicto, que 
se iniciará en el espacio 11rba110, se trasladará muy pronto al campo circundante, 
donde las resistencias son menores y donde el empresario encontra rá una 
mano de obra sobre la que operar: la mujer. 

Abstract. «The "tocat fi ,, .r 
Tl1e curre11t wor'• st d' a y uga ºJ the 11rba'n factory » . 

1 "' 11 res one of the · · l · 11ª1 of accostuming th k mam SOCla iss1tes of the ind~1strial revolution ·· 
e wor ers to the h h · 

manufacture divisions introd d b r yt m s and guidelines set by the 
nl1iddle decades of the 19th uce ~ ~ew workshops and factories. In the 
l 1e crajr k , century lt IS seen as n· · 
to . wor •ers resiste11ce a11d tlie a a con ictive process, where 
rcgª~;~t~1 proletarizatio11, are i11terwo~:r~ª:Vª,.rt1lc1e of mutual or coopercrtiv~ associations 

ons: to att compai1y pre .r. 
exar11i11ed i11itiall . . ract, sewre, and discipli11e tlze k ss11re to conJorm to work 

1 y 111 ª" u b wor er. Tlzis rjl. . . iv rere tliere is I . r an aspect, quickly m . con lct , wl11ch rs 
thc Woman ess res1ste11ce a11d wlzere tlze co ovfie~ o11 to tize surrounding area 

. mpa11 y rrzds a l b fi , 
a or orce to operate in: 
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Sanford M. Jacoby * 

r 1 á mbito d e la represenQuienes actualmente se pro ponen amp iar e 
. , . d . l EE UU pu eden div idi rse g rosso modo en dos g ran-tac1on sm ica en d 

0 1
si 

d d es Los renov a ores c 1 -des grupos: renova o res y conserva or · . 
, lé dido univ erso po-deran que nos adentram os en u n nuevo y esp n 

sindustrial que cad a vez se ap oya m ás en la cu~li.ficación , ~e los 
trabaJ· adores . Atribuyen a los em p resarios prog resis tas el m ento d e 

1 · d . d e saber adecuarse a las nuevas realidad es, y culpan a o s stn icatos 
permanecer anclados en una rivalidad atávica. Los conservadores 
dan m ás importancia a la continuidad que al cambio. Son m ás ~e
simistas en lo que respecta a la tecnolo gía, culpan en g ran m edida 
a los empresarios del declive del sindicalismo, y pre tenden llevar ª 
cabo una refo rm a de la legislació n laboral. P o r o tra p arte, se m ues
tran escéptico s respecto a la idea que d e las «nuevas realidad es » :e 
hacen los renovadores, o bien consideran q ue los sindica to s es tan 
perfectam ente preparados para ad ecuarse a. esas realid ades, co mo de 
hecho ya están haciendo. 

En este oportuno y provocativo libro, Charles H eckscher elabo-

Colllcnta1 io · · d · 1 U · ·-a proposu o el libro de Charles C. H cckschcr, Thc 1'\c111 1110111>111. 
Emp foyce lrivolve111c11t i11 thc C/11mgi11~ Corporatio11 Basic Books Inc. Publish c.:rs. 1988, 
publicado en Esp - ¡ · l~ "Et · d '. · · · ., d / b · dor ana con e tltu o: 1111e110 s111 1cc1l1s1110. L a part1c1pacw11 t' tm a;a 
~1~~<1 emprt•sa t•11 tra11ifom1aci.>11 , M adrid. M inisterio de Trabajo y Segurid ad Social, 

1
3

· 
4

82 PP· La edición cspa1iola contiene un " Esrud io p relim ina r, Si11diwlis1110 Y <'''" 11ciów · T 
d . · ""ª pcrspect111 a cspnriola u, pp. 9-98. po r Josi: Anto nio Zapatero R::mz . ra-
• uccion Fernando Borrajo Castanedo. 

Catedrático de H º · R 1 · · e · · E · 1 ' tston a y e acia ncs Industnalcs. Facultad de 1enc1as m presa-
n a cs. U niversidad de California (Los Angeles). 
So<iofo~¡~ 1 f T b . 

• '
0 r~ "JO, nueva <' poca, núm. 19. otoño de 1993. pp. 1-13-1-18 . 
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ra una hábil síntesis de los puntos de vis ta renovadores mostrando 
al mismo tiempo su comprensión crítica de lo que representan los 
conservadores. Aborda cuestiones difíciles e importantes sin rehuir 
la propuesta de soluciones para ellas. De hecho, las partes más ori
ginales e interesantes del libro son aquellas en las que propone una 
declaración de derechos de los trabajadores y la creación de nuevas 
formas de sindicalismo, pero al libro le faltan datos para apoyar sus 
tesis y no consigue aclarar la cuestión clave de si la Nueva Era es 
un sustituto o un complemento de la postura conservadora. 

Heckscher aduce que los sindicatos estadounidenses fueron mol
deados siguiendo la lógica de la producción en masa taylorista y de 
la Ley Wagner, cuya finalidad era limitar el poder corporacivo opo
niéndolo a los poderosos grupos sindicales. Como resultado de ello, 
los sindicatos hoy en día tienden a ser organizaciones burocráncas 
Y legalistas que ya no siguen las tendencias dominantes en los cen
tros de trabajo y entre la mano de obra. Debido a los cambios 
e~onóm~cos Y tecnológicos, los centros de trabajo modernos, ª 
dife'.e'.1~1a de las fábricas de antaüo, exigen una gran cualificación, 
flexibilidad Y capacidad de compromiso por parte de los trabajado
r~s. Por otra parte, el segmento de la mano de obra que está cre
c~endo con mayor rapidez es el personal de servicios («semiprofe
sionales» ), quienes están muy cualificados y a menudo se identifican 
~on sus patronos. Constituyen un grupo variopinto en el que se 
mcluyen ejecutivos de rango medio, agentes comerciales, enferme
ras Y profesores. 

Como respuesta a estas tendencias está emergiendo un sistema 
en las empresas no sindicadas al que Heckscher da el nombre de 
«empre~arialismo» · Las características fundamentales de es ce siste!llª 
son la diversific · , d · voz acion e canales para que los trabajadores tengan 
Y voto en la ge t', 1 r ·dad 

1 . s ion, e wrmal d11e process la extremada segun 
en e traba1 0 y 1 a ·b·i · ' · dos 1 ~ ª exi i idad de las estructuras laborales. Casi to 
os centros de trab · · d. d erdo 

1 . 3.JO sm 1cados continúan operando e acu . 
con e sistema · 1 hs-
m d. antiguo, a pesar de que Heckscher observa para e , 

os 1rectos con el . . estJil 
lle d empresana/1s1110 en los experimentos que se 

van o a cabo e 1 . han 
renunci·ad 

1 
n ª gunas factorías (como Shell-Sanua) que . 

o a a com · · 'd d abaJº en f: d petitivi ad y el control de los puestos e rr . 
avor e la ampl' . . . ceg1as 

de p . l ia participación, la cooperación y las escra 
ersona empres · 1. bl 1as )' 

Parad · ana istas. Heckscher reconoce los pro en 
. OJas que estos e . . . - esulca 
irónico e xpenmentos plantean a los smdicacos r 

• omenta qL 1 . . . d' cos a 
defender el t 1 '. ie ª oposición al QWL lleve a los sm ic~ to· 

ay onsm · 1r ~ 0 - pero argumenta que, para sobreviv ' 

El nuevo sindicalismo 
145 

sindicatos tienen que adaptarse a las circunstancias y no poner todas 
sus esperanzas en una vana y descaminada búsqueda de la reforma 

de la legislación laboral. . . 
Heckscher queda impr_esionado por las empresas empresanahs-

tas, pero observa también diversos problemas, entre los _que se en
cuentran el engaño (uso subrepticio del poder), el hermetismo (h~s
tilidad hacia los de fuera) y el dualismo laboral (empleados fiJOS 
frente a temporales). Incluso en las mejores empresas los trabaj ado
res necesitan apoyo para sus derechos y algún cipo de organización 
representativa. Los sindicatos tradicionales, sin embargo, no le in
teresan. En su lugar, Heckscher propone dos grandes reformas. La 
primera es el «sindicalismo asociativo», entre cuyos elementos cons
titutivos se encuentran los siguientes: agrupaciones descentralizadas 
de trabaj adores a través y dentro de las empresas; mecanismos de 
creación de consenso para establecer acuerdos; un enfoque basado 
más en principios idealistas que en contratos; y una preocupación 
por la calidad de las condiciones de trabajo. Siempre que resulte 
posible, las cuestiones distributivas quedarán aisladas o serán trata
das m ediante fórmulas automáticas como el reparto de beneficios. 
La s~g~nda reforma es aquella en la que se apoya el «sindicalismo 
asociativo»: nuevas leyes que definan los derechos fundamentales de 
los tra?:jadores -due process, información, asociación y libertad de 
expresion- pero que dejen la solución de los conflicros relativos a 
l~s derechos en manos de grupos privados, incluyendo las negocia-
cio l ·1 l nes mu ti atera es cuando se vea afectado más de un grupo. Hecks-
cher consi~era que estas propuestas, convenientemente adaptadas, 
puede~ ~phcarse a los trabajadores de cualquier organización, em
presanalis_ta o autoritaria, grande o pequeña, sindicada o no . 

d 
Estas ideas son buenas y merecen un amplio debate. Son consi

erablemente ' mas concretas y detalladas que las que presentan otros 
renova?ores. No obstante, plantean problemas. Heckscher dedica 
poco tiempo a analizar la reflexiva oposición de los empresarios 
escadounidens l · · - · · . . es a a mtervencion externa, ya sea o-ubernamental o 
sindical E · · - h 0 

b · . sa oposicion a dado forma no sólo a nuestras leyes la-
o;ales, smo también a nuestros sindicatos. El sindicalismo del con
~º la~oral, en el que los sindicatos combinaban el poder y la in
L uencia en los centros de trabajo, se anticipó en muchos años a la 

ey ~agner Y constituyó una reacción defensiva frente a los em
presarios hostiles y, hasta la década de 1930, frente al Estado hostil. 

l~u_chos de los derechos alcanzados por los sindicatos se vieron 
imitados a la ne · · · 1 · l · goc1ac1on co cctiva porque os empresarios rechaza-
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ron repetidamente cualquier intento de ampliar su esfera d · · 
d d · . e acnv1-

a , como sigue sucediendo hoy en día. Heckscher exagera 1 1 
di . . oso-

gros e mov1m1ento en favor de los derechos de Jos trabai d 
d 1 , 1 . . ~ª ores 
u~ante os u t11n?s t.remta afios, tanto en los tribunales como en las 

l:g1s.laturas, Y qmta 11nportancia al papel que han desempeñado los 
smdicatos en ese movimiento (y que habrán de desempeñar si al
guna vez. se ~prueba un proyecto de ley global para los trabajadores). 

Los smdJCatos europeos adoptaron un enfoque diferente -sepa- 1 

rando el poder de la 1ºnf1 · , , . , uenc1a- porgue eran mas fuertes, poLJnca-
mente mas seguros y e t b . , . . s a an menos amenazados. El poder se e1eraa 
a mvel mdustrial y g b ¡ . 

1 
. . u ernamenta para abordar las cuestiones rela-

tivas a a d1stnbució · l · f1 · 
1 . . n, a m uenc1a se ganaba mediante métodos re at1vamente mte f . , . 

s' dº l' gra IVOS a pie de fabnca. Heckscher Uunto con los 
111 1ca 1stas europeos) , 1 · · · · d 

a · d c'b . esta en o Cierto respecto a la compennv1da pie e La nea· e , · 
siild' · n si misma, no vale la pena defenderla. Pero a los 

1catos estadou ·d 1 cau d 1 1
, . n.1 enses es cuesta trabajo deshacerse de ella no a 

sa e a og1ca h 
afirm H k 11

'. erente a la burocracia legal o sindical, como 
a ec scher si · 

sigue est d ' no porque la desconfianza en los empresanos 
an o muy . d 

recursos d d arraiga a Y a los sindicatos les quedan pocos 
rales y el e 

1
Pº. er p~ra abordar cuestiones como los derechos labo

sa ano social. 
Esta perspectiva h . . . 

Hecksche ace que me sienta un poco más opnm1sta que 
r respecto a J d 1 

legislación lab 1 ° 9u~ se puede obtener de Ja reforma e ª 
guros frent 

0

1 
ra · Los smd1catos que se sienten relativamente se-

e a os ataq 'n promoviend fi ues patronales son precisamente los que esta 
fi o re ormas a 'l 1 . k h En e ecto aun H na ogas a as delmeadas por Hec se er. 

' que eckscher t 1 · · d J Nue-va Era y un - . orna a postura de un idealista e a 
critico bond d 'deas proceden de) · . ª oso de los sindicatos, muchas de sus 1 

mtenor del · · ( 'I cco-noce este hech ) movuruento de los trabajadores e r 
T 

o. 
ras las 

l propuestas d H · bre as tendencias d 1 e eckscher se oculta Ja controversia s~ . 
aunque persp· e a mano de obra y del centro de trabajo. El anáhs1s,I 

icaz, no es 1 · l . . ce de «nuevo» emp . . 11 comp eto m convmcente. Gran par 
resanalism e r~-

monta a las . 0 no es nuevo en absoluto sino que s 
estrategias ' dc:s 

empresas no 5 · dº Y programas desarrollados por las gran 
no . m icadas d l - . Esto equivale a urante os anos cuarenta y cmcuenta. 
r· negar q 1 1 ylo-. 1srno autoritar· ue e empresarialismo sea preferible a ta 
1d 10 o que J dos en eas Y tecnolo - ª gunos de sus aspectos estén basa 
asp gias nueva . p otros 
h 

ectos son ,,.., d s Y potencialmente liberadoras. ero 
a . "'º as pa · que cen hincapié l 'Sajeras o proceden de los factores en d. 

os conse d . - me: io rva ores: reducc1on de costes (por 
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. . ntrol del esfuerzo (de los trabajadores con. mayor 
de eqmpos), e? 1 . , de los sindicatos y la necesidad de 

. 1 de estudios)· anu ac1on ' .. 
n~~e orcionar ince~tivos a Jos trabajadores del sector serv1c1os cuya 
p ro~uctividad y nivel salarial se hallen estanca~os. Exce~tu:ndo la 
;nulación de los sindicatos, Heckscher no menciona en nmgun m.o
mento estas cuestiones y no ofrece dato alguno que nos permita 
comparar sus reivindicaciones con las de los conservadores. El de
bate en torno a la participación, el sistema de equipos Y los centr~s 
de trabajo «comprometidos» viene desarrollándose desde hace ?'ªs 
de diez años. Va siendo hora d e que ambas partes ofrezcan mas Y 
mejores estudios empíricos, y menos retórica. . , . 

Heckscher afirma que los semiprofesionales son y segmran sien
do el segmento de más rápido crecimiento de la mano de obra, pero 
los datos relativos al debate sobre la «clase media en declive» (en 
cuanto a niveles salariales en los nuevos puestos de trabajo) ponen 
en duda esa afirmación, por lo menos en lo que al pasado reciente 
se refiere. En cuanto al futuro, es cierto que las perspectivas mues
tran un elevado índice de crecimiento para los trabajos muy espe
cializado'>. Mas para la mitad de los nuevos puestos de trabajo que 
se crearán entre 1985 y el año 2000 será necesario, como mucho, el 
t~tulo de bachiller superior, y conviene recordar que estas perspec
tivas implican en la mayoría de los casos un ascenso de categoría 
~s~al (W. B . Johnston, Workforce 2000, 1987). El problema del aná
lisis de Heckscher es pues que gira en torno a una clase de trabaja
dores que constituye sólo una parte del tema. Aun así, se ofrecen 
m~y po~os datos, antiguos o nuevos, respecto a las aspiraciones y 
on~1;tac1ones laborales de este grupo. Heckscher tampoco hace hin
capi~ en e~ hecho evidente de que una parte considerable de sus 
sen:iprofes1onales se dedica a tareas predom.inantemente femeninas: 
~anidad, enseñanza y servicios sociales. Los intereses de estas mu-
jeres chocan con 1 d . 1 - . . a ten enc1a genera , no solo en cuestiones eviden-
tes como el c ·¿ d d 1 h .. 

1 ui a o e os lJOS y el sueldo relativo, sino también 
en o que se refi ¡ · d o· . Iere a impacto e la nueva tecnología (W. Form, 

ivu/ed We Sta11d 1985) El · d . li 
P ' · sm 1ca smo está potencialmente mejor reparado que el . l. 

· empresaria 1smo para hacer frente a estas cuestio-
nes, pero los sind · h e • 
no 1 ICatos no se an estorzado todav1a en obtener bue-

s resu tados . 
La realidad y 1 R ¡ ¡· ºk h 1 Post ª ea po 1t 1

? se a lan a medio camino entre la 
ura renovadora y 1 d e una . . ' ª conserva ora. ada una de ellas refleja sólo 

los plorcion de nuestro sistema laboral y contiene sólo una parte de 
e ementos nec · · 

esanos para mejorarlo. Si este libro hubiera ten-
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. 1 eral y más a lo concreto, tal vez Heckschcr 
dido menos a o gen . 'd l 

, · d suadir a los conservadores y otros mere u os. habna consegm o per 
1.b constituye un gran logro y merece por tanto No obstante, este 1 ro 

una amplia difusión. . . h · fl ·d 
e d d su publicación Tlie New Uniorusn1 a m m o En eLecto, es e • . . 

1 d bate sobre el futuro del mov1m1ento laboral 
poderosamente en e e l 
en EE UU. Sin embargo, queda aún mucho por hacer para 1 evar 

estas ideas a la acción . 

Esco_ _·id .d 
. ,,. 

1serc on 
s e_ 

• 
1 e es l de as t 

César Arenas Vázquez * 

Las estadísticas sobre población escolarizada que realiza cada año el 
Ministerio de Educación vienen a demostrar que el colectivo feme
nino obtiene mejores resultados que sus compañeros varones en 
todos los parámetros estudiados. No sólo posee mayores porcenta
jes de graduados escolares al finalizar la EGB, sino que, además, 
repite menos cursos en todos los niveles educativos y su presencia 
es mayoritaria en los niveles académicos de la enseñanza secundaria. 
Todos estos datos vendrían a desmentir la mitología construida 
alrededor de la inferioridad intelectual de las mujeres 1, que, a pesar 
del sesgo masculino de los currículos2 y de las inercias patriarcales 
~ue subsisten en el funcionamiento escolar y social, habr ían logrado 
ig~ala~, e incluso superar, a los hombres en los méritos que sanciona 
la Institución escolar. 

l. Algunas explicaciones 

Tratando de dilucidar las causas de tan importante transformación 
~n l~s _formas de relación entre los géneros, se ha desarrollado en 
os ultimos años gran cantidad de estudios sobre el tema, y en ellos 

• P~ofcsor del IFP de Cuéllar (Scgovia). 

2 E . Figes (1972), Actitudes patriarcales: las mujeres L'll la sociedad, Madrid, Alianza. 
g dM. Subirats (1985), «Niños y niñas en la escuela: una exploración de los códi

os e género actuales», en Ed11cació11 y So<icd<1ci, nlim. 5. Madrid, Akal. 

Sociolo~ía d 1 ·r 1 . 
• f rt1 1.90, nuevo época, núm. 19. oto ño de 1993. pp. 149-1 57. 
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tres ll'neas arcrumentales diferentes que pretenden servir se proponen a . . 
ºble explicación La pnmera de ellas viene a recalcar el como pos1 · . , . 

hecho de que la selección entre los, sexos, que e~1st1a anten~rmentc 
se está trasladando hacia edades m as tard1as y c1cl_os educativos su
periores. Se señala, por ejemplo, . que si bien es cierto que las mu
jeres son mayoritarias en el Bachillerato, el COU y,_ ya, en la ense
üanza universitaria, también lo es que su presencia en el mundo 
universitario se concentra, sobre todo, en escuelas y facultades con 
menor prestigio social y valoración por el mercado, con_ lo cual, Y 

a pesar de las apariencias, no se habrían producido camb10s sus.tan
ciales en Ja discriminación educativa de las mujeres, ya que estas 
seguirían alejadas de la red escolar que reproduce las élites sociales. 

Se ha indicado, también, que la mayor sum1s1on e un . . · · , d as alurn-
nas a las que se ha imbuido desde la infancia la aceptación acrmca 
de las normas impuestas, permite que puedan tolerar mejor que sus 

- 1 · ¡ · · , 1 l · cluso cuando no companeros varones a socia 1zac1on en a escue a 111 , 

se identifican con los valores estructuras y actividades de esta . . 
' 1 jOr Una tercera vía de explicación es la que se basa en e mel 

. . 1 ara con as tratamiento que la escuela da a las mujeres s1 se a comp. ble· 
otras dos instituciones en las que deben insertarse de forma esta · 
1 c. -1. ¡ 1ieres un ª tam1 1a y el trabajo. En la escuela se espera de as muJ . _ 

. fu ~~ comporram1ento más parecido al de los ho mbres, Y en e . 
1
. 

3 d b . . . c. il. soe1a iza ga as a.Jo s1m1lares parámetros. Así mientras la 1am 1ª . 
5 1 . , , divergente os Jovenes de ambos sexos en valores frecuentemente . · ) ( 1 . , . b . domesuco ' en re ac1on a los diferentes tipos de J"tiegos o al tra a.JO . s. 

e 1 1 1 d 1 s 1111s013 n ª escue a as expectativas que se crean son para to os ª · can 
Parecería p ¡ · · , . . . , l~ que se sien , ' ues, og1co que sea esta la 111st1tuc1on en "l dos. 
mas a g 1 · 

5 
resu ta usto, en a que sean capaces de obtener mejore pero 

Se trata . . . luyenres, ' en resumen, de tres explicaciones no exc . 1 que 
que se qued 1 . bl ánca a ª an, ta vez, en la superficie de una pro em, que 
apenas apo t 1 - 1 1 s causas 1 r an e ementos explicativos que sena en ª . , de bs 1

an provocad dº h ¡ ·zac1on 
. 

0 
1c o salto cualitativo en la esco an ¡futuro mujeres y pe · 

1 
en~ 

de! fi , rmnan prever las tendencias que se apuntai 
enomeno citado. edu-

A nuestro · · · 1 . . , . el sistel113 
1 · Juicio, a 1rrupc1on de las mujeres en , de as cat1vo se debe , . . . ealog1a . , 

trai1sfi . na intentar descifrar mdagando en la gen d cacion) 0 rmac1one · r e u 
mund d 1 s_ operadas en la relación entre rnuJe • o e traba.¡o. 
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2. Mujer y trabajo productivo 

. . , d 1 movimiento feminista, se ha ve-
Coincidiendo con la irr~pc1on e . 1 la convicción de que la 
nido asentando en amplios sectores soCia es., . . . , en los 
mujer empieza a saEr ahora de una relegac1on que se m1c10 B 
comienzos de la historia. Ya a fina~es del siglo . pasado, Augu~t la~~ 
bel el patriarca de la primera soc1aldemocrac1a alemana, sena . 
qu~: «La mujer y el trabajador tienen en común que son seres opn-
midos desde tiempo inmemorial»3 . . 

Sin embarcro dicha opresión no h a implicado necesanamente su 
exclusión, en ° t~dos y cada uno de los escenarios_ histór!cos, d el 
trabajo productivo . D e hecho, en las sociedades pr~mdustnale~ _tan
to hombres como mujeres trabajaban dentro d e umdades fa~1liares 
en las que la distinción del trabajo social o público y trabajo do
méstico estaba muy atenuada. 

El inicio de la Revolución industrial, que provocó la disolución 
de muchos de los lazos d e las fa milias campesinas y artesanas, al 
utilizar el trabajo masivo de niños y mujeres fuera del hogar, no 
supuso, tampoco, la exclusión d e éstas del trabajo productivo sino 
su concentración en sectores como la agricultura, la manufactura, la 
venta al por m enor y el servicio doméstico4 . 

Sin embargo, a mediados del siglo XIX se hizo necesario contra
rrestar de forma definitiva las fuertes resistencias de los antiguos 
campesinos y artesanos a los ritmos y formas de vida a los que 
obligaban las nuevas relaciones de producción. Se ensayó para e]Jo 
una serie de cambios en la organización del trabajo que llegaron a 
su máxima expresión con las prácticas tayloristas, como estrategia 
patroi:ial para la imposición de una disciplina que familiarizase a los 
asalariados a un trabajo rutinario, concebido por otros. 

Aun así, dicho control absoluto del tiempo y Ja actividad dentro de 1 C' b . . . 1 
. ª. La n ea no era suficiente. D ebía extenderse al conjunto de a 

actividad social, dado que las costumbres de los trabaj adores (agru
parse en tabernas para beber o abandonar el trabajo cuando habían 
adquirido mínimos niveles de subsistencia) no favorecían precisa-

•

3 

A. Bebel (1929). La m11jer e11 el pasado, e11 el preseme y e11 el porve11ir, Madrid, Grafica Socialista, p. 3 . 

. 

4 

T . M. M cBride (1984), «El largo camino a casa; el trabajo de la mujer Y la 
1ndustri ¡· · · · · · · d / · B ª 1zac1on,,, en PresL·11c1a y protago111smo. Aspatos de la /11stona e a m11;er, ar
celona, Ediciones del Serbal, p. 127. 
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mente la productividad, ni la estabilidad de los operarios. Por eso, 
aunque el liberalismo del laissez Jaire-laissez passer, imperante en la 
época, parecía impedírselo, el Estado y/o el patemalismo patronal 
(según los diferentes momentos y países) decidieron emprender una 
vasta tarea para homogeneizar e integrar a la clase obrera, trasla
dando los mecanismos filantrópicos que se aplicaban hasta entonces 
a pobres, locos y marginados al conjunto de la población y, en 
especial, a las mujeres, a las que a modo de tutela se confinaba en 
el hogar. Allí se convertiría en el bastión de la reconstrucción de 
una familia, que, sacrificada en la primera Revolución industrial, se 
pretendía utilizar ahora como instrumento de fijación material Y 
moral de unos obreros a los que parecía necesario disciplinar. Será 
a partir de entonces cuando las mujeres sean alejadas del proceso 
productivo y de la escuela que preparaba para él. En ese momenco 
Engels puede afirmar: «El capitalismo excluyó a la mujer de la par
ticipación en la producción social y la redujo a una criada en su 
propia casa». 

3. Desaparición del «rol» de ama de casa 

Sin embargo, el ciclo económico y social, la época histórica en sunll, 
que había dado lugar a este cambio de cosas entró en crisis en el 
largo período de depresión de la época de entreguerras (1918-19391· 
Para salir de ella se ensayó con éxito la intervención de los Esta~os 
en ~l funcionamiento económico, y con ella la creación de servicios 
~ociales (educativos, sanitarios y de atención a la tercera edad) que, 
Junto a la p d ·, · d ' i los . ro uccion masiva de electrodomésticos que re uC1aI 
tiempos de trab · 1 ' bién de 
b. a.JO emp eados por las amas de casa, y tam . 
1enes, COmo a!" . , . tO c:<I· , 1mentac1on o vestido que hasta ese momen 

g1an una elabo . , . , h , n que 
1 . . racion o reparación mucho más artesanal, acia 
a perv1venc1a del t b . d , . d las JllU-. fi ra ªJº omest1co a tiempo completo e Jeres uese m h . _uc 0 menos necesario. 

El crec11111emo .d d 1 dcinan-d , . . sostem o que provocaba el impulso e ª d· a econom1ca iba 1co ~ 
la mano de obra fe a ser. capaz, además, de absorber un a~1me1érdidl 
de sentido d 1 memna, que se liberaba con la progresiva P.

1
. ~u 

e papel d d 1 fam11a unidad de c e ama e casa al transformarse a d ¡05 onsumo · ) e 
trabajadores 1 _ . ' una vez que la estabilidad del rol socia arcir 
de la segundal~ci~ inneces~ria la función que desempeñ~ba ª ~iari

n1tad del siglo XIX. Además, la progresiva ter 
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zación de la economía, la creciente importancia de los servicios, 
reque ría de aptitudes profesionales menos masculinas que las solici
tadas por la industria. Se potenciarían ahora sectores profesionales 
en los que podían ser más importante valores tradicionalmente atri
buidos a las mujeres que las cualidades exigidas por Ja industria que 
generalmente se asocian a valores e identidades masculinas. El re
conocimiento exte rno de los valores propios provocaría que el tra
b_ajo extrafamiliar no fuera tan sólo un recurso extremo para situa
ciones de miseria, sino que, coincidiendo con un momento de pleno 
empleo masculino, las mujeres acudiesen a é l voluntariamente. 

Dicho proceso ha sido, sin embargo, más lento y tardío en nues
tro paí.s que en el resto de los países desarrollados, ya que, a un 
cre~imiento que se produce en un momento posterior al de la ma
~?na de los países europeos, hubo que añadir la defensa por la 
~c~adura franquista de valores y estructuras sociales de épocas h.is

t?ncas precedentes. Al fracaso citado contribuyó, también poste-
riormente el hecho de q 1 . . , d , .' · ue a trans1c1on política hacia un réaimen 

emocratico y en conse . , f; º 
de 1 . , 1, . cuenc1a, mas avorable a la incorporación 

a mujer a traba.Jo extrafa T . .d. ele rec . , , . m1 iar, co111c1 iese con un ciclo corto 
esion econo1111ca y el · · 

nó la entrad d • cons1gu1ente aumento del paro, que fre-. , ª e nuevas cohortes en el d l b 1s . c1011 no impidió 1 . mun o a ora . Esta situa-
d que a mcorporación de l · l b el hoaar se estabil " fi . a mujer a tra ajo fuera 

'd ;::, izase rente a la d1s . . , d 1 v1 ad masculina d . m111uc1on e a tasa de acci-
, para ar un importa t l 1 

pansión de la segund . d d n e sa to en e período de ex-
d . . a mita e los afio h e act1v1dad fem e · . , s oc enta, en los que la tasa 
d . nma crec10 del ?7 6 al 33 3º' 

e mujeres en paro di . -, '. , 'º aunque la proporción 
1985 y 1990 . sm.muyese umcamente del 25 4 al ?4 2º/( entre 
(d 1 , mientras que la ta l" . , - , o 

e 20,5 al 12%). sa mascu ma bajaba casi a la mitad 

. Curiosamente esa difi 1 d 
JUnt icu ta en el ac 

o con la discriminación 1 . ceso a un puesto de trabajo, 
respecto a los varone 1 sa anal de alrededor de un 20 por 100 
en la e , s, y os mayores porc . d . . . , 

. conom1a sumer ida . , enta_ies e part1c1pac1on 
un ªClcate para la adap~ . , y la c?nt~atac1on temporal ha supuesto 
en esp . l ac1on a la msntu . , 1 

ec1a la de las hi"as d . . c1on esco ar de las mujeres, 
~urales6. ~ e familias de clases trabajadores y de 

5 
Entre 1977 

•nicncra y 1985 la tasa de pobl . . . 
6 C s gue la tasa de paro au . ac1011 acuva disminuyó del 50 3 al 47 4º!. 

Onsultar· j C J mento del 5,3 al 21 9% . ' . ' º• 
social de las . . . asa . J. M. MasJoan J PI ' . 
lltodclos de i ll1UJer_es y los hombres de ;5 ·a· a~as (19~9). «Educación e inserción 

nscrc1on .. , en Revista de Ed - .. nos: esrud1os, valores, expectativas y 
ucaocm, num. 290, pp. 177-195. 
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4. La interacción de clase y género 

La irrupción de las mujeres en una institución relativamente nueva 
para ellas, en la que se produce además un trato más igualitario que 
en la familia o en el trabajo, no implica, sin embargo, al menos en 
el caso de las chicas de clase obrera, una identificación sustancial
mente mayor con el sistema educativo que la de sus compaúeros 
varones. Que éstos manifiesten una desafección mayor respecto a la 
escuela que las chicas con las que comparten aulas es explicable si 
se tiene en cuenta que ellos no creen que el éxito escolar pueda 
proporcionarles trabajos menos rutinarios y mejor pagados que los 
que pueden ejercer como mano de obra no cualificada y son, por 
lo tanto, inasequibles a los razonamientos de la lógica escolar. De 
hecho, pueden acceder a profesiones con fuerte tradición de apren
dizaje en la empresa y para las que apenas han tenido importancia 
las credenciales educativas (construcción mecánica electricidad, 
~tcétera). No es, pues, de extra11.ar que rechacen la esc~ela , el trabajo 
intelectual Y sus normas de comportamiento y asistencia, a los que 
enfrentan una identidad alternativa que se nutre de lo que se consi
deran símbolos de la condición adulta en la cultura de clase obrera 
?e la -~ue proceden (trabajo manual,' tabaco, alcohol) frente ª la 
mfant1hzación 1 · · 1 a a que se sienten sometidos en la escue a. 

. Las chicas, sin embargo, no pueden identificarse con las referen
cias _q~e les ofrece el entorno adulto más cercano, dado que el papel 
trad1c1onal de a d . , adres, ma e casa, que ejercen la mayona de sus m 
carece actualment d c. · . , r ello, 
d . e e LUnc1ones soCJales relevantes y esta, Pº . 

esacred1tado Se , 1 . . ºd ¿ ropia. 
1 h 

· ra a necesidad de encontrar una 1dent1 a P , 
Y e echo de qu 1 · , . . · 11 nias 

d 
. e as jovenes de este medio soCJal necesite 

ere enc1ales ed · eder ucativas que sus compañeros varones para acc ª un puesto de t b · una 
instituc·, . ra ªJo, lo que les presente la escuela como b _ 

ton con cierto t . 1 d . . . , 1 s· 11 c:!11 ar 
go est po enc1a e utihzac1on persona . 1 . 

' e mayor re · s1gn1· fica , speto por las reglas del juego educauvo no 
1 , segun ellas m. . . con os 

valores 1 fi . ismas mamfiestan, que se identifiquen • 
Y e unc1ona · d , us con1 

pafieros v 'miento e la escuela mucho mas que 5 
a rones. 
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5. Un estudio de caso 

De acuerdo con un estudio realizado al respecto en dos centros de 
Formación Profesional de Valladolid7 , la mayoría de los chicos y 
chicas que finalizan estos estudios no se identifica con el funciona
miento del sistema educativo, ya que les gustaría que su aprendizaje 
se rel~cio~a~e exclusivamente con la profesión que piensan ejercer, 
estu~ian ~rucamente para mejorar sus expectativas profesionales y 
estanan dispuestos a dejar los estudios para empezar a trabajar. 

Nos encontraríamos, pues, siguiendo la clasificación populariza
da por Fernández Enguita, con una identificación puramente instru
menta~ de estas jóvenes (algunas de ramas de servicios de Formación 
Profesional en la pe ºfi · d V ll d ¡· , n ena e a a o id y procedentes en su ma-
yona, de la clase obrera industrial) con la escuela. Para el ~utor citado: 

Identificación instrumental . d . . . 
med1º0 d d quiere ec1r aceptaCJon de la escuela como un 

a ecua o para co · fi 
cial privilegiada [ ... ]. Id~~etf~1r ~~ros mes,. genera!mente d~ m~vilidad so
un joven encuentra 1 clac1011 expresiva designa la s1tuac1ón en que 

en a escue a los · 1 miento háb1ºros c lt 1 mismos va ores, formas de comporta-. • u ura es mor" · . Es alta obvia ' ivaciones, ercerera, que en su medio social 
' mente, para la clase media y baja para la clase obreras. . 

La identificación meramen . 
con la escuela activ b te mstrumemal con la escuela, incluso 
minoría (mayo ·t .ª y so re todo con la escuela prolongada de la 

n anamente feme . ) d . • ' 
terminan estudios p blº . runa e Jovenes de clase obrera que 

· oso Igatonos c · • 1 · . , rninante en amb · uest1onana a convicc1on predo-
ientes pedagógic . enseñanza efe t. . os progresistas, según la cual una 

h . c tvamente pohval . . , 
acer disminuir el fi ente, comprensiva y acnva podna 

b racaso escolar d 1 , re todo porque la e a mayona de los jóvenes. So-
mayoría de los est sd~ayore~ cotas de fracaso se producen, según la 
d 1 u 1os realizado 1 fi e c ase trabaiado s ª e ecto, en los propios alumnos 
fi :J ra que, com . - , . 
iestan un evidente h o anteriormente senalabamos, mam-

rec azo tanto a 1 , .. os aspectos mas trad1c1onales de 

7 C . Arenas (1993) 
Ayud • «Análisis etno :fi d 
E 

ª a la Investigación Ed . gra ico e un grupo amiescucla de l.' de FP/l•. 
valuac· · d ucauva del Ce d 1 · ·• 

8 ton e la Secretaría de E . d ntro e nvesttgac1011, Documentación y 
M . Fcrnández E . sta 0 de Educación del MEC 

refor111 d 1 ngu1ta (1990) ]11 r . . 11 e 11 ed11cació11 M d .d . ' 11 0> pero 110 re1111e/1os. E11sayos e11 tomo a Ja ' ª n , Visor. 
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Ja escolarización como hacia sus formas m ás cognitivistas e integra
doras9. 

Si hemos podido determinar el origen social de los jóvenes que 
fracasan en la escuela, las razones que provocan que éste sea mayor 
entre los varones y la pobre identificación expresiva con la escuela, 
tanto de los jóvenes que prosiguen con éxito los estudios posobli
gatorios como los que abandonan prematuramente, y tanto entre 
los varones como en las mujeres de clase obrera, podremos deducir 
de ello que, si en el futuro siguen mejorando los resultados escolares 
de las mujeres jóvenes, las razones habrá que buscarlas fuera de la 
escuda. Ésta sigue siendo: «uno de los reductos de más tranquila 
supervivencia de la representación idealista y psicologicista de las 
relaciones sociales» 10, y se la sigue considerando capaz de compen
sar las desigualdades sociales, seleccionar a los mejores para regir 
los destinos de la comunidad, socializar a los niños y jóvenes en 
valores democráticos uniformes y de impulsar, además, la incorpo
ración de la mujer a la esfera laboral. Para nosotros, sin embargo, 
las transformaciones acaecidas en este último terreno se han debido, 
m ás que a las transformaciones internas del sistema educativo, ª la 
capacidad de las mujeres para sobrellevar las renuncias que implica 
el abandono de la cultura de origen y la aceptación de claves que 
les resultan ajenas, con la esperanza de lograr una preparación. pro-

9 

Según los estudios desarrollados al efecto la probabilidad de desescolarización 
antes de la mayorí d d d 1 b 1 ' .. d s sociales ª e e a a ora es mucho más alta para Jos hl)OS e capa 
desfavorecidas o ¡ ·1· · d · J se des-. " e ana 1s1s e las tasas de escolarización por origen socia 
prende que las dº" · - d das lls 11erenc1as a que esta daba lugar eran las más g randes e co . 
observadas hasta aho . [ ) L . . . siguiente 

_ ra · · · · a probab1hdad de no estar escolarizado eras su . 
cumpleanos para 1 h.. d . d 1 ?6º/c nHcn-

e 1JO e qumce años de un obrero era en 198 1, e - º• A 
tras que para un J. ove • · . '· d 1 6 5º/c • J. · 
To M n perteneciente a la clase media funcional era e • 0 '. d d 

rres ora (1991) o ·, So11r a • 
pp. 4 ¡ y 43. ' " emografia educativa de los ai'ios 80•>. Ed11caoo11 Y 

Los estudios citad - ¡ . . d' 50ciak; 
so ¡· os sena an, tamb.u:n que Jos J. óvenes de ese os me 105 , n amp 1amente · · • bl que ,n 
BUP y cou l .~iayontanos en FP, donde el nivel de abandono es el do e UP v 

· os Jovenes d ¡ b d · s de D ' cou en much e c ase o rera abandonan, también, Jos cs1u 10 rW 
a mayor med· d 1 . • . 1 s· esca co 

!ación ha sido .d 1 ª que os Jovenes de clase media y a ca. 1 , de Jo; 
. . rcpen amente e tudº el • . • ¡ vona 

paises industrial· d s rn a en las ultim as dcc.1das y en a ma, . Julio 
iza os, en uno d 1 . . • cro pa1s 

Carabaña señala 1 . e os pocos trabaJOS referidos a fllKS . , ¡dad 
. ' que «e or · . d d ·s1gll• 

educativa que en E d ig~n social explica en España el doble e : (l9gJ). 
r-¡ ·• sta os Unidos · ¡ J Carabana c e 11rano11 ocupac· , . Y tn p e que en Ing laterra», · · p bliCJ· 
· ' 1011 e morcsos 1 Es · · l • u ciones del M. · · "' en ª - pmia drl siglo xx Madrid. Scrv1c1o e< 'º ln1Stcno de Educación e· . ' 

C. Lerena, Escucl .d 
1 

• Y 1enc1a, p. 81 . . ·I 19S6. 
p. 11. a, 1 eo 0c~1ª y clases sociales C/I Espmia, Barcelona. Afll • 

Escolaridad e inserción social de las mujeres 
157 

fesional una identidad propia con la que hacer_ frent~ ,ª lo que se 
· y prolongados días difíciles para su mserc10n laboral Y anuncia como 

social. 

Resutnen. «Escolaridad e inserción social de las mujeres1>. 
El arrículo sostiene que la causa d e la reciente m ejora en los resultados 

académicos de las mujeres radica, más que en las transformaciones experi
mentadas por el sis tema educativo, en la apremiante necesidad de alean.zar 
una nueva identidad social que se oponga a la prog res iva desaparición de las 
funciones del papel de ama de casa y pueda ser utilizada, adem ás, como única 
v ía posible hacia la independencia económica. 

Abstract. Tlie sc/10/ing ar1d social insertior1 of women». 
T!ze. article s11stai11s tlwt t!ze rn11se of the rece11t i111prove111e111 i11 tire academic 

results, is ~ased 1101 so 11111c/1 i11 tire 11-ied a11d tesred tra11sfom1atio11s i11 rhe ed11catio11al 
sysre1.11 as . 111 tl1e 11rge111 11ced to obtai11 a new social ide11tity i11 rhe Jace of tlie pro
gressive d1sappeara11ce of the fimctions of rhe ho11sewives' role, a11d 1vhicli rnn be 11sed, 
f11n!zer111ore as the o / "bl d · · 

, 11 Y poss1 e way towar s eco1101111C 111depe11de11ce. 
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